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Capitulo Primero 
MARC0 TE~RICO CONCEPTUAL 

En la primera mitad del siglo XIX aparece el estudio de las fenbmenos sodales 
como cienaa independiente, ya que no habia ninp;.na que se preocupara por 

atender, de manera directa y sistemdtica, esta distinta clase de fenbmenos de la 
convivencia humana. 
Se dice que la sodologfa surge, con contornos definidos, porque era &a una 
epoca en la que habla una crisis hisb5rica, social, humana. 

El hombre de prindpios de siglo XDG heredero del gran sacudimiento social 
produddo por la Revoluabn Francesa, tuvo, como aguda preocupaabn la de los 
problemas socialea y su nahualeza. 
Pasando al significado de esta ciencia, existe una multitud de definiciones en la 
cuales enconhama, elementns que nos conducen a1 establecimiento de esta 
disciplina. 

Para algunos autores la Sociologla es la ciencia que se aplica a1 estudio de los 
Wmenos  de la convivencia humana. 

Ohos la definen como la ciencia que se dirige a la investigacibn de los 

agrupamientos humanos. 
Otrodi emplean la expresibn sosteniendo que la Sodologfa estudia los fenbmenos 

colectivos. 

Para Comte la Sodologla consiste en el estudio de los fenbmenos de las 
"correlaciones" que se establecen en& los hombres. 
Spencer la concibe como la ciencia de lo "super-org6nico". 
Segfm Gabriel Tarde la Sociologla es la cienaa que estudia los fenbmenos 

"interps4uicosU. 
Emilio Durkheim la considera como la ciencia que tiene como objeto de estudio 
los " d o s  socialesn. 



En el pe-iento de Jorge Simmel la Sociologia es el estudio de las 
"interacciones humanas" ode la "interactividad humana". 

L. von Wiese sostiene que es la ciencia cuyo tema de estudio consiste en las 
"relaciones inter human as".^ 
La  SociologIa estudia el comportlmiento de los seres humanos en sociedad. Se 

puede definir como el estudio de los grupos humanos, o de la interaccibn 
humana, o de las instituciones sociales, o solamente, como la dencia que trata 

de desarrollar una teorIa analftica de  los sistemas de acd6n social, en la medida 
en que estos siskmas pueden ser comprendidos de acuerdo con su propiedad 

de integrarse ahdedor de valores comunes.2 
Junto a la logfa de la psique o Psicologla, esM la logla de la vida o sea la Biologfa 
y la lo@ de las sociedades o sea la SociologIa. Es una logfa, es decir, es una 
ciencia porque time como finalidad estudiar la realidad de las entidades 
sociales td cud son, pero no como debiera ser. "Asf, pues, el estudio de las 

sociedades debe considerame andlogo a1 de los objetos del mundo inanimado o 
al de los seres del mundo animado. Es la historia natural de las sociedades 

humanas"s 
Lime define la Sociologh en su Diccionario como la " Cienda del desarrollo de 
las scciedades humanas'. 
Algunos autores afirman que Sociologia es la dencia de las scciedades 
humanas, y otros dicen que la Sodologla es la ciencia de lo social. 
Augusto Comte a& en 1839 la exp1esi6n Sociologia, ( Sodologla es una palabra 

que fue empleada por primera vez por Comte en el Vol. 1V de su "Cours 
Philosophie Positive", cuya primera edici6n se public6 en pa& en 1839). 
Se compone de socios, que en la& significa sociedad, y IogIa que en griego 

quiere decir ciencia.4 



Rene Maunier dice que tal palabra es "una especie de monsbllo". Es un 

barbarism0 inevitable, porque en griego no hay vocablo que signifique 
&dad.  No &lo es perdonable, sin0 que la palabra se ha impuesb, ha hecho 
su amino, ha logrado circular por varias lenguas. Sociologh, dicen en frances; 

Sofiology, en ingl6-a; Soziologie, en alem6n.s 
R e c a h  Siches define a la Sociologla como el estudio cientffico de los hechos 

&ales, de la convivencia humana, de ko relaciones interhumanas, en cuanto a 
su realidad o ser efedivo.6 
Max Weber define a la Sociologfa como una dencia que pretende entender, 

interpretandola, la a d 6 n  social para de esa manera explicarla casualmente e.. 

su desarrollo y efecbas. Por "am6nn debe entenderse la conducta humana (ya 
consista en un hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir), siempre que 
el sujeto o loa sujetos de la acci6n enlacen a ella un sentido subjetivo. La "ad611 

social" por -to, es una a d 6 n  en donde el sentido mentado por su sujeto o 
suptos esta referido a la conducta de otros, orient6ndose por esta en su 
desarroUo.7 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopedico de Derecho usual, nos 
indica que, el profesor paraguayo Justo P. Prieto, define a la sociologfa, como la 
disdplina que intenta explicar la esenda de la sociedad, lo que es lo social, su 
genesis y su evolud4n, juntamente con las leyes y fen6menos de la causaa6n 
social, como resultado de la evolucibn cbsmica. Es una disciplina cuyos 

adelantos, desde Augusto Comte, hasta Simmel, han sido un esfuerzo 
consecutive en el orden 16gico para d e t e r m u  su contenido y precisar sus 
Ltmites y sus relationes con otras dendas, antes que una ordenaci6n sistemhtica 

de 10s dabs, indispensable para la generalizaci6n constructiva. Ninguna ciencia 
como hta, sigue ditiendo el Dr. Prieto, ha sido fan dificil de establecer y 

constituir; porque, como seibh Spencer, la complejidad de los fen6menos 
d e s  (mucho mayor que en el oho orden de fenhenos), exige, para ser 

comprendida, la inteligeda de una complejidad correspondiente de fen6menos 
mentales. 



Asimismo, sefiala que Serra Moret, indica como contenid0 de la sodologfa, el 
estudio cienUfico de la vida humana en las comunidades organizadas y el de la 

comunidad cud organism0 viviente. El t€!rmino, propuesto por Comte en 1839, 

corresponde a la idea de expresar que los fen6menos de la vida social se hallan 
incluldos enke lm fen6rnenos naturales y sujetos a ineludibles leyes naturales. 

En sus comienzos, ademds de la denominad6n indecisa del mismo Comte cual 
"flsica social", recibi6 los nornbres de idencia del hombre" (Saint Simbn), 
"ciencia de la sociedad" (Condom), y tambih lm de "historia natural de la 

- sodedad", "filosofta social" o "denda &cialn.s 



Jean Carbonier, en su obra Sociologta Jurfdica, dice que, la Sociologla Jurfdica 
tiene una significacibn mds amplia que la que corresponde a la Sociologla del 

Derecho, ya que &ta se limita a analizar las reglas y las instituciones, y la 
Sociologta Jurfdica engloba tcdos los fen6menos de los males el derecho puede 

ser causa, efecto u ocasi6n, incluidos los fen6menos de violaci6n. de 
inefectividad o d e  desviacibn. 
Como el derecho &lo existe en virtud de la sociedad, se puede admitir que 
todos 10s fen6menos jurfdicos son, de alguna manera, fen6menos sociales, pero 

no todos 10s fen6maros sociales son fen6menos jurfdicos. Existe lo social  no 
jurldico, formado por lo que se denomina los fen6menos de costumbres o usos 

sociales. 
Hay fenbmenos &ales, cuyo caracter jurfdico es evidente como lo son el juicio 
o la decisi6n administrativa; los males se consideran fen6menos jurldicos 
primarim. Son jddicos con toda evidencia, porque crean derecho, o mejor, 

porque se identifican con el derecho. En una concepd6n estrida, la sociologta 
jurfdica deberla limitarse a este terreno indiscutible. 

La, temas de la Sociologfa jurfdica han explorado d s ,  han estado, durante 
mucho tiempo, reladonados con el derecho en sf mismo considerado, en lo que 

tiene de m6s general, esto es, el derecho contemplado a la altura de lo que los 
juristas llaman la teorla general del derecho o la teorla de las fuentes. Asi se 

explica una relativa abundancia de trabajos sobre ks funciones de la ley, su 
prestigio, la difusi6n de su modmiento, la irnagen de los jueces entre el gran 

pfiblico, su origen sodal, la lentitud de la justicia e6. 
De manera inversa, cabe una concepcibn ampUa de la sociologfa jurfdica que la 

extienda a todos los fen6menas sociales en los males se comprenda alg6n 
elemento del derecho, aunque este elemento se enmentre mezclado con otros y 
no en estado pum. 

La Sociologla jurfdica no time que limitar sus investigaaones a 1os fen6menos 
primarim, stno que puede englobar fen6menos secundarios derivados, tales 
como la familia, la propiedad, el contrato, la responsabilidad etc. Las dos 

sociologias, la general y la particular, tienen una vocaci(5 idbtica para 
aprehv~~drr ri fm6meno por entero. 



La sociologla juridica ha recibido mucho de la sociologia general, muchos de los 
conceptos de los que se siwe la sociologia juridica, como son la coacci6n social y 

control social, conciencia colectiva, rol y estatuto, aculturadbn, etc., no son otra 

cosa que los conceptos de la sociologh general. 
Jean Carbonier, dice que, Durkeim aconsejaba a los Sociblogos que obsewaran 

las reglas del derecho, pues vela en ellas, por excelencia, un revelador muy 
objetivo de los hechos sociales en general.9 

En la obra Scciologia, del gran maestro Antonio Caso, cita la afirmaci6n de Max 
Weber, el cud ve a1 Derecho desde el punto de vista sociol6gico de la siguiente 

manera: Tara nosohos lo dedsivo en el cuncepto del derecho ( que para otros 
fines puede delimitame de manera completamente diferente) es la existencia de 
un cuadro coactivo. Este, naturalmenle, en modo alguno tiene que ser analog0 
a1 que hoy d h  nus es habitual. Espedalmente, no es ni mucho menos necesaria 
la existencia de una instancia judicial. El clan mismo puede representar ese 

cuadro coactivo (en los casos de venganza de la sangre y de luchas internas), 
cuando rigen de hecho para las formas de sus reacaones, ordenadones de 
cualquiera hdole. Cierto que este caso esta en el punto lh i t e  de lo que todavh 
puede calificarse de compulsi6n juridica. Como es sabido, al derecho 

intemaaonal se le ha disputado renovadamente su calidad de derecho por 
carecer de un poder coactivo supraestatal". 
Ordenes garaniizados de un modo extemo, pueden estarlo adem6s 

internamente. La sociologla no tiene problema alguno, respecto a las reladones 
enhe derecho, convend6n y etica. La norma moral se impone a la conducta 
humana por una determinada creencia en valores, pretendiendo aquella 

conducta el predicado de moralmente b u m ,  de igual manera que pretende el 
predicado de lo bello, la que se mide por pahones esteticos. En este sentido, 
representadoms normativas de car6clw etico, pueden influir muy 

profundamente la cunducta y carecer, sin embargo, de toda garantla extema. 

Esto dtimo ocurre con frecuenda cuando su transgresi6n roza, en escasa 

niedida, intereses ajenos. POI otra p*, estdn garantizadas a menudo, en forma 
religiosa. 



Y tambien pueden enconharse garantizadas de manera convendonal, mediante 

reprobacibn de su hansgresi6n y "boycoP, y a h  juridicamente, mediante 

determinadas reacciones de tipo penal o polidaco, o por ciertas consecuencias 
civil-. Toda moral con validez efectiva -en el sentido de la sociologla- suele 
estar garantizada' ampliamente, en forma convencional, o sea por la 

probabilidad de una reprobaci6n de la transgresi6n.10 

Ulises Schmill Ord6fiez, tuvo una gran participaci6n en el area de la 
investigaci6n, y por ello, mlabor6 en la voz Sociolgfa Jurfdica, del Diccionario 

Jwfdico Mexicano. empezando por decu 

Puede afimmme, si se revisa la historia del pensamiento sociol6gic0, que no 
existe una concepci6n h i c a  y generalmente aceptada de lo que es y debe ser la 
sxiologia; como ciencia que time un camp de obietos cum0 materia de su 

estudio, con metodos espedficos. En la historia del pensamiento sociol6gico 
enconbarnos mbs bien una sene de mrrientes de pensamiento, cada una de las 
cuales tiene algunos elementoe que pueden ser especificadm y que comparten 
con algunas pasidones te6ricas diferentes. Esto es lo que ha permitido a los 
expositores de la historia de esta diriplina clasificar las teorias de 10s diversos 

autorea en cuaho grandes rubros o ramas; a) la teorla fucional; b) la teorla del 
 conflict^; c) la teorla del intercambio, y d) la teoria de la interad611 y de los 
roles. 

Cada una de estas ramas time ciertos mnceptos bbsicos, que son compartidos 
por diversos autores y que, por ello, se les cksifica mmo miembro o park de la 

rama bajo cuyos cunceptoe caen sus dochinas. 

Dadas hs condidones anteriores, la sodologla jurfdica es una disciplina te6rica 
con un desarrouo muy raqultim y dentro de la cual podrian Uegar a distinguirse 
las cuatro ramas a Las que se ha hecho menci6n. Aquf se presentar.4 tan s61o el 
concepto m& general de esla disciplina te6rica. 



El seiialado autor cita a Treves, el cual deda, que el problema fundamental del 

que se ompa la sociologia jurtdica, es el de las relaciones enhe derecho y 
sodedad. 
Para nuesko citado autor, esta caracterizaci6n no es lo suficiente precisa para 

que pueda ser utilizada con hxitu, por el hecho de que los conceptos de sociedad 
y derecho no estdn definidos con claridad y hay mucha contmversia sobre ellos, 

se?lalando que podria intentarse dar una definici6n como la siguiente de 

Podgorecki: 

Es una dencia que descubre, formula y verifica las relaciones de 

interdependencia enhe el derecho y los demhs factores de la vida social y, mhs 
precisarnente, como la ciencia que explica el modo en que los fadores 

demogrficos, religiosos, ecun6micos y politicos influyen sobre 10s cambios del 

D e M o  y, viceversa, el modo en que el derecho influye sobre el cambio de esos 
factores. 

Asimismo dice, que esas definiciones ambiaosas quieren comprender todo, 
resultando imprffisas y e n h a  una multipliadad de problemas met6dicos 
que las hacen inutilizables. Sin embargo, con muchas reservas, propordonan 
una idea vaga de los temas de los que se nvpa  la sociologfa del derecho. Por lo 

que decide tomar el concepto de sociologta de Max Weber, (la cual ya ha 
quedado transuila en pdgina anterior relativa a dicho autor, omitiendo atarse 

en obvio de repetidones i n n m a s ) ,  y de la cual decide que debe d e s t a m  
que la sodologla tiene por objeto de estudio a la conducta humana. 

Es una teorfa de la acci6n, para utilizar una expresi6n de Parsons. La  acci6n 

social es explicada por medio de la interpretaa6n de su sentido, del significado 
que los sujetix ahibuyan a sus acciones. Fijado kte, la explicaa6n se logra de 
mcdo causal: se trata de establ-r lm hechos o cirmnstandas que como causa 

producen, como ekcto, la acci6n social y, ademds, se deben determinar los 
efectos que la realizaci6n de la conducia social pueda producir. Con ello, se 

mmprende fhdlmente que la sodologla es una ciencia causal y que, adem*, 
utiliza un metodo interpretative de los sentidos subjetivos de la conduaa o 
ah611 social. 



Lo que permite distinguir a la sociologfa de las ciencias dogmdticas, como la 

jurispmdencia, la 16gica, la gramdtica, etc., es el hecho de que su objeto de 
estudio esta constituido por la accibn. Cita a Weber cuhdo  dice: "Aqul radica 

pksamente la diferencia entre las ciencias empIricas de la acci6n, la socidogla 
y La historia, frente a toda ciencia dogmdtica, jurispmdencia. 16gica, etica, 
esetica, hs cuales pretenden investigar en sus objetus el sentido justo y v6lido". 

Con lo anterior, resulta problem6tica la afirmacibn de que la sociologla jurfdica 
tiene por objeto de estudio las relationes o interreladones entre derecho y 
sociedad, pues el derecho no es accibn humana, sin0 normas y habri5 que 
especificar que se entiende pot sociedad. Surge, en consecuencia, la nsesidad 
de distinguir entre una consideraatm juridica o dogdtica del derecho y una 
consideracibn scciol6gica del mismo. La distinci6n de Weber es de una gran 

claridad: la consideraci6n jurfdica se pregunta lo que idealmente vale como 
derecho. Esto es; qu6 significaa6n o, lo que es lo mismo, qu6 sentido nonnative 
16gicamente currecto debe corresponder a una fonnaci6n verbal que se presenta 

como norma jurldica. Por el contraxio (la consideraci6n sodol6gica), se pregunta 
lo que de hecho ocurre en una comunidad en raz6n de que existe la 

probabilidad de que 10s hombres que participan en la actividad comunitaria, 
sobre todo aqu6Uos que pueden influir considerablemente en esa actividad, 
consideren subjetivamente como vdfido un determinado orden y orientpn por 61 
au conducta prdctica. 

Las normas jurfdicas son tomadas en cuenta por la scciologia, pero s61o en tanb 
que la ad611 humana las haga suyas en el sentido de que orientan la conducti 

humana, es decir, que ciertos hombres mman a Las normas jurfdicas como 
criterios orlentadores de sus conductas. En conseruenaa, 10s objetos de estudio 
de la jurispmdenda y la sodologla jurfdica son toialmente diferentes: el objeto 

de estudio de la primera esta cunstihlido por las normas jddicas, mientras que 
el de la segunda por la conducta humana, cuyo sentido esta orientado pcr 
dichas normas juridicas. El concepto de la norma jurldica es un elemento cumtin 

en ambaa disciplinas, aunque se encuenha en relad6n con eIementos totllmente 
distintos. L a  norma jurfdica es puesta en relaci6n con otras con el objeto de 
ostahlerer w. s k k ~ a  enhe tcdas e k .  e s 3  lo hace la dm& de: dcredto. En 



cambio, la sodologfa jurfdica relations a la nonna jurfdica con la conducta y 
detennina si ksta, la conducta, esta orientada en su sentido, por ella y, de esta 
manera, intenta una explicaci6n causal de las condiciones de la aai6n con 

sentido subjetivo jurfdico y 10s efectos de  esas acciones. Podriamos parahasear 
la definid6n weberiana de sodologla y decir: la sodologla jurtdica es una 

ciencia que pretende entender, interpretdndola, la acci6n social orientada por 
normas juridicas, para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y 
efebos. 

Gran pars  de la Sociologla de Weber puede interpretarse como sociologh del 
derecho, pues el concepto que de &te proporaona es lo sufiaentemente amplio 

para comprender dentm de 61 la gran mayoria de las instituciones socialea, 
como los sistemas de dominacibn, la misma religi6n en cuanto posee un orden 

nonnativo adjunto, etc. 11 

Para Rafael Mdrquez Pinem, la Sociologh Jurfdica trata de establecer 

correlaciones enin  la estructura de la realidad social y el orden jurIdico. Para la 
sociologfa jurfdica, el derecho es, sin duda, urn herramienta allamente 
especializada de contml s e a l ,  aunque existan otras instituciones que puedan 
coadyuvar con 61 a su consecud6n. El derecho, enfocado desde el 6ngulo de la 

sodologla jurfdica, puede pmvccar cambios en la estruchua de la sociedad, 
mienhas que las institudones juridicas reflejan, en mayor o menor medida, la 
realidad saial. 
La sodologfa juridica pretende, pues, el estudio de las relaciones entre el orden 

jurldico y la realidad social; de esta manera, el derecho es contemplado como un 
objeto dimanante de los factores sodales, a1 mismo tiempo que se analizan las 
efebos de ese orden jurfdico creado sobre la realidad social, la interarrih 

rdproca. 
Por otra parte, dado que el dererecho tiene un contenido que puede ser 

representldo en la contiencia de los hombres, es factib1e analizar las 

mnseruencias produtidas por el orden jurtdico en fund611 de aquella 
representatih. 

11 ~ J ~ ~ v o z ~ J ~ U U a S o m L O R O O N a l n t l t u m &  hd@mea 
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Una vez visualizada la tarea de la sodologla juridica, cabe afinnar que el 

derecho, desde el punto de vista sociol6gico. es estimado como un hecho social, 
efecin a su vez de ohos hechos sodales y que se encuentra en interacci6n con 

otras formas colectivas; adembs, el derecho opera como factor formativo de la 
mlectividad y produce efectm sobre otras manifestlciones de la nda mcia1.1~ 

Nuevamente cit6 a Guillenno Cabanellas, por que nos sefiala, que desde el 
momento en que el derecho se encuentra genkricamente en las dencias mciales, 

para basarse en el comportamiento humano y 'pretender la connvencia mbs 
equitativa y justa, la sodologfa juridica aparece como el conjunto de normas o 
pautas de vida de exifiilidad potendal, en propuesta selectiva para la eshicta 

articulacih como reglas positivas.13 

Una obra de gran referencia para nuesbo sistema juridico, es precisamente, la 
realizada por los Doctores Miguel Herrera Figueroa y Angel Sdnchez de la 

Tom, los cuales hacen un magnifico trabajo, empezando por una breve 
intmducci6n. un panorama histbrico, a d i s i s  de sistemas y estudios, y 
finalmente una condusih de la Sodologla Jurfdica, el cual ha quedado 
plasmado en la Enaclopedia Juridica Omeba, que a continuaah se transcribe 
dada su importancia 

Intmducci6n. 

El nadmiento de la sociologla profetiza un destino Ueno de ambieedades. Su 
nombre fue empleado por primera vez por Augusto Comte, expresando de un 
lado la realidad social (ralz latina mcius) y su pretensi6n de constituirse en 

suprema razdn del pensamiento humano (rafz helenjca logos), en una sfntesis 
significativa irreduable a homogeneidad cientlfica, dada su vocaci6n de 
contra& y verififaci6n de t d o  pmeso causal, junto a su pretensi6n de 

amavbr en fbrmulas de a d 6 n  y de previsi6n humanas todss las esperanzas de 
feliadad y de progreso suscitadas por k mentalidad raaonalista de los 

aentlficos y mitificadas por el idealism0 de lw fil6sofc-s. 



En este marco cultural, la sociologia jurfdica, ocupa inicialmente un lugar 
Francamente apartado. En Comte, el problema social es cuesti6n etica 
susceptible de sustituir con ventaja a las normas coactivas del Derecho, 
fen6meno #ste al que se profetiza un porvenir teiiido de provisionalidad y de 

superficialidades. 

En el pensamiento social de 10s cooperativistas, de 10s sodalistas ub5picos, 

incluso de los fojadores del materialism0 dialktico -no olvidemos la 
transitonedad del regimen jurldico en el Estado marxista antes de Uegar a la . 
educaci6n del pueblo meramente awldo a la convicci6n y a la responsabilidad 

lib*, la rnechica jurldica, sin llegar a ser un elemento despreciable, es un ma1 

menor propio de una etapa ampliamente brutal y de una condici6n humana 
sometida a h  a poderes diab6lim y deshumanizadores. 

La sociologia jurtdica, no es en las primeras generaciones de pensadores sodales 
(en sentido t&nico actual) un cuerpo docbinal expreso. La9 primeras 
preocupaaones se orientarm a los grandes problemas dejados sin resolver en la 
filosofh idealists: la libertad, la deshumanizaa6n, la barbarie, elc, si bien 
estudiido tales problemas en eshucturas vigentes como la propiedad, la 
familia, la herencia, ewtera, vistas m& bien como fen6menos causados por 

implicaciones &ticas que como organizaci6n razonable de m6ltiples 
implicaciones de intereses, resultando de innumerables equilibrios hist6ricos 

impuestos por factores dependientes enbe sl, y susceptibles de adecuarse a Ias 
finalidades coleftivas e individuales de la humanidad, una vez que los propiw 

~ ~ 

grupoa humanm hubiesen adquirido condencia de su poaici6n dinarnica y del 
modo de orientar, controlar y dirigir los procesw institucionales. 

Es en 10s Utimm tiempos cuando la sociologia jurtdii, en sus mdtiples facetas, 
apmximaciones y escuelas, se establece con nombre y consistencia pmpios. 

Desde nuestra perspectiva comprobamos que en casi todm la, sistemas socio- 

jurtdicos se pabentiza la hiada: hecho, valor y norma. Que en los 6ltimos 
planteamientoa sociwjurldicm han recobrado vitalidad aquellw referidos a las 

estructuras humanas. Que todos convergen en c o m b  vocaci6n de pmp6sitos 
reaiistss. Formuian ias ecuaciones con la presenaa viva de la dinarnica de la 



existencia, colocada en el centro de la temiltica a desarrollar. Hecho y valor del 

actuar son elevados a1 mismo nivel que el de la nonna que describe la actuaci6n 
estructurhdose una tridimensionalidad, bastante homogbnea entre 10s autores 

modemos. 

Si se pudiera ensayar una slnfesis de las diremiones contempordneas, dirfamos 
que la sociologIa jurldica concibe en la estntchlra unitaria hecho, valor y norma, 
en trinidad totalizante del comportamiento. De ninguna manera el hecho 

sumado al valor y estDs adiaonados a la norma. El hiptico juridico, en la 
marcha de la adual sodologla juridica, es conjug:.lo plenariamente, en fonna 
din6mica y eshuctural en el todo de la personalidad humana, que inclusive 

involucra su pmpio mundo. 

En estd integralidad, Ias estructuras filcticas, estimativas y conceptuales, s61o 
son distinguibles en funa6n de estudio. Nunca divisibles y separables de la 

totalidad. 

La sodologla juridica actual es consdente de su misi6n de nexo entre la vida 
social y el hecho conaeto de cardcter jurfdico. Iniaa su expedid6n cienKfica con 

la exploraa6n de las estrufturas que fundan el conocer jurldico, aun sabiendo 
que ellas, en moltiples ocasiones, no son detenninantes. Porque aunque no 
determinantes, constituyen un amplia manr, de referencia compartida. 

Es que con la sodologla jurfdica puede el jurista penehar al mundo de la 
realidad mediante el cunodmiento de las normas instituidas y de las 
estimadones de su tabla de valor-. 

Los hechm sccialea se si- en 6reas culturales, en determinadas avilizaciones 

concrrtas temporal y espadalmente consideradas desde la dimensi6n de su 
convivir. Entre l a  mtiltiples hechm sociales con que se enfrenta la sodologla, 
estd el Derecho. U esta destinado a instituir la convivencia, a ordenarla, a 

pmveer la seguridad, instaurar el poder, consolidar la paz, ebcetera, y en sus 
menesteres, iluminadm Ioda  por el valor justiaa, toma contacto mn todas las 
Areas del mmdo socio~gico. 



En esk amplio contexto doctrinal la sociologia juridica ha sido rechazada o 

aceptada con varia suerte. Los juristas prdcticoa la han ignorado sin mds. 

Muchos fil6sofos han visto en ella un atentado materialists contra las 
exquisiteces de armonfa conseguida por los principios Lradicionales del orden 

jurldico y poUtico ancestral. Otros pensadores llegan a identificarla pura y 
simplemente como h i m  saber mereedor del caiificativo de cientlfico. Mas 

probablemente N las ventajas N los inconvenientes metodol6gicos de la 
sociologla del Derecho autorizan tales acusaciones o Iantas preknsiones. 

Modestamente la sociologla jurldica constituye un planteamiento de estudio 
vdlido, junb a otros, m69 fecund0 que la mayor park de los %:&mas de tipo 

idealista, m& humano que las orientadones formalistas, menos comprometido 
que ks a veces grotescas afirmaciones de ciertce vcceros metaffsicus, mas 
sensato que cualquier metodologfa idealista, mas equilibrado que las doctrirras 
derivadas de los dogmatismos politicos de  cualquier signo. En Oltimo Mmino, 

el socibiogo, o sea, quien responsablemente estd hadendo sociologia en el sector 
de la realidad del Derecho, estd obligado a considerar las expresiones 
cornunitarias como realidades sociales compuestas de hechos de conducta a los 
que hay que interpretar dentlficamente, de tal modo que sus investigadones 
swan  de verdad al quehacer jurldico (legislative-proyectivo, judicial- 
sandonador, etcetera) que modela esa realidad social. 

La sodologfa jurldica considerare a los grupos humanos cumpuestos por sujetos 
eociales en que se han de promwer y ordenar actividades en sentido 

productive, sin dejar excesivo lugar para tendencias autodestnrdoras de 
cualquier sentido de existencia humaria. sino orientando e iluminando los 
perfiles aeadores de la libertad. Mediante la consideraci6n socio juridica, el 

jurista paire cunuetar el tema del balance de derechos y deberes que siMa al 
hombre comtm ante su pmpia vida junto con los dem&, mientras que cada 
penvme podr.4 Uevar, dentm de su propia mente, una consideraci6n realista de 
su propia posid6n soda1 y las modalidades de acci6n a travei de las cuales se 

habra de proyectar. La sociologla jurldica cunhibuiri5 a enfocar con su luz el 
panorama de aconteceres societarios sucediendose conuetamente. La existencia 

humana se detaUa en una dinarnica de &ones, nunca absolutamente 



equilibradas, jamds satisfactoriamente resueltas, dentro del juego empirico en 
que se debate la vocacibn hist6rica de la persona o de 10s grupos humanos. 

Podemos observar en todo caso que, en respuesta a maltiples indtaciones, la 

sodologia del Derecho enfoca su tratamiento del objeto estudiado -o sea, la 
realidad juridica-, unas veces desde temas de la sociologia general (reglas 

sociales, usos, roles, status, etcetera), y por altimo como procedimientos de 
a c d h  social o tecnicas ,derivadas de al* saber sociol6gic0, tal la llamada 
asistencia social, o incluso la polftica positiva. 

Panordmica hist6rica. 

Indudablemente la sociologia juridica es un tipo de investigaci6n insert0 en 10s 
estudios de todos 10s grandes pensadores sociales de la historia, aunque ello 
haya sido sin delimitarla o aislarla expresamente. Cualquier estudio swio 
juridic0 podrd enconear precedentes y desde luego supuestos te6ricos en 
Plat6n, Arist6teles, Cicerbn, San Agustln, Santo Tomds, o Montesquieu. As1 10s 
conceptos griegos de nomos, f ik ,  koinonfa, ethos, etcetera, o las reladones 
necesarias derivadas de la naturaleza de las cosas, del racionalismo modemo, la 
politica cienUfica de Spinoza o la Ksica social de Hobbes. 

Enfoques directamente tendidos hada los temas sociojuridicos, parcial o 

globalmente, se encuentran en una heterogenea sene de pensadores del pasado 
siglo (ahora antepasado): Tocqueville, Rosmini, Sumner Maine, Chateaubriand, 
Bonald, Fustel de Coulanges, von Ihering. Lombroso, o Tarde. 

Mas un pensamiento conscienk de la sociologla juridica modema no aparece 
temdtica y expresadamente hash fines del siglo VIX, definiendose en la obra de 

Emil Durkheim y de sus discipulos Levy-Bruhl, Fauconnet y otros, a traves de la 
apreciaci6n de la Divisi6n del babajo social, dondeaparecen dos clases de 
solidaridad: la ocasionada por Ia semejanza de las actividades y otra que 

aparece posteriormente por la diferenciaci6n de cada actividad o gmpo de 
actividades. Aquella primera solidaridad es mec6nica mientras que la segunda 
especie de solidaridad es organics. Las sanciones que afectan jurfdicamente a las 

condrtchs sclidarias en el primer smtido son ae  tipo penal, mientras que las 



que afeaan las conductas antisolidarias en el sentido orghnico son de tip0 civil o 
restitutivo. 

Por otra park, la intensidad de la pena juridicamente establecida es la m.b 

grave s e g h  sean las colectividades menos desarrolladas y su poder politico 
mas absoluto, mientras que el tipo de sanci6n que st? viene imponiendo es en las 

sodedades m6s desarrolladas aquellas sandones que inciden sobre la libertad 
restringihdola (sanaones econ6micas, de  privaa6n de movimientos, etcbtera) 
desapareciendo las penas corporales. 

Aunque a veces no se precise tm patentemente como en la obra de Durkheim la 

conexi611 entre Derecho y Sodedad dentro de las mas fundamentales 

estructuras d l  la realidad sodal, la sociologia del Deredro se ha producido 
siguiendo en h e a s  generales aes grandes tendencias que podrlamos referir en 

las siguientes denominadones: una cierta filosofla jurldica por Luis Legaz y 
Lacambra apelada de estilo sodol6gico, una jurispmdenda sodolbgica de base 

utilitarista y pragrnatista, y por fin una sodologfa de Derecho en el sentido 
propio. La primera tendencia es participada en aquellos iusfilbsofos que se 

interesan sobre todo por 10s problemas de tipo cultural y humanists. La 
segunda tendenaa es propia de las doctrinas de lhering, de Pound y de sus 

respectivos juristas abiertos a la inquietud sociol6gica, mientras que la tercera 

doclrina cultivada y las investigaciones efectuadas por soci6logos que se 
ocupan del campo juridico. 

Cada tipo de estos estudios puede tener ventajas e inconvenientea si bien todos 

eUos wncumn a una producd6n intelectualmente valiosa. La sociologla 
jurldica, en sentido propio, es en todo caso diKd y compleja, dado que el 
campo del Derecho necesita tal expenencia para su desentraaamiento, en tan 
amplio wnocimienlu de sus perfiles, que es casi imposible penehar en 61 sin un 

profun60 ccnocimiento de los aspectos extrasodol6gico de su realidad. Sin 
embargo, el asperto sociol6gic0, o sea, el aspecto instihtaonal y esttuctural del 

Derecho, constituye su punto mds central donde concurren convergentemente 
los diversos aspectos de su realidad. Allt aparecen sus fundones capitales 

(wmunic~,distribuir, org~aizar) que necesariamente han de ser asumidas en la 



comunidad. Pues si las costumbres y us- jurtdicos ahondan en la practica 
colectiva, ksta a su vez se plasma en instituciones que eshcturan la realidad 
social modelando sus presupuestos as1 como las situaciones por ellos creadas. 

Definida la fndole del Derecho as1 como el campo social a que se extiende o 
pudiera extenderse, pertenece a la sodologfa jurtdica determinar el modo en 

que el Derecho est6 realizAndose efectivarnente. La sociologia del Derecho, que 

no puede definimos quk cosa sea el D e d o  (tarea filos6fica). ni tampoco qu6 
realidad social sea juridica (tarea de la dogmzttica jurfdica), puede decimos 
circunstancialmente c6mo es, c6mo acWa y se produce el Derecho (tarea 

sociolbgica). La ciencia do@tica 16gica del Derecho, estudia las esbucturas y 
relaciones 16gicas de Las normas, mientras que la sodologfa juridica examina las 
acciones humanas consideradas CWI referencia a las normas impuestas dentro 

de las instituciones juridicas determinadas. Por ello una primera aprodmaci6n 
podhmos deck que la sociologfa juridica tiende al estudio y determinaabn de 
las conexiones y regularidades verificadas entre fenbmenu, interobjetivos; 

buscando las causas que influyen y condicionan la existencia del Derecho 
dentro de la din6mica de la sociedad que est6 vigente, y comprubando el modo 
en que operan los criteria, y principios valorativos precisos para la legitimidad 
del Derecho positivo y para su hmcionamiento real. De este modo se integra 

dentro del estudio sodol6gico la apreciacibn de aspiraaones y tendencias 
sugerentes del alma humana, y de las inclinaciones constantes en el hombre, de 
caricter ktico y rational, en cuanto puedan ser cornprobadas realmente como 

hecho de experiencia del saiblogo del Derecho a travb de la observacibn de la 
realidad humana relacionada con ks diversas fonnas de conducta juridica. 

Sistemas y estudios. 

Uno de los autores qve nub decisivamente ha conhibuido al kxito inicial de la 
sodologfa jurfdica ha sido Eugen Flulich, en sus Iibros sobre Fuentes del 

Derecho, Fundamentos de ~odol&gla del Derecho y L6gica Juridica (lib10 &te 
en que analiza Las insufiaencias 16gicas de un dogmatismo exclusivista y 
fornialista). 



Efectivamente, Ehrlich se propuso una doble larea: demmtrar que la dencia 

jurfdica de los juristas no es m6s que una Mcnica referente a lograr objetivos 

practices variables que dependen de los encuadramientos sociales, sin ser por 
tanto capaces de caplar sistemas unificados m6s que en ese aspect0 superficial 
constituido por la forma jurldica; y adem& describir de manera met6dica e 

impardal la realidad integral del Derecho incluyendo sus aspectm espontfneos, 
estableciendo la verdad sobre la fundbn judidal as1 como conexi6n del Derecho 

con el Estado. 

S e e n  el estudio de Ehrlich, los niveles de  normatividad jurfdica son al menos 
be%: el de las pmposiciones normativas abstractas en que abundan sobre todo 
Lzs leyes positivas c o m b e n t e  vigentes; el de las reglas concretas para resolver 
conflictos efdvamente abiertos ante los hibunales; y el de la coherencia 

interna de la sociedad que se halla en paz consigo &ma. En su r e a d n  contra 
el dogmatism0 de las dedivaaones etatales Ehrlich atribuye desmesurada 

importancia a las manifestaaones espontdneas de la vida sc&al, obstktzbdose 
en suponer que el Estado y sus fundones juridicas son menm importantes que 
el conjunto de Ios diferentes p p o s  sodales, y olvidando que mucha pa& del 

Derecho espontdneo (costumbres) nace en organismos y funciones del propio 
Esiado y no diredamma en la sociedad mds amplia, aparte de que incurre en el 
exceso de atribuir cardcter juridic0 a ordenamientos espont6neos que 

difidlmente pod* obtener tal consideraa6n. 

El sistema que tal vez haya dado mb plena condencia a la sociologla jurldica de 
sus pmpios recursas ea el desarrollado por Max Weber en su estudio de las 
conexiones entre Economia y sociedad. Partiendo de la imposibilidad de 
generalizar conceptos tlpicos del Derecho occidental, tales como pfiblico y 
privado, gobiemo y administraci611, objetivo y subjetivo, extendiendolos a 
ordenamientos jurfdicos extrdos y a teorlas jurfdicas formuladas en vista de los 

mismos. La radonalidad jurldica se tnanifiesta en concepdones mds universales, 
dependientes del modo de estilr organizada la sociedad en 6pocas 

hist6ricamente determinadas, mienhas que aquellas precisiones cunceptuales 
no son mds que instrumentos d i d * ~ ~ )  de los juristas pmfesionales. 
Efettivmente, en el momento Gel rnonarca ju=z y dr ia jurisprudencia pontifical 



aristocrdtica las Mcnicas juridicas se basan sobre el andlisis del caso, y las leyes y 
sentendas adquieren forma mlstica a trav& de los ordculos y de los mitos acerca 

del origen divino de las leyes positivas. Cuando mAs tarde las leyes son 
formuladas por juristas profesionales, su contenido se racionaliza bajo 

pempectivas m6s conjuntldas que en el period0 anterior. En una tercera fase un 
funcionario oficid seilala la existencia de un conflict0 que el Derwho debe 

resolver, mientras que son profesionales del Derecho quienes buscan la soluci6n 
eminentemente raaonal desde una perspectiva de coherencia de principios 

rationales del sistema considerado en su integridad. 

De este modo la sociolc& jwtdica de Weber termina con la proposici6n de u~ 
ley de progresiva racionalizeci6n de los siskmas juridic- enunciada asl: el 
Derecho empieza siendo una revelad6n carismbtica de los pmfegs, conth6a 
siendo una creaci6n empttica de 10s jurispnadentes, luego es otorgado por una 

potencia secular actuando con o sin el apoyo de un poder tewrhtico, y por fin se 
convierte en la instituci6n de pmposiciones jurfdicas sistematizadas, acolchadas 
por estudios jurfdicos procedentes de  un grupo de sabios y expertos 
especializadm y formados profesionalmente por el ejercicio de la 16gica jurfdica 
y por la lectura de investigndones acerca del Derecho. 

Sin embargo, Max Weber carece de definidones sociol6gicas que pongan en 
juego conceptus tales como estructura social o fen6menos sociales totales, 
mientras que su doctrina apenas time en cuenta mi% que al Derecho positivo 
roncreto, aunque su ley de evolucidn hist6rica permanezca siempre en el 

tmeno de las hip&sis inverificables. 

Denho de la escuela de Durkheim, P. Faucunnet, al rechazar la moralizaci6n o 

reducci6n a moral que, en seguimiento de ComIe, trataba de realizar su  

maestro en un intento de elaborar a bav& de consideraciones sociol6gicas un 

consensus positivo que restituyese a1 critic0 n~undo midental su antigua 
unidad espirihtal perdida, distingue claramente donde termina k sociologfa y 
donde comienza el imperialism0 te6rico que cierta sociologta jurldica pudiera 

alegar sobre la Cienda y la Filosoffa del Derecho. La aporba6n constructiva de 
Fauconner consisie en su t e o h  de la responsabilidad juridica en que esta 



aparece objetivamente como una instituci6n social de la conciencia colectiva que 
tiende a identificar, por la accibn de un sujeto autoritario, la identidad del sujeto 
infractor, superdndose de tal modo el estadio social de la mera venganza sin por 

ello dejar de cumplir la regla durkheimiana de considerar 10s hechos sociales 
como si fuesen cosas tangibles. 

Otro disdpulo de Durkeim, Georges Davy, aport- un profundo estudio de las 
rakes sociol6gicas de la formaci6n del Iazo contractual. 

Esta investigaa6n viene a confirmar de algtin modo la cldsica &?fa de Summer 
Maine acerca de que la evoluci6n jurfdica se podfa sintetizar en la transici6n 
desde las determinaciones objetivas en funci6n del status hacia la9 

determinaciones subjetivas de los intereses contraduales, si bien el contrato 

mismo es UM instituci6n objetivada de donde las conclusiones contractuales 
adquieren su fuerza vinculante, si bien 10s intereses protegidos en los contratos 
son nuevos inter- que no hubieran podido ser consolidados de o h  modo 
distinto a1 contractual. Por ello resulta para Davy que no hay valores innatus del 
Derecho, sino valores pmtegibles p r  determinadas fonnas del Derecho. En 
todo caso, Davy considera a la sociologla juridica como sustituto de la filosofia 

del Derecho, por lo cual su obra, como la de Durkheim, aboca a un sociologismo 
ilimitado. 

Afectados por el prestigio de la sodologla, estilo nuevo de pensar y brillante 
mantenedor de posiaones humanistas a1 c a m p  de la filosoffa y de la ciencia, 
varios juristas de primeros de siglo reflejaron clararnente en su doctrina cierta 
desconfianza hacia el saber jvrfdico badidonal y trataron de argumentar sus 

posiciones bajo attitudes y consideraciones de estilo sociol6gico. Entre ellos 
ompan lugar destacado los franceses Le6n Duguit y Maurice Hauriou. 

Tratando de ieprodudr en la dencia jurldica La pretensi6n de Comte'consistente 
en evolucionar desde el pensamiento de estilo metaffiico a1 pensamiento 

positive, proceso anterionnente realizado en las cienaas nahuales, pero no a h  
en las del espfritu, Duguit intenta basar la reflexi6n cientffica de los juristas en la 

observacih. dire& de 13s hechoj ~iales.. Para eilo apek a la sociologia de 



Durkheim donde encuentra cn la teoria de la solidaridad, basada en la divisi6n 
del trabajo social, un fundamento objetivo para la realidad juridica. Su teoria del 
control social, fundado en la solidaridad, distingue tres tipos fundamentales de 

normas sociales derivadas de  la interarrj6n de los individuos dentro del grupo: 

las econ6micas, las morales y las juridicas cuya importancia normativa crece 
desde aqu6llas hacia &as. Para que las normas econbmicas y morales sean 
tambih juridicas es preciso que encuentren apoyo en lcs sentimientos 

colectivos de una justicia solidaria. Pretende Duguit salvar, en la solidaridad del 
Derecho, la diferencia que hay entre la apreciaci6n del hecho juridico y la 
ponderacih de su valor, distancia que por referirse a dimensiones y aspectos 
heterogkneos no se puede eludir m e d i i k  el expediente de atribuir un valor de 

solidaridad al fen6meno juridic0 de cualquier modo que se presente. Por ello su 
aportaci6n nada aiiade a una considerati611 sociol6gica del Derecho, tragndo 
mas bien de realizar una dencia jurfdica de tip sodol6gico al apoyarla en 
argumentaciones de este estilo. 

Hauriou, a su vez, contiene un pensamiento desigualmente desarrollado en 
claridad y en exknsibn. Sienta las bases de un tratamiento de la realidad 

juridica en perspecliva sociol6gica mediante la figura de la instituci6n. La fusi6n 
procede sobre todo de su distinci6n en- institucih-cosa e institud6n- 
corporaci6n. 

En esk filthto sentido, instituci6n es una idea de obra o de empresa que se 

realiza y dura juridicamenk dentro de un medio social; para la realizaci6n de 
esta idea se 0rganiz.a un poder que le procura organizaci6n. mienbas por otra 
parte 10s miembros del grupo social interesados en la realizaci6n de la idea 

producen manifestxbnes de comuni6n dirigidas por 10s brganos del poder y 
reguladas por aertos procedimientos. 

Los elementos de institua6n-pemna son tres: 19 la idea de la obra a realizar 

dentro de un grupo social; 2P) el poder organizado puesto al sewicio de esta 
idea para su realizaci6n; 39 las manifestaciones de comuni6n produadas dentro 
del grupo social a prop6sito de la idea colectiva y de su realizaci6n. 



Presidiendo la construfcibn de Hauriou se halla la idea de que la realidad 

juridica es una fuerza en equilibrio dindmico, resultante de los forcejeos de la 
influencia del poder pdblico y la resistencia de  los dudadanos sometidos al 

mismo. Como consecuencia aparece que el Derecho est6 en pennanente 
evolud6n, la cual a su vez es!A reflejada en leyes &ales dentro de una 

dialectics muy semejante a la de Hegel. Por ejemplo a1 Derecho constitutional 
obedecen las leyes ddicas que se resumen en el movimiento siguiente: period0 
de gobiemo constitucionai, period0 imperial o consular, y por dltimo pericdo 

parlamentario. Este ciclo le venia proporcionando en la historia politica francesa 
de los ultimos decenios y por tanto estaba de algdn modo verificado en la 
realidad. En todo caso para Hauriou el Derecho es una fuerza wmetida, por 

inter&, por virtud o por necesidad, a una idea de algo realizable denbo del 
marcu de una organizaci6n social. 

En la h e a  del pragmatismo americano la constituci6n del tema de la sociologla 
jurldica se debe a Roscoe Pound. 

Para este autor, el concepto de sociologla juridica depende primordialmente de 

lo que se entienda por Derecho, o sea, por los objetivos a que se va a dedicar el 
sistema sociol6gico refewnte a1 mismo. Pound s e a  tres aspectos que siempre 
concuq-en en el concepto del Derecho y son: a) el orden legal, esto es, el regimen 
que adapta sus relaciones y coordina las conductas mediante la aplicaci6n 
sistedtica del poder organizado, pmedente de una sociedad polftica; b) la 

base en que se asienta la autoridad de los 6rdenes que delimitan los conflictos 
en semejante sociedad, es decir, el conjunto de precepbx desarrollados y 
aplicados por intermedio de una tecnica autoritaria, conforme a las eaditiones 

de autoridad, Crllacteristicos de aquella sociedad; y c) lo que se entiende por 
procedimientos judiciales y adminjsbativos. Consiguientemente, para Pound, 
10s studios &ol6gicos ace- del Derecho deben centrarse sobre estos 
caracteres tal como los presentan Ias version- cientificamente mbs autorizadas 

del pensarniento jurldicodogm6tic0, donde la realidad jurldica se manifiesta 

con lo9 relieves siguientes: actitud funcional respecto a la sociedad global; 
manifestando sus poeibles significados a trav& de sus relaciones con el proceso 
total del control social e integrado el mkms; texdiertdo hacia ia jusiicia 



preventiva; hacia la consideraci6n primordial de los sujetos humanos 
individuals; a cooperar con las restantes ciencia sociales; presentando llmites 

concretes a la eficacia de las normas legales. 

Pound no pretende que todas estas direcciones de investigaci6n esten 
contenidas en todo sistema correct0 de sodologla jurfdica, pero a alguna de 
ellas debe referirse toda investigaci6n sociol6gica acerca del Derecho. 

Metodol6gicamente opuesto a Pound, pero completdndole en muchos aspectos,. 
enconbamos tambib en Estados Unidos el sistema de Karl Llewellyn, 
investigador dotado de una formaci6n sociol6gica y emolbgica, 
complementaria, por tanto, de la ascendencia jurfdica de aquhl, o del arraigo 
iusfilos6fico de GUM&. Karl Llewellyn N siquiera trata de emplear un 

lenguaje normalizado entre los juristas, y emplea terminos estrictamente 
descriptivos, sacados a veces del lenguaje comb, o del argot de los 
investigadores de cinlizaciones antiguas. Representa por ello una reacci6n 
contra el excesivo formalismo de las ciencias jurfdicas que, en su opini6n, 
presupondrfan un cierto esceptidsmo respecto a 10s resultados sociales y 
utilidad efectiva de sus W c a s .  Desaibe dicho autor un sistema de sodologfa 
del Derecho mediante expresiones muy pldsticas pen, algo exhailas y 
originales: cuando afirma que el Derecho se refiere a la tarea jurfdica, a las v h  
jurfdicas, al material jurfdico y a 10s casos de conflicto. 

Como punto de patida, Llewellyn toma los gmpos humanos, donde apawen 
deseos e impulsos divergentes que tienden a producir fricciones y a romper la 
uNdad del grupo. Este dato constituye un elemento de la nda  jurfdica, lan 

fundamental como el propio orden colecfivo en que se produce. Cuando 

aparecen las quejas de alguno de los componentes del grupo, en contra de los 
den&, se investigan los vlnculos establecidos en* estas quejas y el orden del 
grupo, pues 611s pretensiones tienden a ser afirmadas como si fueran elementos 
importantes de la vida colectiva y, por tanto, fuera justo satisfacerlas. Lw tuess 

jurfdicas consisten en adaptar la sociedad global al estudio de la conciencia de 
lo justo social en el grupo determinado. En el caso de que estas tareas de 
amplamiento rda!  no ern eficaces y adecuadzs, surgem entre ios miembrus de 



la sociedad, o gmpo, conflictos y disputas por causa de haber perdido la 
esperanza de realizar aspiraciones sentidas, y de haber visto frustrados sus 

deseos. POI tanto, si no se regulan 10s casos, el sentido de conjunto de la 
construcci6n social del grupo se desintegra. Por ello el grupo acude a 
procedimientos de conciliaci6n entre lo tradicional y lo nuevo, tendiendo estos 

procedimientos conciliadores a instituirse socialmente. 

El sistema de sociologla jurfdica que tal vez haya obtenido mds amplia 
iduencia en los cltimos afios es de  Georges G u ~ t c h ,  planteandolo a partir de  

una delimitaci6n del Derecho en cuanto realidad soda1 del modo siguiente: el 
Derecho represents un intento de realizar, dentm de un marco social dado, la 
justicia ( o sea una reconciIiaci6n previa y esencialmente variable de pmductos 

de civilizadh que cornpiten entre sf), mediante la mcltiple impwici6n de 
pretensiones y deberes, cuya validez depende de derechos normativos, los 
cuales Uevan en sl la garantfa de la eficada de lag condudas correspondientes. 
Ahora bien, establecer un ordenamiento jurfdico lleva consigo ciertas 
dificultadea peculiares, de donde proceden los pmblemas que la sodologla 
jurfdica debe resolver una vez planteados en el terreno d s  oportuno para ella. 

El primer objetivo de la sociologia jurfdica es el anuisis de la plenitud de la 

realidad social ( no estudiada global e htegramente por los juristas) para lo cual 
han de hablar los gbneros, ordenaciones, sistemas conceptuales del Derecho, tal 
como fundonan dentro de sus cuncretos encuadramientos sodales, de tal modo 

que se puedan poner tales regulaciones formales en correlaciones funcionales 
con lw cuadros en que se mueven. En este aspect0 el estudio de la realidad 
social del Derecho en su plenitud, parte de  las conductas colectivas efectivas, 
eshcturadas o no, y de su base morfol6gica. pem yendo mds all:, de los 

modelos, reglas y slmbolos, por tener en cuenta tambibn las creencias, los 
valores jurfdicm y el conjunto de determinaciones que haUa su fundamento en 
1w hechos normativos y en las experiendas juridicas que les reconocen. 

El segundo objeto de la sodologfa juridica de Guwitch es el estudio de las 

variaaones de la importancia del Derecho dentm de la jerarqula de 
reglamentaacnes wciales y dc !as obras de dvilizacibn, lo cud concieme 



preferentemente a los ordenamientos jurfdicos y a 10s sistemas de Derecho que 

corresponden a las diversas estructuras sociales. Pero la investigaci6n podrfa 
extenderse tambien a los grupos no estructurados y a las manifestaciones de la 

sociabilidad desde el punto de vista de la medida de su ineficacia o de su 

productividad frente a1 Derecho y a las clases del Derecho (global, o entre los 
individuos, o entre grupm determinadm). 

El tercer objeto de la sociologfa del Derecho es el de estudiar la variedad de las 
teolicas de sistematizaci6n del Derecho, en funci6n de los tip09 de sociedades 
biobales, e incluso la significaa6n sodol6gica de las dochinas y teorfas juridicas, 
algunas de las males podrfan resultar ser sublirnadones de situaciones de 

hecho, o sea, ideologias juridicas. 

Su marto objetivo serh el estudio de la funci6n variable de los grupos de 

juristas en la vida del D e d o  y en la sociedad, de las dases sociales, del 
Eslado. de la Iglesia, de las industrias, de los sindicatm, etc. 

El filtimo objetivo de la sociologfa juridica habrla de consistif en el estudio 
genetic0 de las regularidades tendenciala en el desarrollo del Derecho, as1 
como de sus factores: a) tendencia hacia la transformaci6n del sistema jurfdico 

vigente dentro de la sodedad global o de algunas estructuras parciales; b) 

tendencia9 haaa la conjuna6n o distincih respecto a otras normatividades 
d a l e s ;  c) tendencia hacia el innemento o disminua6n de la importancia del 
Derecho, as1 como de su eficacia o ineficacia; d) indagar los factores de estas 
investigaciones en la base morfoldgica de la vida soda1 (actividades tecnicas y 
econ6micas, moralidad, conodmiento, religi6n. psicologia colectiva). 

Conjunlando esbx elementm enuncia Gumitch su concepto de un sistema de 
sodologfa jurfdica, diciendo que es el estudio de la plenitud de la realidad social 

del D e d o ,  que pone Lm gbneros, las ordenanzas y lm sistemas juridicos, as1 
como sus formas de comprobaa6n y de expmi611, en correlaciones funcionales 

con los tipos de cuadros sodales apropiados; buscando al mismo tiempo las 
variaciones de la importancia del Derecho, la fluctuacibn de  sus m i c a s  y 
doctrinas, la funcibn diversificada de !os gnpos de iuristas y, por filtimo, las 



regularidades tendenciales de la genesis del Derecho y de sus factores dentro de 

las estructuras globales y parciales. Sin embargo un estudio completo de todos 
estos aspectos serfa inasequible a cualquier individuo, por lo cual el propio 

Gurvitch reconoce que un sistema consta sobre todo de indicaciones abiertas a 
investigaciones emplricas y a analisis hitbricos, 10s cuales pcdrlan ahondar en 13 

direcd6n en que sea posible conmetar y enriquecer progresivamente 10s 

resultadas obtenidos, para poder mostrar toda la variabilidad de la vida social 

efectiva en la actindad juridica. 

Dentro de  la lfnea del pensamiento europeo pero que ha recibido tambien 
importantes influjos de la mentalidad americana estA el pensamiento de un 
importante disdpulo de Ortega y Gaset, el jurista y sod6logo espaf~ol Luis 

Recasens Siches. 

Reconociendo paladinamente que el Derecho debe encamar valores espirituales 
como son la justida y las estimaciones que &ta supone e implica, y que el 
Derecho no estua justificado sino en cuanto sirva satisfactoriamente a tales 
valores, afirrna esbe autor que el Derecho no surge primeramente como un mero 
tributo a esos valores de superior rango, sino que es gestado bajo el esttmulo de 
unas necesidades que se dan perentxiamente en la nda social: la urgencia de 

certeza y seguridad, unidas a la necesidad de un cambio progresivo; la urgencia 
de resolver 10s conflidos de inter-, unida a la necesidad de organizar, 
legitimar y restringir el poder politico que se expande a lo largo y ancho de los 
grupos humanm. 

El Derecho es para Refasens n d a  humana objetivada, encuadrada por las 
dimensiones de lo normative y de lo colectivo. Es objeto de la dogdtica 

jurfdica establecer el sentido que la norma jurfdica tiene en cuanto tal. Es objeto 
de la dologfa  jurfdica estudiar el modo en que la normatividad jurldica 
establece las fundones jurfdicas requeridas por la colectividad humana 
pouticamente organizada. 

M& la realidad juridica entera se centra a su vez en la existencia humana, a la 
cud se refieren tanto !a vdores conlo 1as normas y toda clase de vigencias 



sxiales. El individuo es el Qnico sujeto capaz de vida propiamente dicha. pero 

cada acto de su vida puede ser vivido en un context0 formalmente diverso 
s e g h  las siguientes modalidades: propiamente individuales, interindividuales 

y colectivas. Los modos individuales de vida son aquellos en que el sujeto no es 
solamente actor, sino tambien autor del contenido y de la forma de su propio 
comportamiento. En los modos de vida interindividuales el sujeto se reladma 

con otro o le imita por virtud de lo que cada uno de ambos time de individual 
(amistad, etc). Mas los modos colectivos d e  vida humana son aquellos en que el 
sujeto no vive espontaneamente conforme a su propia individualidad, sino 

como titular de un papel , c  funci6n generalizable, o sea en una figuracibn 
tipifkada, comunal, generica y an6nima. Es en esta dimensi6n donde achia el 

Derecho, y a la que se refiere su triple funci6n de organizaci6n. legitimaci6n y 
limitaci6n. 

En estrecha conexibn con el pensamiento de Recashs, pero atendiendo ademas 

a problemas cenhales de la ciencia juridica, como es el tema de las fuentes 
materiales y formales del Derecho, as1 como a las fases prejuridicas de creaci6n 
y orientaci6n normativa del De rho ,  donde aparece centralmente el concepto 
de la persona humana en manto sujeto convivente, que hasciende a su propia 
determinacih social, se halla la doctrina sociolbgica del profesor Legaz y 
Lacambra. Para este autor la sociologla del Derecho podria estudiar Iw temas 

siguientes: a) las zonas existendales donde el Derecho tiene sentido. El Derecho 
es forma de vida social, es deck uso o sistema de usos que no compete a todas 

las diiensiones de la vida humana en general, sino d o  a alguna de ellas; b) los 
limilw de la facultad de imposici6n a la vida humana de atender a formas 
sociales mediante acms extemos, investigando el sentido de la exigenaa de la 

afirmaah del hecho fundamental de la persona humana en manto titular de 
una libertad proyectada tanto hacia la exterioridad como hacia la intimidad de 

la vida per!ional; c) las expresiones hisb5ricas de la idea de pe r fd6n  del orden 
de la convivencia, o sea, de los contenidos de justicia pensados con la alteza y 
pureza posibles en una determinada situaci6n hist6rica; d) la libertad radical de 
las personas de la estructura de formas sociales de vida en cuanto usos, a traves 

del modo en que los comportamientos human- se socializan , y en que grado; 
e) delimitad6n te6rica de la libertad juridica, dehida normativanimte, y 



estimada como poder personal troquelado y precisado como forma de 

influencia activa y pasiva en la vida social de las personas; f )  consistencia de la 
relacibn jurfdica, y compatibilidad real de su condici6n interpersonal y su 

dimensi6n impersonal; g) estimaci6n y conocimiento de la justicia o injusticia 
estructurada en Las relaciones jurfdicas; h) conexi611 fdctica entre relaciones 
juridicas y legalidad; i) conexi6n entre valores sodales y normas jurfdicas; j) 

relaci6n entre sistemas de legalidad y configuraci6n de la realidad jurldica; k) 

fundones jurfdicas relevantes (profesionalmente) para la realiraci6n del 

Derecho. 

Para el soci6logo Francisco Ayala, el Derecho es un sector sistematizado en el 
conjunto de la realidad hist6rico-social, constituyendo un material bien definido 
y generalmente identifiable, hash el punto de que la consideracibn sociolbgica 
del Derecho ha sido anterior a la existencia de un sistema de Mciologia. 

El tabajo de los juristas ha precedido por tanto al saber estrictamente do l6g ico  
en el desarrollo de enfoques y consideraciones socol6gicas. Dentro de las 
dochinas positivistas se ha desenvuelto predsamente en los temas penales, 
como demuestra la escuela italiana encabezada por Lombroso que era medico y 
antrop6logo. 

La sociologla jurfdica tiene como pmblema principal -dice Ayala- el estudio de 
la correspondencia que haya entre el Derecho y la situaci6n politico-soda1 

subyacente, al arbihar entre las estructuras d a l e s  contrapuestas y las 
tendendas de cambio traIdas por sus factores dominantes. Por eUo todo 

ordenamiento jurfdico estd tratando de readaptar las situaciones d a l e s  en 
algOl orden indicado por el equilibria del poder. Muchas W c a s  y normas 
juridicas e v o l u a ~ ~ n  espontheamente, mien- que otras son introduadas 
por reformas legislativas pardales o por reformas globales. 

M69 el Derecho no se Iimita a revestir La realidad social, sino que reacciona en 

alguna manera sobre ella, tendiendo a prestarle fijeza, a endurecer sus 
contornos, a encauzar y frenar sus cambios. 



La validez del Derecho es mediata -median& la actividad de las autoridades 

publicas mienhas que la validez etica es inmediata sobre la conciencia social. 
Mas la vigencia ofrece un cariz eshictamente sociol6gic0, o sea que se refiere a 
Mrminos de ser, y no terminos de deber ser. De ahf que el Derecho comprende 
en sf un doble criterio. el de la justida y el del orden, por lo cual resulta que el 

Derecho casiste en la realizadbn de la justi"a denho de determinado orden y 
ateniendose a la estructura de denominad6n en que tal orden se inserte. 

El estudio sociol6gico puede referirse, en tal perspectiva, a problemas 
susceptibles de ser analizados sociol6gicamente a h a v 0  de la tensi6n mutua 
que hay en& Derecho y sociedad subyacente. De aquf que contenga referencias 
a losproblemas de la legitimidad del orden juridico a la constituci6n de la 

comunidad polltica, a la adaptaci6n de la existencia humana en los cambios 
hit6rim. etc. 

Miguel Reale es un f i l h f o  del Derecho que ha establixido, en su teorfa de la 
hidimensionalidad del Derecho, la permanente dialWica que enhe sI 
mantienen, denho de la realidad jurldica y constituyendola a esta, los bes 
elementos que mendonamos: hecho, valor y norma. Ahora bien, la sodologla 
del Derecho no puede por ello consistir en la mera constatad6n de los 

acuntecimientos juridicos, sino que ha de  implicar tales fen6menos en su 
sentido nonnative y en su p r o y d 6 n  axiol6gica. En la perspectiva de los 
sod6logos del Derecho el punta saliente del proceso dialectico del mundo 

jurfdico esU representado por el hecho ( o sea, la conducts) juridico, cuya 
comprensi6n requiere k referenda de o m  dos factores, a fin de que se pueda 
hablar de un hecho espedficamente jurldicu, y no s61o genericamente social. Por 
eUo en el dmbito de la sodologfa general tiene perfectamente cabida una 

sociologia jurfdica. 

Afirmar que la sociologla del Derecho tiene por objeto el estudio del Derecho en 
cuanto hecho social, acenaa la condencia teoretica del jurista, puesto que un 
hecho soda1 s61o puede ser tenido por juridico cuando presenta la 

especifbci6n resultante de un nexo normative que alude a sujetos imputados, 



y de una correspondencia con intereses y valores que son garantizadw 
especificamente por merecerlo asi. 

Es incorrect0 decir que a1 soci6logo s6lo'le interesa la efectividad o la eficacia 
del Derecho a1 observarlo emplricamente en la conducts. Por mks que sea este 

punto de la eficacia el que domina la comprensi6n del soci6log0, la eficacia 
implica una correlaci6n newsaria con la vigenaa (cualidad hicc-formal de la 
norma jurfdica) y el fundamento (cualidad axiolt5gica de la norma juridica). 

Con una mentalidad iusfilos6fica muy semejante a la teorla tridime aional de 
Reale, tan propicia a la expansi6n de una sodologia jurfdica de tipo dia leco ,  
desarmlla Jerome Hall su teorfa integracionista del Derwho, en que se asigna 
tambibn importante papel a1 an6liiis sociol6gico. 

Partiendo del concepto de experiencia jurfdica determina may la idea de que la 
realidad jurfdica ha de captarse en una integradbn progresiva de divers09 
aspectos coaligados en un proceso mental concrete. Ahora bien, este concepto 
de realidad jurfdica integrada implica la noci6n de una cierta estructura que 
amla en tareas coordinadoras y que denomina complejo sociol6gicc-jurfdico, 
donde figuran tanto datos sensibls como elementos incorp6reos (tales como las 
propias normas jurfdicas). 

En tal perspectiva global, la sodolo@ jurldica cunstituye una ciencia social 

tebrica consistente en generalizaciones sobre aquellos fen6menos sociales que se 

refieren al cuntenido, a la finalidad, a las aplicaciones y a 10s efectos de las 
nonnas jurfdicas, aparte de contribuir al descubrimiento, invenci6n y 
renovacih de las categorfas jurfdicas fundamentales. 

El programa de studio de una sociologia jurldica realizado por el profesor 
Yeherzel D m ,  que hace hincapie en el sisterna de Max Weber es altamente 
significative. 

EL amplio sistema seib~lado por Dror, considerado en sus temas, en sus 
modalidades de investigaci6n y a efectos de un conximiento eshictamente 



sociol6gico constituye un enfoque equidistante del universalismo que preocupa 

a 10s soci6logos de mentalidad filosbfica (Gurvitch o Legaz) y a 10s que se 

mueven entre proyectos tipicamente pragm6ticos (LleweUyn o Hall). 

S e e n  Dror el especial cardcter del Derecho permite estudiarlo por varios 

caminos: como sistema de normas, tomadas a su vez desde el punto de vista de 

su estructura intema y formal; como sistema de reladones entre normas 

juridicas y otros conjuntos normativos; como reflejo de una actitud filos6fica o 

de una concepd6n (Iltima de la realidad, etc. Pero tambitin puede ser estudiado 

el Derecho, en la conexi6n entre normas jurfdicas y fen6menos d a l e s .  

Entonces las normas juridicas son examinadas en si mismas como fenbmenos 

sodales y culturales condidonados por la d e d a d ,  y realizando varias 

funciones de ella. Esta es para Dror la p e r s p d v a  mas propia de la sariologia 

jurfdica, y desde ella puede estudiarse inrnqorablemente el conjunto de la 

realidad del Derecho. 

Tambitin admitiria Dror otra modalidad de  sociologla jurfdica que estudiase la 
interacci6n entre Derecho e individuo. Se examinaria entonces el papel del 

Derecho en la motivad6n individual y en su conducta. la interferenda entre 

Derecho y personalidad, asf como la reacci6n de los varios tipos de individuos 

respecto a1 Derecho, prolongando asf, en el campo de la psicologfa social un 

desarrollo espontheo y preciso de la sociologla jurfdica. 

Los mtitodos de investigaa6n sodol6gica acerca del Derecho podrian alcanzar, 

para Dror, enorme diversidad, enhe la que mendona varios: investigaci6n 

comparativa (varios tipos de sistemas juridicos, varios tipos de sociedades); 

estudio intensivo de sociedades no cornplejas (grupos pequefios, sociedades 

primitivas); estudio intensivo de instituciones y procesos d a l e s  selecdonados; 

experiment05 promovidos en condidones controladas; investigad6n sobre 

grupos pequefios. 



Muy recientemente han tomado posiabn en el intento de fijar el alcance y 
contenido de la sociologia juridica un grupo de autores que trataron de escribir 

un libro definitivamente sistedtico en esta materia. Se bata del equipo 
formado por J. Davis, H. H. Foster, C. S. Jeffery y E. E. Davis. 

Consideran como precedentes importantes de su construcci6n, las dochinas 

sociol6gicas europeas, as1 como la jurisprudencia sociol6gica americana. El 
inlento de este libro redactado por dos juristas y dos sod6logos es iluminar las 

complejas reladones que hay enbe el Derecho y el resto de la realidad social 
humana, donde el Derecho, siempre verdtil y complejo, requiere ser estudiado 
junto a1 contexto social en que fundona. Se define a1 Derecho como aquellos 

medios formales de control social que llevan consigo el uso de reglas que son 
interpretadas y robustecidas por los tribunales de una comunidad polltica. 
Ahora bien, el Derecho es estudiado contempordneamente, siguiendo ciertas 
direarices sumarias del pensamiento actual, y que son: enfasis sobre las 

funciones, y no 5610 sobre la naturaleza del Derecho; enfasis sobre La 
individualiiaci6n de la justicia, coma opuesta a la abstraccibn; mayor 
cooperacibn enbe las diversas ciencias sociales; en la realidad econ6mico-social, 

el Derecho tiende a instrumentar la combinaci6n del mdximo de satisfaccidn de 
necesidades con el d x i m o  de liberrad de los quereres individuales; mayor 
rigor en la objetividad cientffica en cuanto que se puedan obtener verificaciones 
de las pmposiciones logradas, y recunocimiento de la importancia de los 
chones axiol6gicos. 

La sociologia jurldica aparece, pues, necesariamente en cuanto tales attitudes 
cientfficas de 10s juristas y pensadores &ales concurren en materia de 
D e d o .  

El Derecho puede ser estudiido asi en las implicaciones sociol6gicas de sus 
catego* findamentales: Derecho p(lblico y privado, sustantivo y procesal, 
civil y criminal; legislado, consuetudinario y judicial; y segm los grados de 

racionalidad (dasificad6n de Max Weber) que alcanza: justicia autoritaria, 
emphica y rational. El Derffho es parte de la actividad cultural de una 
colectividad. Por ello se estudiw en su eshctura d c h s  hFlu2ndas enbe d 



Derecho y restantes creaciones culturales. Tambikn se advierte en el Derecho la 
presencia de un (ndice de valores y de solidaridad social, segun el arendiente 
alcanzado par el nivel etico de la vida social. 

El Derecho desarrolla en la sociedad una sene de funciones: control social 
(definici6n de conductas, integraci6n de valores, designaci6n de la autoridad, 

robuskximiento de la idea de lo justo, prevenci6n de conductas ilegales, 
socializaci6n); dominaci6n de unas clases por otras (pues a veces es manejado 

por determinado grupo para explotar a otros, aunque un Derecho aceptado por 
todos favorece tambien naturalmente a 10s gmpos cuyo poder relativo sea 
mayor, con lo cual tiene que estar continuamente rectificado). 

La acci6n del D e r d o  tiene unos limites, pmedentes unas veces de las 
pretensiones coercitivas del Estado que, fija unos llmites de atividad, otras 
veces el Derecho requiem tambih conjugarse con la aciividad de otros 
p ~ c i p i o s  de orden social. Ademds, el Derecho es inhaibil para proteger ciertas 
clases de intereses. Se aiiadirtm otras limitadones porque los juristas no siempre 
pueden obtener suficientes dabs para llevar a la practica ciertas indicaciones 
normativas, o porque la administracih p(lb1ica tiene recursos limitados, o por 
la interdependencia enbe acci6n juridica y sentimientos phblicos, en cuanto a 
las consecuencias concretas que resultdm de la aplicaci6n estricta de aertas 
normas. 

For curresponder el desarrouo del ordenamiento juridicu a1 desarrollo de la 
sociedad, se puede distinguir hist6ricamente ordenamientos primitivos y 
actuales, calificativo solamente merecido por tres tipos de ordenamientos: los 

anglosajones, los europeos y los isltimicos. 

Las transformaciones del Derecho pueden investigarse dirigiendo la atend6n al 

estudio de una sene de interesantes hip6tesis que no es dable puntualizar en 
este trabajo. 



A1 estilo de los sistemas y estudios apuntados podrlamos sintetizar otros varios 

de subido inter& ius-sociol6gic0, pero es s61o posible aqui una 1emisi6n a1 
pensamiento de los siguientes sodblogos jurfdims: J. Benthan, B. Cardozo, J. 

Carbonier, Ch. H. Cooley, P. Dourado de Gusrnau, L. Duguit, Machado Neto, 

B. Mantilla P i a ,  E. De Moraes, A. Naranjo Villegas, A. Nic4fora K. 

Olivecrona, V. Pareto, A. Perpina Rodriguez, E. 0. Smigel,. Wi Sombart, P. 
Somkin, N. Timasheff y R. Treves. Todos ellos han hecho pie en la realidad 

jurldico-social en algfin sentido. 

A modo de resumen, diremos que dentro de la ciencia jurfdica la sociologla 

aparece como disciplina complementadora, como un inshumento que m a ,  
moldea, pero no dirige el Derecho. Dentro de la ciencia sociol6gica, el Derecho 
forma una parcela, una regi6n de conocimientos que a su vez fundaments otras 
muchas regiones de la sociologla, inclusive se afirma, con verdad, que las 
instituciones jurfdicas hacen de espina dorsal del entramado sociol6gico. 

Lo sodol6gico no interfiere el plano jurfdico con ninghn o h  afdn que el de 

servicio y mmplementaci6n. La ciencia jurfdica, como sabemos, estd constituida 

tambibn por el plano de la normatividad juridica, que la d o l o g l a  descuida, 
cuanto menos en aspfftos lspim-formales espectficcm. Las normas no pueden 
ser &atadas como hechos ni como valores, por lo menos mienh.as permanezcan 
externalizadas del hacer concreto y actuante del hombre. 

La sodologla jurfdica estd inmersa en el Derecho, pero ello no significa que se 
identifique hasta en sus Gltimas consecuencias con la ciencia jurldica. Las 
razones que nos asisten para tal afinnacih, estriban en que -ria de 
sociologists, un planteamiento cientifico del Derecho avasallado en todas sus 
6rbiIas por la sociologia. El reducto de L.16gica j u r i d i  formal, parte integrante 
de la Ciencia del Derecho, no permite La irmpd6n sociol6gica. 

La sodologla se ha ocupado mds de unificar criterios y tenninologlas con 
muchas otras cimdas ar.tes que con c! Derecho. N u  .lu ha uatado de una 



desatencibn ni de una inadvertencia inconriente. Por el contrario, sus cultores, 
muchos de ellos llegados del c a m p  econ6mico o juridico, caso de Talcott 

Parsons y de Jerome may, tenfan plena conciencia de que estos carnpos, M c a  

y c ienhmente ,  tenfan un grado superior de evoluabn a1 alcanzado por otras 
disciplinas. Para elaborar aiterios unificadores, por ejemplo dentra de la teorta 

de la acci6n humana, habrla que quemar etapas en aquellas disciplinas que no 
cuentln con la ventana experiencia aconsejada. 

N6tase en el mundo sociojuridico que de los dos tipos capitales de Derecho, 
plblico y privado, el Derecho plblico tiende a divenificarse con nuevas 

comentes: Derecho fiscal, laboral, econ6mico. etc; el Derecho privado tiende a 
universifiame, a eshucturarse en un solo todo. Aunque en el fondo va tambien 
apareciendo mmo poco vigoroso el distingo entre lo plblico y lo privado, lo 
cierto es que el pewmiento conkrnporAneo se ha rnostrado mucho m6s atento 
a las disciplinas que atienden la5 problemdtlcas de aasas. 

El avance de estas disciplinas ha permitido desarrollos sociol6gicos jurfdicos, de 
superlativo inter&, que pueden confortarse en la bibliografla que explanamos.ir 

Seiiala Azuara Perez que el sociblogo mexicano Rene Barragh distingue en- 
el objeto y 10s problemas de la Sodologfa Juridica, y que a su juicio lo hace 

indebidamente, ya que cuando se dude d objeto de una aencia se refiere a1 

nfrdeo de cuestiones o problemas de que trata. 

Por ello, seiiala que el objeto de La sociologb del Derecho consiste en el 
establecimiento de las conexiones que estdn presenks siempre ante el Derecho y 
los demds fenbmence sociales.15 



Las tareas juridicas, consisten en adaptar la sociedad global a1 estudio de la 
condencia de lo justo social en el gmpo determinado; por ello, la judicatura por 
mucho tiempo se ha caracterizado como estrato social de prestigio, o por 
carisma, o por merim, m6s ciertamente por la honorabilidad inherente a1 oficio 
judicial dignamente ejercitado. 

La formaci6n pmfesional de los jueces, insrrita en el c o m h  denominador de 
todos 10s pmfesionales del derecho, se realiza, en cuanto al a- a su 
conocirniento como disdplina cientlfica, en el aula universitaria, y se orienta a 
un ejercicio con visos de M c a  cuya operaci6n guarda relaci611, tanto con el 
cultivo academico de  la disciplina, manto con las exigenciaa de orden concretd 
emergentes de los intereses econ6micos. sociales, politicos, laborales, y de todo 
orden, cuestionados, o simplemente necesitados de  ser ordenados. La deficiente 
fonnacih de los funaonarios judiciales es un problema social y para resolverlo 
se cre6 la camera judicial. 

La coned6n existen* entre profesibn, como malificaci6n ocupacional, y la 
situacidn estamental, como condidonante y com6n denominador de una 
categoria la, nos permiten colocar a los miembros de la adminisbad611 de 
justicia -pmfesionales investidos de potestad autoritaria para decir el derecho 
en 10s casos particulares- en la dirnensi6n apropiada de la estratificaci6n social, 
diferencihdola de las clases y los partidos. 

La configuracibn de rasgos de personalidad, tiene gran importancia para quien 
aspira a ser hcionario judicial, que prediquen adecuaci6n de los 
requerimientos de la estructura del rol que se bate. 

Esta dimensi6n de la formaci6n profesional no agota nuestra problem8tica. la 
que debe, como mlnimo, ser completada en lo que espedficamente concieme a 
magisbados y funcionarios judiciales, con la consideraci6n de la categoria 
sociol6gica que, como ocupantes de similares posiciones funcionales, componen 
estos sujetoa en la inserd6n de las cuales se localizan en el espacio social 
eskatificado. 

Parsons afina el concepto de profesi6n como rol ocupacional, es decir, el 
desempeno de las funciones valoradas en la sociedad, y median* las cuales 
dichas personas "se ganan la vida" en un trabajo "de dedicacih exdusiva" ( o 
al menos como actividad principal). Entre los tipos de mles ocupacionales, el 
profesional se distingue en gran medida porque una parte importante de la 
badici6n cultural de la sociedad, en que consiste el saber respective, se  COP^ 8 



quienes tienen a su cargo algunos de esos roles. El miembro de la profesi6n se 
forma en esa hadici6n por un proceso de  educaci6n formalmente organizado, 
de modo que solamente se consideran calificados para ejercer el rol quienes 
acreditan esa formaci6n. 

Como consecuencia de lo dicho, el profesional o profesionista se considera un 
especialista tecnico de cierta clase, en virtud de su dominio de un saber y su 
pericia para utilizarlo, pero ello supone que se ha fonnado en una hadid611 que 
solamente 10s miembros de esa profesidn est6n calificados para interpretarla 
autorizadamente y, en su cam, desamollarla y mejorarla. 

Si los jueces no pueden acceder a la investidura oficial sin revestir la 
profesionalidad juridica, podemos destacar que por el cardcter de su 
designacibn en nuesho sistema, no habiendo adscrpci6n por nacimiento ni 
adquisici6n por compra del cargo, se bata de reclutamiento de  segundo grado, 
en tanto 10s candidatos no se escogen sin mas de una masa no cualificada, sin0 
que la profesionalidad es requisite ineludible para acceder a1 ejercicio de la 
funci6n jurisdictional. 

El rol que desempeiia un sujeto individual conforme a un puesto o posici6n que 
ocupa en el espacio social, conoddo como status, reflejado en el nivel mds 
elemental del individuo, induyendo como alta relevancia, el ordenamiento 
juridic0 y el valor de la justicia, amen de 10s valores inherentes a la persona, 
como lo es, la independencia, y la suficiencia econ6mica enhe otxas. 

El cauce sodolbgico de esta exposid6n relativa a lo judicial, puede ser 
apropiadamente mencionada coma una eshuctura de  la sociedad, por las 
actividades desempefiadas por sujetos individuales como atributo, asl como de 
las relaciones cambiantes que existen enhe 10s modelos institucionalizados. 

Las necesidades bdsicas que se pretenden de la camera judicial, en primer 
Mrmino, es la prosecuddn de objetivos, es decir, el logro de  10s fines tanto de las 
partes cuantu al sistema, y en segundo lugar, la ada$ci6n, en cuanto a1 acceso 
y disponibilidad de medim requeridos por el sistema y sus miembros para 
logar sus metas. 
Para llegar a ser un miembro de la adminisbad611 de justicia el cual cuente con 
la potestad de  dedr el derecho en casos particulares, se debe seguir un camino 
que reparte en cursos la capacitaci6n para ejercerla; aunado a los meritos y 
experiencia recibidos en el tranrurso de  manera ascendente, y para lograr la 
dignificad6n del cargo se deben cubrir con 10s principios que estableci6 la 
reforma constitutional para la camera judicial. 



11.- DefiniciBn de Carrera Judicial 

Por su amplitud y complejidad son varios 10s significados e interpretaciones 
que se le han dado, por consiguiente existen diversas definiciones que la 

literahlra juridica vemda en ello presents; asi , la Carrera Judicial se ha 

planteado en distintas definidones. 

En principio dare un significado de lo que es Carrera y lo que es judicial para el 
entendimient, de las definiciones del tema que nos ocupa. 

Seg6n la Academia Espailola de la lengua, "profesi6n de las armas, lebas, 
ciencias eW.16 
Curso o itinerario desplegado o que deben desplegar personas o cosas para la 
producci6n de un detenninado resultado, tambien el resultado mismo y la 
competenoa que surge para obtenerlo; asf por ejemplo, la carrera de abogado, la 

carrera de los precios, la camera de caballos.17 

Conjunto de estudios, repartidos en cursos, que capacitan para ejercer una 
profesi6n. 

En el romance mediaeval de Castilla, camino carretero; el que permite el 
tr6nsito de carros, a tsav& de la evoluci6n. desde el bajo latin, de cnmrium, 
c a d ,  carrera. Tal significado, que se conserva abn, lo ha superado al aplicarse 
la palabra cwmo camino real o carretera. Ademds, cual recuerdo, expresa 

tambih la calle que en obo tiempo h e  camino, y ya casco urbano en el 
crecimiento sucesivo de las poblaciones humanas. El banscum de las horas y 
de los dlas y los aiios. Profesi6n que requiere ciertos estudios academicos o 
universitarios; como la de abogado, medico o ingeniero. 
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Tambibn se extiende, en esta acepci6n. a las actividades literarias o artisticas. 

Dar camera. Costear los estudios a 10s hijos o a otra persona hasta la obtenci6n 

de un tftulo universitario o asimilable. 

De carrera. Oponibndolo as1 a1 nombramienb libre, en la diplomacia y en lo 

consular se denominan de carrera 10s agentes que han cursado los estudios 

correspondientes y han ingresado mediante concurso u oposicih, para lograr, 

por antigiiedad o elecd6n, los ascensos del caso. Predomina enbnces lo 

administrative y h i c o  sobre lo polttico. 

Hacer carrera. F'rogresar rdpidamente en una profesi6n, oficio o empleo por las 

dotes personales, la Laboricidad o el favoritismo.is 

JUDICIAL 
Relativo al juicio, a la administraci6n de justicia o a la judicatura. V. Aduaciones 

judiciales. V. Actos judiciales. V. Autorizacih judicial. V. Auxilio judicial. V. 

Camera judicial. V. Cauci6n judicial. V. Poder judicial.19 

Relativo a la organizaci6n, ejemcio o administraci6n de la justicia: autoridad 
judicial. 



CARRERA JUDICIAL 

Fernando Flores G a d ,  en su aportaci6n a1 Diccionario Juridico Mexicano del 
Institub de Investigaciones Juridicas, nos dice, que la expresi6n Carrera Judicial 
ha recibido mtiltiples significados e interpretadones siendo las siguientes, 

algunas de las mas relevantes. 

Empieza aclarando el sentido de los dos vocablos que integran esta locua6n. 
S e w  el diccionario: canem es el camino o curso que sigue uno en sus acciones; 

profesi6n de las annas, letras, ciencias, ed.; y, judicial, perteneciente a1 juicio, o 

a la administraci6n de justicia o a la judicatura. 

Se ha definido la carrera judicial, como el conjunto o la escala de los grados del 
oficio judicial (CarneluIti); o bien, como la profesi6n que ejercen los 

funcionarios judiciales o la sene de grados desde el inferior hasta el superior, 
por 10s males van axendiendo los funaonarios judiciales (Eduardo Pallaree). 
Algunos autores estiman que es bastante para que exista la camera judicial, la 
simple permanencia o continuidad en la funcih de juzgar; para otros es 
menester que los nombramientos para desempeib los cargos judiciales tengan 
el car6cter de definitividad. Se agrega como caracteristica de la carrera judicial 

el requerimiento de una profesi6n jurldica espedal y que fonnen un cuerpo 
tambibn con conodmientos propios de su aaividad (Becerra Bautieh). 

No falta quien opine que esos profesionistas deben ser profesionales de esa 

adscripci6n del servicio p(tblico, en la que el escalafdn es consubstancial con la 
camera judicial. As4 se le ha conceptuado como el conjunto de personas, con 

fonnaci6n profesional, que tienen a su cargo la fun13611 jwgadora, con car6cter 
permanente y con derecho a a u p a r  distintos puestos. segh su antiglledad, 
mQitos o arcunstandas. de acuerdo con lo que establezcan y regulen las 

disposiciones org6nicas. (Sentis Melendo). 

Fernando Flores Garda, sefiala que la idea de la carrera judicial, es como el 
tr6nsib de etapas o escalones progresivos que pueden recomer 10s jueces 

profesiodes (coil tfiulo o ;icwnciil para ejercer las profesiones jurfdicas o el 



especial para el desempeiio en la judicatura que se estila en otras latitudes), 
abarcando el perlodo preliminar (cursos en la escuela judicial dada la condici6n 

propia de 10s conocimientos y experiencias de la funa6n de juzgamiento), el 
ingreso (no por designaci6n favoritista, sino por reconocimiento de los meritos 

subjetivos del aspirante), las promociones (obtenidas por fie1 cumplimiento de 
Ios quehaceres judiciales) y el retiro reglamentario. En ese trayecto judiaal 

resulta deseable que se muestre y confirme la vocaci6n de administrar justicia, 
con un desempefio no otimrio sino ejemplar de sus integrantes y debe 
incurporarse cumo un atributo infaltable de la camera judicial el estricto apego a 
un estatuto judicial, que involucre, por un lado, la d i d d a d  indispensable de 

los derechos subjetivos de los jueces y magistradores, terminologia preferible a 
la de garantlas judiciales que deben mferirse al inshmento tutelar de esas 
facultades sustanciales de los j u m :  independencia, inamovilidad, derechos 

econ6micos. presupuestales, de seguridad social, los honorificos y de 
respetabilidad de su persona y de eficacia de sus mandates; y, por o h ,  el 
cat6logo de los deberes judiciales que comprenda las prohibiciones, 
incompatibilidades, obligadones congruentes con su delicada tarea y en cam de 
su desobediencia, la especificaabn de la exigenda efectiva de la responsabilidad 
en que puedan incurrir: administrativa, civil, penal o polltica. 

Estas premisas condensan algunas de las resoluciones acordadas unhnimemente 
en dos congrews mexicanos de derecho procesal, que se cumunicaron a la9 
autoridades pollticas y judiciales de nuestro pals, como un aporte de los 

aradhmicos, profesores, investigadores, abogados postulantes, jueces, asistentes, 
para que se alcance una verdadera, una auMntica carrera judicial que coadyuve 
con otros factures, politicos, econ6micos. sodalea, educativos, 6ticc- 
profesionales, etc., para una administraci6n de justicia recta y al alcance del 

anhelante pueblo nueshnm 



Tambien la define de manera simplificada, como el hhnsito por etapas o 
escalmes progresivos recorridos por 10s jueces profesionales; de prestigio e 

independientes, incluyendo el peldaito de ingreso por acuciosa selecci6n y 
finalizando con el retiro, &lo por causas legales. n 

HECTOR FIX ZAMUDI0.- El procedimiento utilizado por numerwos 
ordenamientos para regular tanto el ingrew como el ascenso de 10s niveles 

inferiores de la judicatura hacia 10s nits altos a baves de concursos de m6ritw. 
ex6menes de oposici6n y otros inshvmentos similares, y por ello no debe 
mnfundirse con un simple escalaf6n de caracter adrninisbativo comc ocurre en 

algunas 1egiskaones.n 

CIPRIANO &MEZ LARA.- El sistema institutional de designacibn y axenso 
de los sewidores judiciales, acompaitado de un sistema de garantlas 

econ6micas, sociales y de autonomla e independencia del cargo.+, 

SANTIAGO sENT~S MELEND0.- El conjunto de personas, con formaci6n 
profesional, que tienen a su cargo la htncidn juzgadora con caracter permanente 
y con derecho a ocupar distintos puestos, segh su antigiledad, meritos o 
d-tancias, de acuerdo con lo que establezcan y regulen las disposiciones 
org6nicas~r 

ADOLFO GELS1 BIDART.- El conjunto de derechos y deberes que corresponden 
a1 juez o a lo largo de su propia vida judicial, independiente, para que realmente 
exista a salvo de favores y arbitrariedadesz 



~ 0 l S f S  ClRO RAM~REZ VELAZC0.- El desarrollo del oficio judicial desde el 

g a d 0  m6sinferinr al superior, entendiendo por d i d o  judicial la atenci6n de la 

funci6n de juzgar y de todas las que correspondan a UM auentica 
administraci6n de justicia para que b ta  cumpla con el mandato constitutional 
de expeditez, rapidez y eficacia.26 

RAFAEL DE PINA, RAFAEL DE PINA VARA.- Organizaci6n del servicio de la 
administraci6n de justicia a base de funcionarios seleccionados con arreglo a 

adecuadas pmebas de competencia y amparados con un estatuto legal que 
asegura su permanencia en la fund6n mienhas cumplan bien o llegue la hora 

de su retiro, con disfrute de los derechos pasivos que le correspondan3 

GUILLERMO CABANELLAS. En los pafses donde la judicatura esta sometida 
en su ingreso y progresi6n a una disciplina de meribs y antiguedad, a1 menos 
en los grados comespondientes a la primera y segunda instancia, el conjunto de 
normas que la regulan y su actuaci6n personal. Se asegura de tal forma la 
inamovilidad de jueces y magishados y se desdeila el siempre repudiable 
influjo polltico en el Poder Judicial, que vicia de raiz la independencia del 
mismo, por la permanente amenaza para su estabilidad. 

En la primera instancia suele hacer jueces de enhada, ascenso y ermino. Algo 
similar ocurre con lm magishados de las Audiencias o Cortes de apelaci6n en lo 

civil y penal. Por el conhario, sin excluir ascensos autom6ticos, los magishados 

que integran el Tribunal o Corte Supremos suelen ser designados con alguna 
discredonalidad por el gobiemo, dada su responsabilidad como madores de la 
jurispmdencia que perdura. 
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La ley de bases para la organizaci6n judicial espaiiola de 1974 estatuye que la 
camera j u d i d  la integran los presidentes de Sala y magistrados del Tribunal 

Supremo, 10s magistrados de Las Audiencias y 10s jueces de partido. El ingreso 
en La judicatura, a un lado el acceso a1 Tribunal Supremo, se har.4 a traves de la 
Escuela Judicial, mediante oposici6n entre licenciados en Derecho y la 

aprobaci6n de cursos selectivos y formativos. 

Los miembros de la carrera judicial, antes de tomar poeesi6n de sus cargos, y 
siempre que el destino implique cambio de categorfa o funci6n, prestaran el 

jurarnento establecido. La promoci6n a magishado se har.4 por antigiiedad entre 
jueces, excepto una quinta parte de las vacantes, que se cubrirh por oposici6n 
restringida entre ellos. El nombramiento de la magistratura del Tribunal 

Supremo se resewa a1 gobierno, mediante ternas que propondr.4 el Ministerio 
de Justicia.~ 

El Doctor Cipriano G6mez Lara, cita a Niceto Alcal.4 Zamora y Castillo, el cual 

deda que para que pudiera hablarse de la camra judicial se deblan de dar dos 
conjuntos de requisites muy clarm y precism y que a falta de uno de btos no 
existiria carrera judicial. El primer conjunto es el relativo a la existencia de un 
sistema institutional de selecci6n, designaci6n y ascenso de los funcionarios 

judiciales; el segundo conjunto es el relacionado con las garantla6 de Ias que 
debe estar rodeado el juzgador, que son de tres tipos y que deben esbucturarse 
con mucha daridad y rigor: garantla3 econ6micas que hacen evidente y 
necesario que se cuente con salarios y prestaciones decorosas para los 
sewidores de la administraci6n de justicia; garantias socialea, que tienen 

tambih en el fondo un contenido econ6mico y que deben cowistir en otras 
prestadones como sewicios m-klicos, a- a prbtamos de vivienda y de otro 
tipo, derecho a jubilaci6n y a prestaciones general- de seguridad social; 

garantias de autonomla e independencia en el desempefio del cargo, para que, 
los magisbados puedan d e s e m w r  su cargo con absoluta autonomfa e 
independencia, obedeciendo 9610 a1 mandato de la lev. 
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Este principio esta implicito en 10s principios de la camera judicial y significa 

que el juez debe estar seguro y firme en su puesto, y por lo tanto, no debe 

recibir ni indicaciones ni amenazas de nadie, ni deberh aceptar ninguna 
recomendaci6n o indicaci6n sobre d m o  debe o no debe resolver; ni de los que 

Ilamamos factores reales del poder, en nuestra sociedad contempordnea, 

sindicatos, partidos polfticos, el clero, las mafias, u otra sene de fuerzas que 
tradicionalmente han presionado a los jueces para que decidan en uno u otro 

sentido. 

Entre esas presiones, algunas son d s  injustificadas, como las que provengan de 

los titulares de los otros poderes pdblicos, senadores, diputados, funcionarios 
del Poder Ejmtivo, que pueden venir desde el Presidente de la Repdblica hasta 
Ios gobemadores. o lo que es peor, los propios miembros de mayor jerarqufa del 

propio Poder Judicial, es decir, ministros y magistrados. Todas estas nefastas 
prdcticas violan totalmente la autonomfa y la independencia de los jueces y van 

en contra de la esenua misma de la camera  judicial.^ 



111.- Principios rectores de la Carrera Judicial 

El Doctor Cipriano G6mez Lara en la ponencia a1 XV Congreso Mexicano de 
Derecho Procesal, no deja escapar lo referente a 10s principios de la carrera 

judicial implantados en la reforma judiaal, para lo cual expone consideraciones 
muy acertadas y dice: La reforma del Dishito Federal, en cierta manera es una 

copia de La reforma federal y los dos aspectos bksicos de ambas reformas son, 
primero: creaci6n del Consejo de la Judicatura; segundo: creaci6n de la carrera 

judicial. Por primera vez en nuesba historia en el texto constitucional se recoge 
el principio C'J la -a judicial y se postula que kta  tendrd que funcionar 
ajusthdose a cinco principios que son los de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo e independencia El propio texto 
constitucional no detalla ni define en qu6 van a consistir dichos principios y adn 

es temprano para que los constitucionalistas mexicanos nos ilushen sobre el 
alcance de los mismos. 

Los principios de objetividad y de profesionalismo orientan a que las 
designaciones no sean con tendencias de tipo subjetivo ni deban derivar de lo 
que lamentablemente conocemos en el pafs como e. Evitar que las 
designaciones esMn influidas o detenninadas por favoritismos, 

recomendaciones o compadrazgos, sino que se vaya por un camino objetivo e 
institucional. lo que nos conduce a la necesidad del establdmiento de los 
concur= de oposicibn y de meritos, para que varios contendienks se enfrenten 
en una sene de pmebas frenk a un jurado debidamente esbucturado y 
seleccionado y finalmente el mejor sea el seleccionado para ocupar el cargo. 

Llega pues a un sistema institutional, objetivo, profesional, impartial en el que 
se q e r . 4  a los mqores, los que no van a deber el cargo sin0 a su propio 
esfuerw y a sus mbritos profesionales y hurnanos personales. 

Por lo demds, la carrera judicial no puede establecerse $610 por decreto, o por un 
mero efecto mec6nico del texto constitucional. Para establecerla cumpliendo 

egos printipios, debemos cambiar en muchos asp- Las bases eticas de la 
organizaci6n social, en un esfuerw muy grande y colectivo que involucra no 
5610 a 10s 6rganos gubemamentdes, sing a divem scctores prvados, a la 



abogacfa, a la academia, a la sociedad en general, para que llegue a establecerse 
una genuina carrera judicial3 

En virtud anterior, dare a conocer el significado cienKfico de cada uno de los 
principios, y tratarb de adecuarlos a la carrera judicial. 

EXCELENCIA 
Proviene del laiin excellentiam. Cualidad de excelente. Tratamiento de respeto y 
cortesfa que se da a algunas personas por su dignidad y empleo. El termino 
excelente; significa: que tier 2 el grado mds elevado entre los de su g6nero.n 

La suprema calidad. Tratamiento honorlfico. 

Pm excelencia. Por antonomasia; como caso, cosa, situaci6n o persona mds 
carackrizada al respecto.32 

O B J n n I D A D  
Calidad de objetivo. OBJETIV0.- Dfcese de lo referente a1 objeto del 
conocimiento considerado en s5 mismo, con independencia del sujeto 
cognoscente. 2. Que obra, juzga, etc., con imparcialidad y justicia.~ 

IMPARCIALWAD 

Calidad de imparcial, forma de obrar imparcial. A su vez imparcial significa: 
Que juzga o procede sin parcialidad o pasibn, equitativo.~ 



Actilud recta, desapasionada, sin prejuicios, ni prevenciones a1 proceder y al 
. . juzgar. AWNSXIIO impartial significa: Que juzga o se comporta de mod0 sereno, 

justo, desapasionado, sin favoritismo. Condici6n imprescindible en jueces e 
historiadores, sobre tod0.35 

El Doclur Miguel Herrera Figueroa, hace una recopiladbn extensa sobre este 

concepto plasmada en la Enciclopedia Jurldica Omeba, del cual se toman las 

p a w  conducentes que se a d d a n  a1 presente tema. 

Es desinterb frente a las pa*. TI.& sin favoritismos. Consideraci6n 
equidistante y ecudnime. Tambien se manifiesta la imparcialidad en forma de 

indiferencia y desapasionamiento. 

La imparcialidad, garantiza la plena vivencia de los valores juridicoscriales. El 

prindpio de impardalidad, es previo a o m  cualquiera en el proceso judicial. 
Est6 en el fundamento del procedimiento garantizando todos Ios otros 
razonamientus rectores que gulan el proceso judicial. 

Esta condicih, expresa John Stuart Mill (en su utilitarianism) est6 en la esencia 
de la justida. Es impropio de esta parcialidad, es d& el manifestar favor o 

preferencia de una persona sobre oka en cams en que no hay lugar para ello. La 
imparcialidad, para Stuart Mill, no es un deber en si, sino mds bien un instturnento 
pnm alpin o h  &be?, por aquellos que no es censurable en ocasiones, favorecer y 
preferir a familiares y amigos frente a extraiios. 

Sin embargo, la imparcialidad es obligatoria mando se trata de derechos, pero 
este deber est6 incluldo en el mas general de dar a cada uno lo suyo. Un tribunal 

por ejemplo, debe ser impardal y s61o dejarse influir por 10s meritus del caso 
particular que bate, resistibndose a las tentaciones de oeos motivos ajenos al 
discutido entre Las partes que se consideren con derecho a lo disputado. Asf, la 
primera de las virtudes de los jueces, es para Stuart Mill, la imparcialidad, a la 

que califica de obligad6n de justida. 
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Werner Goldschmidt, nos dice que la raiz del instituto de la recusaci6n. est6 en 
que hace falta mds imparcialidad en el juez que en el fiscal o en el perito, y mas 

en &tm que en el simple testigo. La recusaci6n asegura una base minima de 
justicia. Sus reglas pueden ser calificadas como principios generales del 

Dertxho, en el sentido de las fundamentales y rectoras caraaPjisticas que 
albergan estos "principios". En distintas palabras, lo que se trata de desterrar, es 
la intemenci6n de partes en roles agazapados de no partes, bajo r6tulos de 
secretuios, auxiliares, contadores etc, y corresponde a1 Derecho mostrar una 

actitud vigilante que vele por la imparcialidad de todas las personas que 
intervengan en el d e e m  del proceeo judicial. 

Con todo, cumo sagazmente lo demuestra Goldschmidt el Derecho no ha 
coweguido, o no lo ha querido para mejor decir10, eliminar de raiz el deber de 
imparcialidad de todos cuantos intervienen en el proceso. 
lmparcialidad connota impersonalidad. Lo impersonal alude a la forma de la 

que la persona participa. La dimensi6n de ella que es menos inbina . La que 
guarda mayor relacibn con lo general. Desde este punto de vista, cuanto mAs 
impersonal se es, en mejores cundiciones de  actuar imparrialmente se estd. EUo, 
entendiendo el concepto impersonal en el sano significado del mismo y nunca 
en posici6n a lo entraihblemente humano, sino a desviaciones individuakticas 
que supongan la acentuaci6n de lo personal. Vale decir, que lo impersonal es 
sesgo universalita y humanlstico. 

Asimismo encontramos que la imparcialidad se relaciona estrechamente con la 
independencia. El cuncepto independiente definido por Luis Recasens Siches 
como eximido de recepdones de brdenes, a influjos de otros 6rganos del Estado, 
asegura la libertad procesal, como lo hace la impardalidad al situarse por 

encima del litigio, supra-ordinbndose a las p a r e .  Ambos, irnparcialidad e 
independ-, constituyen firmes pilares de  la igualdad, la proporcionalidad y 
la armonfa en el Derecho. Tambibn en la institua6n de los ideales democdticos 

juegan destacados roles, pues sin estm sostenes, la demomacia peligrarla. 



S61o la imparcialidad, sobre la antiplanicie de lo digno y desprquiciado, puede 

otear el M o n t e  con las pupilas limpias y el dnimo pronto, para captar los 
resplandores de la justicia y d e m a  valores juridicos que conforman el plexo 
estimative de lo juridic0 social.36 

Falta de designio anticipado o de la prevenci6n en favor o en contra de personas 
o cosas, de lo que resulta la posibilidad de juzgar o proceder con rectitud.37 

Cultivo o utilizaa6n de una actividad como medio de 1ucro.a 

Prbctica o ejercicio de determinadas artes o deportes por medio de 
lucro.39 

INDEPENDENCIA 

Calidad de independiente. 2. Situacibn del individuo, estado, etc, que goza de 
libertad y autonomia. 3. Entereza, firmeza de carbcter. 4. DER. Situaci6n de una 

colectividad que no estd sometida a la autoridad de otra.4 

Modo de ser o proceder Libre de presiones. infIujos o contagios imitativos. 
Autonomia en el ejercicio de las funciones o en la actividad que se despliega.41 
Situaci6n del6rgano o colfftividad no sometido a la autoridad de otro. u 
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Calamandrei afirmaba que la independencia de 10s jueces, es el principio 

ins t i l ac id  par el cual. en el momento en que juzgan, deben sentirse libres de 

toda subordinacibn jerhrquica, es un duro privilegio que impone a quien lo 

disfruta el valor de responder de  sus actos sin esconderse bas la cbmoda 
pantalla de la orden del  superior.^ 

El Ministro Mariano Azuela Gtiitrbn seiiala que el prbximo presidente de la 
Cork deberh tambibn mparse  de actw de cormpci6n, como la actitud 
negligente de los funcionarios, que incluye a personal de apoyo, oficiales 

judicial- y mandos medios. 

Seftala que si se toma e cuenta que el artfculo 100 constitucional dispone que la 
funci6n jurisdicional debe regirse por los principios de excelencia, objetividad, 

impamalidad, profesionalismo e independencia, el presidente de la Corte 
debera combatir ineficacias y corruptelas que entorpezcan la actuaci6n de los 
miembros de la judicatura federal. 

Enfatiza el hecho de que, a fin de que se respeten Ios principios de autonomfa e 
independencia en 10s divers06 6rganos del Poder Judicial, se tiene que lograr un 
"realism0 econ6mico" en las percepciones de 10s administradores de justicia y 
de 10s funcionarios y empleados judidales, en activo y retirados, para alcanzar 
la dignificaci6n de su calidad de vida.u 

La Ley Organica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en su 
Tlh~lo Noveno, Capftulo Onico, artlculo 187 de la Carrera Judicial, nos enuncia 

los principios rectores que menaona la Constituci6n Polltica de los Estldos 
Unidos Mexicanos; sin embargo, encontrams que la Ley Organica del Poder 
Judicial Federal &de un principio m l s  que es la antigliedad. 



Efectivamente es un factor para definir un criterio de nombramiento, ya que se 
tnman en cuenta 10s cursos, grados escolares etc, y la antigiiedad en el cargo 
inmediato anterior al que se concursa. 

La antigitedad tal vez debi6 ser tomada en cuenta como principio rector, 
aunque se induya como requisito tanto en 10s concursos de oposici6n libre 

como los intemos. Pero como ya mencione, es un requisito de forma pero no 
una direct& para condudrse o comportarse de determinada manera para 
ejercer un cargo judiaal, como son los demas. 

De lo que se tram es de establecer parbmetros de conducta para que se 

conduzcan de la mejor manera los funcionarios judiciales, sin necesidad de que 

influyan en su detenninad6n factores extemos y demueshen ser 10s m6s aptos 
en beneficio y a1 servicio del gobernado. 

En resumen, podrla decir que los principios rectores podrian adecuarse de la 
siguiente manera: 

Excelencia.- La persona que integra el Tribunal Superior de Justicia o sewidor 

pdblico judicial ubicada dentro de un cargo de la carrera judicial, debe obtener 
el grado d s  elevado enhe los de su genero. Esto quiere decir; ser el mejor. 

0bjetividad.- Que resuelva sobre la base misma del objeto que se persigue, 
conforme a su buen criterio y no desviar la pretensi6n. 

Imparchlidad.- Su nombre mismo lo dice, no kner inclinaciones de n i n e n  t ipo 
haaa las parks interesadas en que se les resuelva un conflicto, y a mi parecer 
este debe ser y es requisito sine qun non. 

Profesiona1ismo.- Que se dedique el funcionario a cumplir con su trabajo 
espedficamente, ya que est2 obteniendo un lucm. Se le paga para adminisear la 

justisia. 



Independencia.- La facultad de que goza el funcionario de redizar su trabajo de 
k mejor manera, sin la intervend611 o sometimiento de oaa autoridad, libre de 
presiones. 

La independencia es el requisite mas importante para una efectiva 
adminishaci6n de justicia. 



Capitulo Segundo 

I.- DERECHO COMPARADO 

Como ya se apunt6 en el capftulo anterior, la carrera judicial tiene gran relevancia 
para lograr una judicatura independiente y aut6noma no obstante el 6rgano que 
nombre a 10s jueces o magishados en su caso; a continuaci6n mendonark algunos 
dabs relatives al sistema de designaci6n y en su cam las dependencias que tienen 
como objetivo la formaci6n de 10s funaonarios judiciales, siendo menester precisar 
que en la investigaci6n realizada no se menciona la informaci6n mds actualizada 
porno haberse encontrado material que asi lo refiera. 

A) Espaiia 

La Regulaci6n Adminishativa de la Carrera Judicial en Espaiia tiene sus 
antecedentes prindpalmente en la Uamada Ley provisional sobre organizaci6n del 
Poder judicial, de 15 de septiembre de 1870, y en el Reglamento orgdnico de la 
Carrera Judicial, de 10 de febrero de 1956, de las que se destaca esencialmente las 
garantias para el nombramiento del personal que forma la Carrera Judicial y que 
eran las siguienks: a) Aptitud; b) Tifulo Facultative; c) Aprobar el examm de ingre~) m 
la Escuela ludicial; d) Superar l a  ensetianzns de la Escuela Judicial; y e) Iuramento y 
toma de poseswn. 

En cuanto a las garantias para el desempeiio de  la funci6n. sobresallan: a) La 
inammilidad ludicial y b) Independencia 

Asimismo 10s jueces contaban con 10s siguientes: 

DERECHOS 

- El desempefio del cargo, sin que puedan ser privados del ejercicio de su funci6n. 

- Figurar en el puesto exalafonal y al ascenso denho del mismo 



- Percibir la. remuneraciones que por raz6n de su funci6n le seiiala la ley 

- Usar bale de ceremonia y distintivos 

- Ascender a 10s distintos puestos del escalaf6n, determinados por orden 
jerhrquico. 

- Separarse voluntariamente de la carrera judicial 

- Derechos pasivos y jubilad6n 

- Posibilidad de obtener licendas para ausentarse y a vacaciones 

DEBERES 

- Restar 10s serviaos que tienen encomendadas 

- Residir en el lugar en que se halle el 6rgano de  que se bate 

- Deber de diligencia 

- Respetar a 10s superiores, considerar a 10s iguales y ejercer mesuradamente su 
autoridad sobre 10s inferiores, profesionales y justiciabks. 

- Conducta moral intachable, aparbmiento de vicios y la acomodaci6n de sus 
gastos y &@men de vida a los ingresos y patrimonio propio. 

Las categorlas de la carrera judicial eran: 

1.- Presidente del Tribunal Supremo 

2.- Presidente de la Sala del Tribunal Supremo 

3.- Magistrado del Tribunal Supremo, Residente de las Audiendas Territoriales de 
Madrid y Barcelona e Inspector Delegado Jefe de la Inspecci6n Cenbal de 
Tribunales. 

4.- Magistrado de termino 

5.- Magishado de ascenso 

6.- Magistrado de entrada 

7.- Juez de Primera Instanda e instrucd6n de termino 

8.- Juez de Primera Instancia e Instntcd6n de axenso 



9.- Juez de Primera Instancia e Instrucci6n de entrada. 

El Presidente del Tribunal Supremo se nombraba libremente por el Gobierno, 
mediante Decreto aprobado en Consejo de Ministros.c 

La Ley Orghica del Pcder Judicial de Barcelona de 1987, regula la Carrera Judicial 
en su LlBRO IV (De 10s jueces y Magisbados), T~TULO I, de la cual se destacan los 
siguientes datos: 

Se establece que los Jueces y Magisbados que forman la Carrera Judicial ejercerdn 
las funciones jurisdiccionales en los Juzgados y Tribunales. 

Las categorias de la Carrera Judiciil son: 

-Magisbad0 del Tribunal Supremo 

El Consejo General del Pcder Judicial aprobard cada tres aitos, como mdximo, y 
por perfodos menores cuando fuere necesario, el escalafbn de la Carrera Judicial, 
que sera publicado en el Boletin Oficial del Estado, y comprenderd los datos 
personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente. 

El ingreso en la Carrera Judicial por la calegorfa de juez se producirh mediante la 
superaci6n de oposici6n libre y de las pruebas realizadas en el Centro de Estudios 
Judidales, previa convocatoria de las plazas vacantes y un numero adicional que 
permita atender las nuevas que se produzcan hash la siguiente convocatoria. 

Para concumr a la oposid6n libre de a- al Centro de Estudios Judiciales se 
requiere ser espaiiol, mayor de edad y Licenuado en Derecho, a d  como no estar 
incurso en alguna de las causas de incapacidad. 



Para tomar parte en el concurso es preciso, ademds, contar con seis aiios, a1 menos, 
de ejercicio profesional como jurista. 

El Tribunal para acceso al Centro de Estudios Judiciales estard presidido por el 
Presidente del Tribunal Supremo o Magishado del Tribunal Supremo en que 
delegue, y serdn vocales: un Magistrado, un Fixal, dos Catedrdticos de 
Universidad de distintas Disciplinas Juridicas, un Abogado en ejercicio y un 
Letrado del Estado que actuard como Secretario. 

Las nonnas que rigen el acceso al Cenlxo de Estudios Judiciales se aprobardn por el 
Minisho de Justicia, oidos el Consejo General del Poder Judicial y el propio Centro. 

Lw asvirantes que hayan superado la oposici6n o el concurso seguirdn un curso en 
el Cf.-tro de Estudios Judiciales y realizardn prdcticas en un 6rgano jurisdicdonal. 

Los que superen el curso y las prdcticas serdn nombrados Jueces por el orden de la 
propuesta hecha por el Centro de Estudios Judiciales. 

El nombramiento se extendera por el Consejo General del Poder Judicial, mediante 
Orden, y con la toma de pasesi6n quedara investidos de la condici6n de Juez. 

En ningfm caso podrd superar el curso del Centro de Estudios Judiciales un 
namero de aspirantes superior a1 de vacantes efectivamente existentes en la 
Carrera Judicial en el momento de finalizar aquel. 

De cada cuaho vacantes que se produzcan en la categoria de Magishados, dos se 
proveerdn con 10s Jueces que ocuparen el primer lugar en el escaIaf6n dentro de 
esta categoria; la tercera, por medio de pmebas selectivas en los 6rdenes 
jurisdiccionales civil y penal, y el de especializaci6n en 10s 6rdenes c o n t e n c i e  
administrative y soda1 entre Jueces; y la cuarta, por concurso, enbe juristas de 
reconodda competencia y con mds de diez aiios de ejercicio profesional. 

En los dos primeros cams sera necesario que todos hayan prestado kes aiios de 
s e ~ a o s  efectivos como Jueces. 

Quienes aocedienen a la categorh de Magistrado sin pertenecer con anterioridad a 
la Camera Judicial se incorporardn a1 exalafbn inmediatamente a continuaci6n del 
(tltimo ~a&strado que hubiese ascendido a esta categoria. 

Las oposiciones y concursos para cubrir las vacantes de la Camera Judicial, del 
Secretariado y del resto del personal a1 sewicio de la Administraci6n de Justicia 
s e r h  convocadas, a instancia de la Comunidad Aut6noma en cuyo h b i t o  
tenitorid se praluzcan las vacantes, por el 6rgano competente y de acuerdo con lo 
dispuesto en esta Ley. 



Los Jueces s e r h  nombrados, mediante Orden, por el Consejo General del Poder 
Judicial. 

Los Magistrados y 10s Presidentes serdn nombrados por Real D a m ,  a propuesta 
de dicho Consejo. 

La presentacibn a Real Decreto se hare por el Minism de Justicia, que refrendari el 
nombramiento. 

Los nombramientos se remitirh a1 Presidente del Tribunal o Audiencia a quien 
corresponds dar o mandar dar posesi6n a los nombrados. 

Tambien se comunicare a estos y a los Presidentes del Tribunal o Audiencia de su 
destino anterior. 

Cuando la, Presidentes de la Sala y Seccibn o Jueces cesen en su destino, por ser 
nombrados para otro cargo, elaborarb un alarde o relaci6n de la, asuntos que 
queden pendientes en el respective 6rgano. consignando la fecha de su iniciaci6n y 
el estado en que se hallen, remitiendo copia a1 Presidente del Tribunal o de la 
Audiencia. 

Al @mar posesi6n. el nuevo titular del brgano, examinare el alarde elaborado por 
el anterior, susaibiendolo en caso de conformidad. 

L m  Presidentes, Magistrados y Jueces se presentah a tomar posesi6n de sus 
respectivos cargos dentro de los veinte dlas naturales siguientes a1 de la fecha de la 
publicaci6n de su nombramiento en el <<Bole& Oficial del Estado>>. Para los 
destinados a la misma poblaa6n en que hubieran Sewid0 el cargo, el plazo sere de 
echo dlas. Los que hayan de jurar o prometer el cargo toma& posesi6n dentro de 
los bes dlas siguientes a1 del juramento o pmmesa. 

El Consejo General del Poder Judicial pod16 prorrogar tales plazos, mediando justa 
causa. 

La toma de  posesi6n del Presidente, Presidentes de Sala y Magistrados de 
Tribunales y Audiencias se ha16 en audiencia pfiblica ante la Sala de Gobiemo del 
Tribunal al que fueren destinados o ante la del Tribunal Superior de Justida en la 
Comunidad AuMnoma correspondiente. 

Los Jueces preshuhn el juramento o promesa, cuando proceda, ante la Sala de 
Gobiemo del Tribunal o Audiencia a que pertenezca el Juzgado para el que hayan 
sido nombrados y, asimismo, en audiencia pdblica. 



La posesi6n serb en el Juzgado al que fueren destinados, en audiencia p~iblica y 
con asistenda del personal del Juzgado. Dare la posesi6n el Juez que estuviere 
ejerciendo la jurisdid6n. 

El que se negare a prestar juramento o promesa o sin justa causa o dejare de tomar 
posesi6n se entenderd que renuncia al cargo y a la Carrera Judicial. 

El kesidente det Tribunal o Audiencia dard cuenta al Consejo General del 
juramento o promesa y posesi6n o, en su caso, del transcurso del tiempo sin 
hacerlo. 

Si concurriere justo impedimento en la falta de presentaci6n, podr6 ser 
rehabilitado el renunciante. La rehabilitaci6n se acordarb por el Consejo General, a 
solicitud del interesado. 

En tal caso, el rehabiiitado debera presentarse a prestar juramento o promesa y 
posesionarse de su cargo en el plazo que le seiiale, que no podrd ser superior a la 
mitad del plazo normal. 

Si k plaza a la que here destinado hubiese sido cubierta, serb destinado a la que 
elija, de las correspondientes a su categorla y para que retina las condiciones 
legales que hubiese quedado desierta en concurso. En otro caso, serd destinado 
forzoso. 46 

Finalmente en Madrid la Ley Orgbnica 6/1985, de primer0 de julio, del Poder 
Judicial, reformada en este punto por la Ley Orgdnica 16/1994, de 8 de noviembre, 
atribuye al Consejo General del Poder Judicial la cornpetencia en materia de 
seleccibn y formaci6n de Jueces y Magistrados. El Consejo General del Poder 
Judicial, desde la entrada en vigor de la Ley Orgdnica del Poder Judicial, fij6 su 
pmici6n sobre esta materia consider6ndola como propia, sin perjuicio de las 
competencias concurrentes del gobierno sobre la misma. 

Para el ejercicio de estas competencias, la Ley Organics del Poder Judicial crea el 
centro de selecci6n y formacibn de Jueces y Magistrados, que asurnirk el desarrollo 
de las mismas denbo de la9 concretas atribuciones que el Consejo General del 
Poder Judicial le asigne en ejeracio de su autonomla de organizacih. 

La organizacih y funciones del centro deben ser desarrolladas por el pmpio 
Consep General del Poder Judicial en ejercicio de la potestad reglamentaria que de 
forma expresa la Ley Orgdnica del Poder Judicial le ahibuye. 



Para el adecuado ejercicio de estas facultades se configura el centro, con la 
denominaddn espedfica y propia de Escuela Judicial, como un 6rgano Mcnico del 
Consejo General del Poder Judicial, fijandole un regimen juridic0 semejante a la 
Secretaria General y el Sewicio de Inspecci6n. Se consigue asl la m8r. completa 
inserci6n de esk nuevo brgano en la estructura administrativa del Consejo General 
del Poder Judicial. 

La misi6n esencial de la Escuela Judicial sera coordinar los proem de selecci6n 
de Jueces y Magistrados, as1 como asegurar la adecuada ejecuci6n de 10s 
programas de formaci6n inicial destinados a 10s funcionarios en practicas y de los 
programas y acciones de formaci6n continuada de Jueces y Magistrados. Para el 
desarrollo de e s m  funciones se ahibuye a la Escuela la facultad de proponer a1 
Consejo la celebraci6n de toda clase de conv?nios y acuerdos con instituciones 
pfiblicas y privadas, as1 como la de matitener reladones de infonnaci6n y 
cooperaci6n con organismos e instituaones pfiblicas y privadas, en cuanto ello 
pueda redundar en la mejor realizaci6n y el m8s adecuado funcionamiento para 
sus fines. Tambien se preve la posibilidad de que, en ejecudbn de los acuerdos que 
el Consejo General del Poder Judicial pueda surribir, la Escuela quede abierta a la 
judicatura de otros palses, sobre todo de palses de lenguas espailolas. 

Los 6rganos rectores de la Escuela Judicial son el Consejo Rector, el Director de la 
Escuela y el Director adjunto. 

El Consejo Rector se configura como el 6rgano colegiado de gobierno de la Escuela, 
en el que habrdn de estar representados el Ministerio de Justicia e Interior, las 
Comunidades Aub5nomas con competencias en materia de Justicia y las 
asodaciones profesionales de Jueces y Magistrados. Sera presidido por el 
presidente del Consejo General del Poder Judicial y cinco de sus Vocales habrdn de 
ser designados por el Pleno del Consejo de entre sus miembros. Completan su 
composiah un miembro de Eada una de las categorias de la Camera Judicial y un 
representante de la Camera Fiscal. 

La principal ahibuci6n que se asigna a1 Consejo Rector, consiste en la apmbaci6n 
de los programas de formadbn con ameglo a 10s males deben desamollarse los 
cursos te6rim y prdctim de seleccibn y formaci6n de Jueres y Magishadas y en la 
fijacih de sus dikrentes fases. 

El Director es el 6rgano ejecutivo rector de la Escuela y ostenta, por delegad611 del 
Presidente del Consejo General del Poder Judicial, su representaci6n frente a todos 
los organismos oficiales y privados. El Reglamento le ahibuye un *@men jurfdico 
propio, fijando requisites tendenks a asegurat su especial cualificaci6n para poder 
accede1 a1 cargo, que resulta en todo caso de nombramiento libre del Pleno y 
establece normas precisas en materia de incompatibilidades, honores y trawientu 
y regimen de p rdenc ias .  



A fin de asegurar el ejercicio de su funcidn de velar por el mmplimiento de 10s 
fines de la Escuela y dirigir, coordinar y conbolar el desarrollo de todas sus 
actividades, se le asignan facultades de propuesta al Consejo Rector de la Escuela y 
al Pleno, a la Comisi6n Permanente y a la Calificacin del Consejo General del 
Poder Judicial sobre las diversas materias que constituyen el objeto de su 
respectiva competencia, as1 como de ejecuci6n de los acuerdos de cada uno de 
estos 6rganos. 

Tambihn se le confieren a1 Director, funciones de direcci6n de los servicios y 
dependencias y la jefatura de personal de la Escuela. 

El Director Adjunto, seleccionado por el Director de la Escuela entre 10s Directores 
de Selecci6n y Formaci6n lnicial y de formaci6n Continuada, iesempefia las tareas 
que el Director de la Escuela le delegue expresamente y le sustituye en 10s casos de 
enfermedad y ausencia. 

La organizaci6n general de la Escuela se articula en dos grandes ambitos de 
actuaci6n por lo que se crea la Direcci6n de Seleccibn y Formaa6n lnicial y la 
Direcci6n de Formaci6n Continuada. 

Las funciones de la Escuela son: 

a) La selecd6n y formaci6n de lm aspirantes a ingresar en la Carrera Judicial, asf 
como la realizaci6n de actividades encaminadas a facilitar el acceso a la escuela. 

b) La formaci6n permanente de todos 10s inkgrantes de la Carrera Judicial y de 
todos 10s que, sin pertenecer a la misma, hayan de desempeiiar funciones 
jurisdiccionales. A tal fin, la Escuela promovera la realizaci6n de estudios, 
investigaciones, publicaciones, seminaries, cursos, sesiones juridicas y otras 
anblogas. 

c) La propuesta al Consejo General del Poder Judicial de convenios de colaboraci6n 
e intercambio con otras entidades adlogas espaitolas y extranjeras. 

Un dato de gran importancia es el siguiente: 

De conformidad con lo que prevean 10s convenios y acuerdos de nooperaci6n que 
al respecto puedan suscribirse, el Consejo General del Poder Judicial podr6 
encomendar a la Escuela Judicial la formaci6n profesional de Jueces, Magistradm y 
aspirantes a ingresar en la Magishatura o Carrera Judicial de paises extmnjems, 
especialmente de uqdlos m comunidad de Lnguns. 



REGLAMENTO 1/1995, DE 7 DE JUNIO, DE LA CARRERA JUDICIAL 

Los aspirantes que hubiesen superado la oposici6n libre o el concurso de oposici6n 
de acceso a la Carrera Judicial y cumplimentando 10s hdmites previstos en la ley, 
ingresardn en la Escuela Judicial para realizar conjuntamente el curso tebrico- 
prdctico de selecci6n que se ha de desarrollar en dicho cenho, teniendo a todos 10s 
efectos la consideraci6n de funaonarios en prdcticas, a la que se refiere el artlculo 
306.4 de la Ley Organica del Poder Judicial, desde la fecha del acuerdo de la 
Comisibn Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 

El indicado curso de selecci6n en la Escuela Judicial incluud un period0 de 
prdcticas tuteladas de 10s alumnos, como Jueces adjuntos, en diferentes 6rganos de 
todos 10s brdenes jurisdicdmales, tanto unipersonales como colegiados. 

La duraci6n del perfodo de prdcticas, sus circunstancias y el destino y funciones de 
10s jueces adjuntos ser6n regulados en cada caso por el Consejo General del Poder 
Judicial a la vista del programa elaborado por la Escuela Judicial. La duraci6n del 
curso te6rico de formad6n no sera en ningun caso inferior a un aiio, y la del 
prhctico, a oh0 d o .  

Durante el period0 de prdcticas 10s jueces adjuntos ejercerdn funciones de auxilio y 
colaboraci6n con 10s Jueces y Magishados titulares excepcionalmente, p o d r h  
actuar en funciones de sustitua6n o de refuerzo, a cuyo efecto el Consejo General 
del Poder Judicial recabard el oportuno informe del Director de la Escuela Judicial. 

Finalizando el curso te6rico-pr6ctico de selecci6n desarrollado en la Escuela 
Judicial, esta confeccionare una relaci6n de 10s aspirantes que hayan superado el 
curso, ordenada conforme a la calificaci6n media obtenida en las pmebas de acceso 
y en el indicado curso y la elevard al Consejo General del Pcder ~"dicial para que el 
Reno disponga 10s nombramientos de los incluidos en la expresada relacibn como 
Jueces por el orden de la misma. 

La Escuela Judicial en nin@n caso podrd incluu en la relaa6n de aspirantes 
aprobados un numero que supere al de las vacantes efectivamente existentes en el 
momento de la fomalizaci6n de dicha relaci6n. 

No obstante, si el nhmero de vacantes efectivamente existentes en el indicado 
mbmento he re  inferior al de plazas convocadas, aquellos aspirantes en prdcticas 
que, habiendo superado el curso, no pudieren ser nombrados Jueces por no existir 
plaza vacante, continuarh en la situaa6n de funcionarios en prdcticas has& que 
puedan ser destinados a las vacantes que se vayan produciendo, s e g h  el orden 
numerico que ocupen en la relaci6n de aspirantes aprobados, hasta que se 
complete el numero de plazas convocadas en la correspondiente oposici6n. 



El nombramiento se extender& por el Consejo General del Poder Judicial mediante 
Orden y con la tDma de posesibn los nombrados quedardn investidos de la 
condici6n de Juez. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 309 de la Ley Org6nica del Poder 
Judicial, los alumnos que no superen el curso en la Exuela Judicial podrBn 
repetirlo en la siguiente convocatoria, incorpordndose a aquella con la nueva 
promoci6n. Si tampoco superaren este nuevo curso, quedardn definitivamente 
excluidos y decaidos en la expectativa de ingreso en la Cmera Judicial derivada de 
las pruebas de acceso que hubiesen aprobado. 

La toma de posesi6n de los nuevos miembros de la Carrera Judicial se llevar.4 a 
cabo de conformidad con lo dispuesto en 10s artlculos 319 y siguientes de la Ley 
Orgdnica del Poder Judicial. u 

REGLAMENTO 2/1995, DE 7 DE JUNIO, DE LA ESCUELA JUDICIAL 

Los Rofesores impartirdn las enseaanzas te6ricas y prilcticas que se les 
encomienden con arreglo a los planes de estudios, evaluardn el apmvechamiento y 
rendimiento de los alumnos e informardn sobre el desarrollo de sus funciones a los 
Jefes de Estudios, a1 Director de Selecci6n y Formaci6n lnicial y a1 Director de la 
Escuela Judicial. 

Podrbn designarse tutores a Jueces o Magiskados para que realicen la direccibn y 
supewisi6n de las aaividades prbcticas que hayan de desarrollar 10s alumnos de la 
Escuela Judicial. 

La designaci6n se realizard por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial con 
arreglo a los p ~ c i p i o s  establecidos en el artlculo 34 del presente Reglamento, 
pudiendo recabarse para tal fin los informes que se reputen oportunos de los 
6rganos teoricos del Consejo. 

Los tutores elevarh a1 Director de la Escuela Judicial un informe sobre las 
aclividades prdcticas desarrolladas, el grado de participaabn en las mismas de los 
alumnos y sobre el apmvechamiento de cada uno de ellos. 

Los miembros de la Carrera Judicial que se hallaren participando en actividades de 
fonnaci6n y perfeccionamiento en la Escuela Judicial continuarlur sujetos a su 
propio estatuto personal y disciplinario. 



El Director de la Escuela Judicial cuando prmeda, comunicard a 10s 6rganos 
competentrs 1m hechm de relevancia administrativa y disciplinaria producidos en 
el dmbito de la Escuela. 

Los aspirantes a ingreso en la Carrera Judicial que hubiesen superado la oposicibn 
o el concurso-oposicibn tendrdn la consideraci6n de funcionarios en prdcticas con 
derecho a las remuneraciones fijadas para los mismos con cardcter general y a que 
el tiempo de permanencia en la Escuela Judicial les sea computado a efectas 
econ6micos y de afios de ejerdcio profesional como juristas. 

La condici6n de funcionario en prdcticas se mantendra duranbi el banscurso del 
plazo posesorio y se perderd cuando el aspirante no supere el curso de selecci6n. 

La condici6n de funcionarlo en prdcticas no confiere los derechos propios de la 
Carrera Judicial. 

Los funcionarios en prdcticas tendrdn derecho a los permisas y licencias previstos 
con cardcter general para los funcionarios ~(Lblicos, per0 su otorgamiento no 
eximird en nin@n caso de la asistencia mfnima establecida por los planes y 
prugramas correspondientes para la superaci6n del cum. 

Los funciowios en prdcticas asistirdn a la sede de la Escuela Judicial o a 10s locales 
o sedes del6rgano en que se desarrollen las actividades de formaci6n con sujeci6n 
a1 calendario y horario establecidos. Estas actividades tendrdn el caricter de 
fund611 o sewicio p(Lblico a todos 10s efectas. 

Dependera jerdrquicamente, en el dmbito de  sus funciones respectivas, del 
Directur de la Escuela o DirectDres de Formaci6n, de los profmres y de los 
titulares del6rgano en que se desarrouen las prdcticas. 

El dgimen de responsabilidad disdplinaria aplicable a los funcionarios en 
prdcticas serd el previsto con cardcter general para los funcionarios de la 
Adminiskaci6n del Estado. 

Durante el desarrouo del perfodo de prdcticas tuteladas, cuando se realicen 
excepcionalmente funciones de sustituci6n o de refuerzo, el regimen de 
responsabilidad disciplinaria aplicable a los funcionarios en prdcticas que 
desarrollen estas funciones sera el previsto en el Uhtlo 111 del Libro IV de la Ley 
Org6nica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial. 

S e r a  competentes para la imposici6n de  las sanciones: 

a) El Director de la Escuela, para las sanciones correspondientes a faltas leves. 



b) La Comisi6n Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, para las 
sancianes correspondientes a faltas graves. 

c) El Pleno del Consejo General del P d e r  Judicial, para las muy graves. 

Al terminar la licenciatura en Derecho, quienes desean ingresar a la carrera 
judicial, deben preparar de forma individual, un temario de oposiciones 
aproximado a los 450 temas, y concurren a unos ejercicios selectivos anuales en la 
sede del Tribunal Supremo. A partir de que se consideran funcionarios en 
pr6ticas. perciben un sueldo del Eslado y desarrollan en la sede de la Escuela 
(Barcelona) un curso de formaci6n iniaal selectivo de dos afios de duraci6n. Los 
aspirantes que superan dicho curso son nombrados finalmente jueces.as 



8)  Francia 

La Ecole Nationale de la Magistratura (ENM), fue creada el 7 de enero de 1959 y 
tiene su sede en Burdeos, es el eje de la seleccibn y formaci6n de Jueces. 

Para ingresar a esta Escuela se preven varias vias. 

La mayor park de 10s alumnos procede al llamado <<concurso por exAmenes>>. 
Cada afio se convocan dos exbmenes. 

A uno, conocido coloquialmente como <<concour~tudian6>>, puede concumr 
cualquier persona que tenga titulacibn exigida-, que ha de hacerse notar, no viene 
Limitada a la licendatura en Derecho, sino que se extiende a ohos estudios 
universitarios. 

A1 oko, para el que se reserva entre un sexto y un tercio de las plazas, pueden 
concurrir funcionarios de cualquier Adminbtraci6n publica con un minim0 de 5 
aiios de ejercicio. Es el Uamado <<contours-fonctionnaires>>. En ambos cams las 
pruebas son identicas, unas obligatorias y otras facultativas. Entre las obligatorias 
existe una prueba escrita, de admisibilidad, que se desarrolla en la sede de la Cour 
d'Appel de residencia, sobre un tema de aspectos sociales, jurldicos, politicos, 
econ6micos y culturales del mundo actual, otro de derecho public0 interno y otro a 
desarrollar tras el examen de documentos relativos a problemas jurfdicos. 

Superada la prueba escrita, tiene lugar en Paris una pmeba oral, que consiste en 
una conversaci6n con el Tribunal sobre un tema de actualidad, un examen sobre 
materias juridicas y oho de idioma extranjero, y finalmente, salvo dispensa, una 
pmeba de ejercicios Hsicos. AdemAs, el aspirante puede realizar, como facultativos, 
exbmenes sobre un segundo idioma extranjero y pmebas deportivas. 

En Francia existen numerosos Institutos y Cenhos de Estudios Judidales para la 
preparad6n del examen en cualquiera de  sus dos modalidades, que facilitan en 
gran medida el acceso (sin pe ju ido  de que el aspirante pueda libremente preparar 
el examen por su propia cuenta). 

Los j6venes licenaados pueden complementar su preparad6n para el examen con 
la participaci6n en funciones no jurisdicdonales de los Tribunales de Justicia. Los 
funcionarios, por su parte, tienen a su disposici6n 10s Institutos de Estudios 
Judiciales de las Universidades de Park y Grenoble, ambos de plazas limitadas a 
las que se accede por un preconcurso. 

El segundo sistema es el llamado <<concurso por Lltulos>>, a1 que corresponde un 
mbximo de la sexta park del numero total de plazas, y a1 que pueden acceder 
abogados. procuradores, nobrio;, secretarius judiciales y otros profesionales 



juridicos (doctores en Derecho con otro titulo superior, asistentes universitarios, 
etc.), todos ellos con un minimo de tres aiios de  ejercicio profesional. 

Otra via de acceso de caracteristicas peculiares, es reservada a la categoria superior 
de Secretaries ( 10s <<greffiers-enchef>>). 

Superados 10s concursos, el aspirante es nombrado <<Auditeur de Justice>> y pasa 
al periodo de fomaci6n. 

Este tiene lugar, en una primera fase de nueve meses, en la Ecole Nationale de la 
Magistratura, y comprende practica juridica, actividades de investigacih, 
encuentros con otros profesionales reladonados con 10s Tribunales y ciclos de 
informacibn que se desarrollan en cenhos policiales, penitenciarios y de 
reeducaci6n. El segundo perlodo de aprendizaje se desarrolla durante trece meses 
en 10s distintos Tribunales de Grand Instance. Es el llamado <<stage en 
jurisdiction>>. Durante &I 10s auditores participan intensamente en las actividades 
jurisdicdonales, asisten a 10s Magishados del Ministerio Publico en el ejercicio de 
la acd6n ptiblica y pueden asistir a todos los actos de inshucci6n. partidpar con 
voto consultivo en las deliberaciones de la Jurisdicci6n civil y comercial y estar 
presentes en las de las Cour d'Assis. Este aprendizaje przictico se completa con un 
period0 de quince dias a desarrollar en un despacho de abogado, una oficina 
publica o una empresa privada. 

Se reconme a 10s magistrados el derecho a la formaci6n conlinuada. La formaci6n 
continuada es organizada por la Escuela Nacional de la Magistratura conforme a 
las condidones que fije un decreto aprobado por el Consejo de Estado. 

La Escuela tiene un dato similar al de EspaAa, esto es, que puede contribuir ya sea 
a la formaci6n de 10s futuros magishados de Estado extranjeros y, en particular, de 
los Estados con los que Francia esl6 vinculada por acuerdos de  cooperaci6n m i c a  
en materia judicial, ya sea a la informaci6n y el perfeccionamiento de 10s 
magisbados de estos Estados. 

El Programa de Fonnacibn Iniaal (1997) cuenta con dos perlodos; el primer0 
Ilamado "fonnaci6n general", y el segundo denominado "formaci6n 
especializada". 

El primer periodo tiene una duraci6n de dos aiios (febrero de 1997 a marzo de 
1999) e incluye una estancia exterior, fuera de :a instituci6n judicial 
(administraciones ~ublicas o privadas. jurisdiccionales extranjeras), cursos 
escolarizados en Burdeos, y estandas jurisdicdonales y complementarias.~s 
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El segundo period0 tiene una duraci6n de seis meses (marzo a agosto de 1999) e 
incluye actividades de perfeccionamiento funcional y estancias de preadxripci6n 
en las h c i o n e s  que o rupa rh  10s egresados de la Escuela. 

Tambien cuenta con un programa de formaci6n continuada que se cre6 en 1997, en 
el cual todos 10s magistrados, sin importar el modo de seleccih y nombramiento, 
tienen derecho a un minim0 de cinco dias por aiio en actividades de formaci6n 
continuada. La Escuela ofrece actividades en forma de sesiones (temas Mcnicos o 
culturales). ciclos, jomadas, encuentros, practicas, talleres, coloquios, estancias, etc. 
Excepcionalmente la Escuela puede reconocer y apoyar actividades de formaci6n 
realizadas fuera de la misma.9 



C) Italia 

En la Ley Italians, las personas que ejercen la funci6n judicial son llamadas 
Magistmadas. Estos forman la magistratura, en su conjunto. 

S61o forman park de la magishatura 10s jueces que ejercen sus funciones en 10s 
6rganos judiciales ordinarios (civiles y penales). No, en cambio 10s de las 
jurisdicciones especiales. 

Conforme a este punto de vista, son jurisdicciones especiales, tanto 10s 6rganos de 
la justicia adminishativa (Consejo de Estado, Juntas Provinciales Adminishativas y 
Tribunal de Cuentas), como ohos varios a 10s males las leyes les han encomendado 
el co?ocimiento de determinadas categorlas de controversias que tienen 
cara,terlsticas especiales. La Constituci6n (art. 102, segundo pdrrafo) prohibe el 
establecimiento de nuevas jurisdicciones especiales y la disposici6n transitoria VI 
(que hasta ahora no ha tenido plena aplicaci6n) dispone que las existentes deberh  
someterse a revisi6n, o sea, en substancia, ser abolidas, con excepci6n de las 
administrativas y de 10s tribunales militares. Estos ultimos tienen jurisdicci6n 
sobre delitos militares. 

Los jueces de la Corte Constitutional no fonnan p a t e  de la magistratura. 

Los magistrados honorarias pertenecen tambien a la magistratura, y son aquellos 
que, tanto 10s jueces populares, 10s conciliadores y 10s vicepretores, no ejercen 
profesionalmente la funci6n jurisdictional, sino que son llamados a realizarla de 
manera ocasiond. 

De acuerdo con el artimlo 104 de la Comtituci6n. "la magistratura constituye un 
orden aut6nomo e independiente de cualquier otro poder". 

Para garantizar la autonomia e independencia de la magistratura, la Constituci6n 
ha establecido que debe ser regida por un nuevo 6rgano constituciond, el Consejo 
Superior de la Magistratura, que ha absorbido la mayor pa& de las funciones 
precedentemente ejercidas por el Ministro de Justida. 

Entre alguna de las funciones del Consejo, le corresponde decidir sobre la 
admisi6n, adscripci6n, traslados y ascensos de 10s magistrados. 

La admisi6n en la magistratura se obtiene mediante concurso, consistente en un 
examen que abarca pmebas escritas y orales sobre materias juridicas. Pueden 
concursar 10s graduados en jurispmdencia mayores de 21 afios y menores de 30, 
que sean ciudadanos italianos en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que 
hayan observado siempre conducta civil y moral irreprochable. 



El concurso se celebra en Roma, normalmente una vez por aiio. Los que obtienen 
10s primeros lugares son designados nuditores judicinles, denho del lmite de las 
plazas sacadas a concurso. 

Despues de un aprendizaje no menor de dos aAos en un oficio judicial, 10s 
auditores son admitidos a presentar un examen prdctico, en el que deben 
desenvolver en forma de sentencia, hes tesis esaitas (una de derecho y 
procedimientos civil, otra de derecho y procedimiento penal y una tercera de 
derecho admi~strativo). Tres pmebas orales sobre las mismas materias, tienden 
especialmente a demoshar su conocimiento prdctico del derecho positivo. 
Concluidos 10s exhmenes, la comisibn examinadora procede a formar una lista, por 
orden de meritos, de los id6neos, 10s cuales son designados como adjuntos 
judiciales, a medid; que se vayan presentando las vacantes, y destinados a ejercer 
funciones de  pretor, de  juez de "hibunale" o de procurador sustihlto de la 
Repfiblica, a ser posible en las demarcaciones que prefieran. Son excluidos del 
servicio los auditores que despuk de cuaho aiios de su nombramiento, no hayan 
presentado el examen prdctico o hayan sido dedarados no idbneos en dos 
ocasiones. 

La regla es que todos los magistrados deben haber hiunfado en el concurso 

La Ley tambien preve la posibilidad de que Sean designados Consejeros de Corte 
de Apelaci6n o de la Corte de  Casaci6n, por meritos insignes, 10s abogados y 10s 
profesores universitarios de materias juridicas, despuk de un determinado 
nfimero de aiios en el ejerdcio de su profesi6n. El nombramiento se efecffia en 
virhld de designaci6n hecha por el Consejo Superior de la Magistratura. Pero es 
una disposici6n debido a que las condidones econ6micas de 10s magishados no 
son consideradas muy envidiables, en obo sentido, a 10s magistrados no les agrada 
el ingreso, en la carrera, de personas extraiias. 

Los magishados honorarios no estan sometidos a concurso, por que sus funciones 
son provisionales. Los jueces populares que participan en el juicio de jurados, son 
sorteados para cada vez enhe los ciudadanos (inclusive del sexo femenino) que 
posean determinado grado de instruccibn. Los condliadores son designados por 
un hienio, desenvuelven funciones de conciliad6n y juzgan las controversias de 
valor d m o .  Los vicepretores honorarios son nombrados para igual periodo, de 
enhe notarios y abogados, y coadyuvan con 10s pretores, en sus fundones. 

A partir de su designaa6n como adjunto judicial, la carrera de magishado se 
desarrolla progresivamente, con base en la antigiiedad y en 10s mbritos. 



Los axensos no se realizan nunca por la sola antigiiedad, sino en virtud de 
antigiiedad y de mhritos. Tras un cierto period0 en el ejercicio de sus funciones, el 
magistrado puede ser promovido a empleos superiores mediante concursos, 10s 
cuales pueden ser por examen o por titulos ( considerbdose como tales las 
publicaciones juridicas, las sentencias dictadas por el magishado, las comisiones 
especiales desempefiadas etc.). En la valoraci6n de 10s titulos se toman en cuenta 
tambien las dotes de carhcter del candidate, su comportamiento en el ejercicio de 
sus fundones y en la vida privada, la estimad6n pitblica de la cual se encuenha 
rodeado, etc. 

Los magishados mhs antiguos pueden ser ascendidos mediante escrutinio por 
tumo de antigiiedad, que se efecKia a base de trabajos judidales y ohos titulos del 
candidatu, teniendo en cuenta sv-.antecedentes en la camera. 

Las comisiones juzgadoras de 10s concursos y de  los escruti~os, son nombradas 
para cada vez y se componen hnicamente de magishados. En atend6n al resultado 
de las pruebas, fonnan una relad6n de 10s candidatus, que debe ser apmbada por 
el Consejo superior, previo examen de las reclamadones eventuales de 10s 
interesados. 

A1 propio Consejo superior le corresponde la designaci6n de 10s magishados para 
10s cargos directives (presidentes de las corks o d e  los "tribunali" y direcci6n de las 
prmradurlas de la Repfiblica). 

Este sistema se considera dirigido evidentemente a favorecer el ascenso de 10s 
mejores magishados a las funciones mhs elevadas. 

El magishado puede ser separado del sewicio en caso de enfennedad cr6nica o de 
incapacidad supeweniente, previo dictamen del Consejo superior. Y es jubilado, 
con derecho a pensi6n, a1 cumplir 70 d o s .  51 



D) Portugal 

La Constituci6n de la Republics Portuguesa de  1976, con las reformas incorporadas 
mediante la Ley Constitutional 1/82, del30 de septiembre de1982, en su Titulo V, 
Capitulo 111, regula el Estatuto de 10s Jueces. 

Los requisitos y las reglas de ingreso de 10s jueces de 10s tribunales judiciales de 
primera instancia, se determinan por la ley que 10s rige; en hnto que el ingreso de 
10s jueces de 10s hibunales judiciales de segunda instancia se realiza con dominio 
del criterio del mento, por concurso curricular entre 10s jueces de primera 
instanda. 

Los jueces gozan de la garantfa de la inamoviliflad, salvo en 10s casos previstos por 
la ley, pudiendo realizar dentro de su ejerciciu unicamente las funciones docentes o 
de investigaci6n cienKfica de naturaleza juridica no remuneradas. 

El nombramiento, adscripci611, traslado y promoci6n de 10s jueces de 10s 
hibunales judiciales, competen al Consejo Superior de la Magistratura. 52 

La profesora de Cienda Polltica en la Universidad de Bolonia ltalia, Patricia 
Pederzoli, refiere en el cuadro 1, relativo a la Independencia Judicial en 10s paises 
democrdticos, de su articulo: Italia: iUn caso de democracia judicial?, que Portugal 
cuenta con carrera judicial, que la selecci6n de 10s jueces se hace por medio de 
exdmenes publicos y que cuenta con una escuela judicial;% se hizo una busqueda 
en el Instituto de Investigadones Jurfdicas de la Universidad Nacional Aut6noma 
de Mexico, en la Biblioteca de nuestra Facultad de Derecho, asi como en el sistema 
electr6nico de internet en 10s buxadores voila, excite, msn, (pdginas electr6nicas, 
www.lexadin.nl/wl~/leg;is/nofr/eur/lxwe~or.hhn, 
www.cea.ucv.vt/lei/const/const.218.htm, 
www.cidadevirtual.vt/scsma~istratura/esh~to.hhnl, 
www.eoieda.com/Inter/Pr/Europa/Portugal.htm, wurw.terravista.ut, 
www.iuridicas.unam.mx/navius/eob/ut.htm, y demds libros relacionados con 10s 
temas de la carrera iudicial y escuelas judiciales cihdos en el presente trabajo, y no 
se encontr6 infom.ici6n a1 respecto, mds que de la constitucibn de dicho pais ; de 
que su escuela judicial se Uama Centro de Estudios Judidarios. 



especialidad, Sean autores de habajos jurfdicos valiosos, o profesores de 
reconarida competencia, o hubieren semido en la Judicatura con efidencia y 
rectitud, o sean abogados con no menos de diez (10) aiios en ejercicio, Defensores 
Publicos de presos o Fixales del Ministerio Publico con no menos de seis (6) aiios 
de sewicios. 

La norma, contraria o deja sin efecto 10s artlculos 12,14,21,22,24,29,y25 ya que las 
personas a que se refiere al articulo 13 para entrar de una vez a 10s niveles mds 
altos del escalaf6n. N siquiera deberh cumplir con el concurso de oposici6n que 
aparece como basamento indispensable del ingreso a la carrera judicial, pues sobre 
61 se va a efectuar la selecci6n de 10s mas aptos para el desempeiio de las labores 
propias a la magistratura. 

Aparte de la objeci6n sustancial, de modo disperso, incomplete va tramdo las 
dreas esenciales que integran el inicio, desarrollo y terminad611 de la carrera, sin 
precisar con notas definidas cuaes son 10s derechos, deberes y responsabilidades 
que corresponden a 10s funcionarios judiciales. 

De amerdo con las diferendas seiialadas no se puede decir que exista una 
verdadera carrera judicial, su establecimiento no s61o exige la adopci6n de 
mktodos, sino de criterios bdsicos irrefutables que consoliden y garanticen la 
formaci6n y el acceso a las categorfas de jerarquia superior en el escalaf6n judicial 
por parte de los interesados, sin discriminaciones chocantes que s610, 
eventualmente, pueden tener cabida en una ordenaci6n jurldica como la analizada 
so pena de hacer ineficaz ab initio el conjunto de previsiones que la integran. w 

El Consejo de la Judicatura Venezolano, coordina todo lo relacionado con la 
Escuela de la Judicatura, organism0 encargado de la formaci6n de 10s Jueces. 

LA CARRERA JUDICIAL VENEZOLANA 

a) La Administracibn de Justicia se concibe como una funci6n publica en la que el 
Juez estd amparado por la estabilidad en el ejercicio de su cargo. 

b) La carrera tiene una duraa6n de 30 aiios a1 termino de 10s males el Juez tiene 
derecho a una jubilacibn. 



c) Escalaf6n judicial: divide a 10s jueces en cuaho categorias: 

1. La m6s alta es la "A" correspondiente a 10s Jueces superiores. 

2. La "B" corresponde a 10s Jueces de primera instancia. 

3. La "C" corresponde a 10s Jueces de muniapio 

4. La "DM corresponde a 10s Jueces de parroquia. 

d) Ingreso. A trav& de un concurso de oposici6n que consta de hes 

pmebas: 

1. Una de credenciales. 

2. Una esaita de cardcar pr6ciico. 

3. Una oral de caracter te6rico. 

Previo a lo anterior, 10s aspirantes deberh aprobar un curso de ingreso a la camera 
judicial que dicta la Escuela de la Judicatura. 

Despues 10s Jueces axenderh  hacia las categorias inmediatamente superiores, a1 
cumplir 5 alios de servicios en cada categoria, previa evaluaci6n del rendimiento. 

Venezuela est6 dividida en nueve regiones a 10s fines de la Carrera Judicial, en 
cada una de las cuales existe el escalaf6n judicial. 

La Ley de Carrera Judicial determina: 

Tipos de faltas que pueden cometer 10s jueces y su correspondiente sancibn (sea 
desde la amonestaci6n hasta la sustituci6n. pasando por la suspensi6n del cargo y 
del sueldo por un lapso no menor de 3 meses ni mayor de un aiio, se@n la 
gravedad de la falta). 

Los Jueces tambien responden administxativa, penal y civilmente de sus 
actuaciones. 

Al Consejo 5610 le corresponde la determinaci6n de la responsabilidad 
disciplinaria. 

Salario a medida que el funcionario asciende en el escalaf6n judicial su 
remuneraci6n se incrementa y el mismo fen6meno se produce por el transcurso de 
mbs alios de sen4cio. 



Direcci6n General Sectorial de Carrera Judicial 

Se cre6 para promover el desarrollo de la trayectoria de 10s Jueces y Defensores 
Publicos de Presos, por la via de una selecci6n sistematizada a traves de concursos 
de credenciales y de la evaluaci6n de meritos en el desempeiio, fundamentada en 
indicadores de ejecuci6n. 55 

El Consejo de la Judicatura , en uso de sus ahibuciones y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 68 de la Ley de Carrera Judicial, dict6 el 13 de julio de 1982, 
el Reglamento General de la escuela de la Judicatura, cuya finalidad es la de lograr 
la mejor capacitaci6n te6rica y pr6ctica de  10s aspiranks a ingresar a la Carrera 
Judicial, asf como a propender a la mejor capacitacibn de 10s aspiranks a 
desempehar otras funciones dentro del Poder Judicial. 

La capacitaci6n adem6s de ser te6rica y prictica, no se limita a la ciencia juridica, 
sino tambikn a todos 10s campos que puedan interesar para el desempeiio de 10s 
jueces en el ejercicio de sus fundones.% 

Asimismo la escuela podrd celebrar convenios con institutos de investigaci6n 
nacionales e intemacionales, segfin refiere la Gaceta Oficial, Extraordinario numero 
5262 del l1  de septiembre de 1998, en la Ley de Carrera Judicial, Titulo VI, relativo 
a la Escuela de la Judicatura.9 

S5 Cokqio hemadanal de 1- C m q -  de la  lud icam I& C n h  Oflr Pda. C1.R Verrruela 28 Y 29 m. 95. 
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F) Colombia 

La estructura de la Organizaci6n Judicial, con el considerable aumento de juzgados 
y sobre todo con las atribuciones Mcnicas de la casaci6n, tienden indudablemente a 
producir resultados beneficos dentro del medio a que se destinan. 

Debemos destacar esencialmente la regulaci6n de la carrera judicial, iniciada en 
1964, pero que se perfeccion6 por el Decreto 250, de febrero de 1970, a haves de un 
nuevo sistema que tom6 en cuenta la experiencia nacional y la de otros paises. 

La ley, en 1970, siguiendo el mandato del Constituyente derivado de 1945, cre6 la 
Carrera Judicial y dispuso el procedimiento de concursos para el acceso a la 
funci6n judicial en los niveles de Juez y Magistrado de Tribunal. Asimismo cre6 un 
organismo denominado Consejo Superior de la Adminishaci6n de Justicia, 
encargado de administrar la Carrera Judicial bajo la Direcci6n del Ministerio de 
Justida. 

De acuerdo con este nuevo estatuto, una cuarta parte de 10s cargos judiciales 
quedan reservados a la designad611 de  10s mismos tribunales, con el objeto de 
establecer una cierta ernulaci6n e impedir un circuito cerrado, pero todas las demds 
posiciones deben ser cubiertas por concurso, distinguikndose claramente entre el 
ingreso a1 senicio y a la carrera propiamente dicha, y para esta ultima se exige el 
desempeiio del cargo en propiedad o haber ejercido ohos, denho del mismo 
escalaf6n, con Ires aiios de antigiiedad, y haber aprobado el concurso respectivo 

La carrera mencionada opera bajo la vigilancia del Consejo Superior de la 
Adminishaci6n de Justicia, presidido por el Minisho del ramo e integrado, 
ademds, por 10s Presidentes de la Cork Suprema de Justicia, del Consejo del 
Estado y del Tribunal Disciplinario; asi como por un funcionario y un empleado 
judiciales o del ministerio pcblico, de carrera, designados por sus compafieros. 

En el mismo Estatuto se previ6 la aead6n de la escuela judicial, como programa o 
como organismo, dirigida por el citado Consejo Superior de Administraci6n de 
Justicia, y que debe organizar la realizaci6n de cursos en diversas partes del pais, 
para el ingreso al semido y a la carrera, para la promod6n y ascenso, para la 
especializaci6n dentro de las distintas ramas del derecho y en las actividades 
judiciales, del ministerio publico y auxiliares, para la preparaci6n forense de los 
abogados; todo ello en colaboraa6n con universidade., escuelas y establecimientos 
pdblicos. 



Al efecto, en 1970, se celeb16 contrato con el lnstituto de Especializaci6n Tecnica y 
Credito Educativo, con funcionamiento vigilado por el referido Consejo Superior, 
con el objeto de otorgar creditos y becas a funcionarios judiciales, comenzando por 
10s de carrera, para estudios de especializaci6n y perfeccionamiento, utilizando 
para ello la licencia remunerada hasta por dos d o s ,  prevista por el estatuto, y con 
la finalidad de dar una mayor preparaci6n a quienes imparten justicia. 58 

A partir de 1991 se introduce en Colombia un nuevo manejo en la administraci6n 
de la rama judicial. Uno de 10s cambios sustantivos introducidos ha sido la 
creaci6n del Consejo Superior de la Judicatura, compuesto por bece magistrados 
distribuidos en dos salas, cuyo objetivo central consiste en adrninistrar la carrera 
judicial, y seleccionar 10s candidatos para ocupar cargos judiciales en todas las 
categorlas de entre otxas fundones. 

El Consejo Superior de la Judicatura tiene plena autonomia para crear, suprimir, 
fusionar y transformar juzgados, despachos y hibunales. 

El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura Dr. Edgardo Maya Villaz6n, en 
su infome al Consejo Nadonal de marzo de 1997, sostuvo que la corporaci6n 
habia cumplido con la consolidad6n de la camera judicial y avances en la 
fomaci6n de magistrados y jueces. 

Una de las inidativas relacionadas con la incorporaci6n de personal a la carrera 
judicial en todas sus instancias, h e  la confomaci6n de 10s Regishos Nadonales de 
elegibles, para 10s cargos de: Jueces, Magistrados de la Sala Jurisdicdonal 
Disciplinaria, Magistrados de Salas Administrativas de 10s Consejos Seccionales de 
la Judicatura, y de  empleados de la camera; con base al puntaje total obtenido por 
cada concursante y las sedes exogidas por estos. 

La capaciiaci6n y especializad6n de 10s magistrados, jueces y empleados de la 
Rama Judicial esM a cargo de la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla". Entidad 
con a u t o n o d  administrativa y funcional, dependiente del Ministerlo de Justicia y 
del Derecho, y a partir de 1998 pas6 al Consejo Superior de la Judicatura, 
integrdndose definitivamente a la rama judicial.59 



G )  Paraguay 

Paraguay cuenta con el Centro Internacional de Estudios Judiciales, el caricter 
international con que cuenta tiene su fundamentaci6n en el hecho de que el pais 
se halla inserto en el Mercosur que, por el Tratado de Asuncibn, tiene. entre otras 
finalidades la de implernentar la armonizad6n de las legislaciones de 10s paises 
que lo integran. 

Por rnedio de acuerdos concertados por la Corte Suprema de Justicia y bajo su 
directa orientaci6n, el Centro se hace cargo como unidad de coordinaci6n de tareas 
Uevadas por otras unidades administrativas, asi como de la concertaci6n con 10s 
otros Poderes del Estado. 

Dicho Centro recibe el apoyo de instituciones internadonales como la Agencia de 
10s Estados Unidos para el Desarrollo lnternacional (USAID), gestiona la 
cooperacibn con la GTZ de la RepLblica Federal de Alernania en el campo jurfdico 
penal y encara otros tipos de cooperad611 que le permitan llevar adelante sus 
objetivos.m 

La Constihld6n de Paraguay de 20 de junio de 1992, establece que se encuentra 
garantizada la independencia del Poder Judicial y que aquellos que atenten contra 
la misma, quedarh inhabilitados para ejercer toda funci6n phblica por cinco aitos 
consecutivos. 

La designaci6n de 10s rniembros de los tribunales y juzgados de toda la Republics, 
ser6 por la Corte Suprema de Justicia a propuesta en terna del Consejo de la 
Magistratura y las ternas de los candidates para integrar la Corte Suprema de 
Justicia, las realiza el Consejo en base a la idoneidad, meritos y aptitudes, misma 
que se eleva a1 Senado para que los designe con acuerdo del Poder Ejecutivo; con 
criterio de selecci6n y examen propone las ternas a la Corte y 10s nombres de 10s 
candidams para 10s cargos de los tribunals inferiores, los de 10s jueces y 10s de 10s 
agentes fiscales. 

En su artlculo 265, establece que la estructura y fundones de la escuela judicial ser6 
detenninada por la ley.61 



La Constituci6n de 1933, menciona que 10s Vocales y Fiscales de la Corte Suprema 
deben ser elegidos por el Congreso enhe diez candidatos propuestos por el Poder 
Ejecutivo; los Vocales y Fixales de las Corks Superiores, son nombrados por el 
Poder Ejecutivo a propuesta de la Corte Suprema en tema doble, e igualmente, por 
el Poder Ejecutivo, los jueces y fixales de 10s tribunales inferiores, a propuesta en 
terna doble de la respectiva Corte Superior. 

La Ley Orghnica del Poder Judicial de 1963, establece la carrera judicial y la 
inamovilidad en 10s cargos, tanto para 10s jueces como para 10s miembros del 
Ministerio Pfiblico, que se consideran parte de la misma. 

No existen requisites especiales de preparaci6n para ingresar a la judicatura, ya 
que s61o se exige el Ktulo de abogado y determinada prhctica profesional. 

El Consejo National de Justicia, creado por el Decreto Ley 18060 de diciembre de 
1969, posee facultades muy amplias como seleccionador de 10s jueces y 
magistrados de todos 10s hibunales ordinaries y especializados, a haves de 
meritos, por lo que expide convocatorias, regisha candidatos y practica 10s 
exdmenes de capacidad y conmimiento, que son orales y escritos. Una vez que 
dichos exhenes se realizan, el Consejo propone al Poder Ejecutivo a 10s 
candidatos mas calificados, para que efe&e 10s nombramientos. 62 

La Academia de la Magishatura tiene por objeto: 

1. La formaci6n academics de 10s aspirantes a 10s cargos de magishado del Poder 
judicial o del Ministerio Wblico; 

2. La capadtaci6n acadkmica para los ascensos de los magistrados del Poder 
Judicial o del Ministerio Wblico; y 

3. La actualizaci6n y perfeccionamiento de 10s Magishados del Poder Judicial o del 
Ministerio Pbblico. 

La Academia realiza actividades en todo el temtorio de la Repbblica y puede 
establecer sedes subsidiarias en ohas ciudades del territorio nacional. 

62 de L%recb Rad.  RPpsradbn Sek=idn y nombrnodenm de LQ J- tmm Fu-~lmudio.  or ~ o -  
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El Consejo Directivo es el mds alto 6rgano de la Academia. Corresponde al Consejo 
Directivo de la Academia aprobar: la politica general de la Academia, el plan anual 
de actividades, 10s reglamentos academicos y de  organizaci6n y funciones, 10s 
planes de estudio y el proyecto de presupuesto. Asimismo nombra y remueve al 
Director General, a1 Director Acad6mico y al Secretario Administrativo de la 
Academia. 

El Director General de la Academia es designado, previo concurso de oposici6n y 
meritos. Ejerce el cargo por un period0 de tres aitos y como tal dirige y represents 
la Academia. 

Corresponde al Director Acadhmico: formular y desarrollar el plan de eshtdios y 
dirigi- las actividades academicas. 

El Secretario Administrativo, ejecuta las actividades de gesti6n administrativa 

El ComiM Consultivo, emite opiniones y absuelve las consultas que le formule el 
Director General. 

El Consejo Academic0 esM integrado por todos 10s profesores de la Academia y 10s 
delegados de 10s alumnos. 

La Academia esM facultada para celebrar convenios con Universidades y Centros 
de Estudios Superiores nacionales o del extranjero, para la ejecuci6n total o pardal 
de sus programas academicos. En 10s convenios se explicard en especial lo relativo 
al sistema de evaluaci6n del rendimiento academico de 10s alumnos, a 10s 
requisitos para optar al grado u obtener la certificaci6n que corresponds y a las 
atribuciones que la Academia se reserva en esa materia. 

El Programa de fonnaci6n de Aspirantes (PROFA) se inid6 en octubre de 1997, y 
son destinatarios del programa: magistrados provisionales y suplentes; abogados 
que pretendan postular ante el Consejo Nacional de la Magistratura para ocupar 
cargos titulares en el Poder Judicial como Jueces de paz letrados, jueces 
especializados y mixtos, o en el Ministerio Publico, como fixales adjuntos 
provinciales o fiscales provinciales. 

Algunas de las actividades realizadas en el programa de actualizaci6n y 
perfeccionamiento 1997, se realizaron con base en un proyedo de cooperacibn 
internacional, con el apoyo de la Uni6n Europea y la Agencia Espaliola de 
Cooperaddn 1nternacional.a 



I) Argentina 

El Doctor Santiago Sentis Melendo dice: 

"Me ahevo a decir que donde falte esa posibilidad de ir avanzando, de ir 
elevhdose a categorfas superiores, habrd una magishatura, habrd, si se quiere, un 
cuerpo judicial, pero no habrd una camera judicial; la carrera esta formada por 
etapas, por escalones, y por el derecho a recomerlas y a ascenderlos. La 
camaraderia enhe el juez reci6n ingresado y el magishado de  un alto tribunal, se 
establece cuando el uno pas6 por la categoria inferior en que el oho se encuenha, y 
cuando 6ste tiene la esperanza, nacida en el derecho, de llegar a la que aqu6l 
ostenta en aquel momento. Quien redbe un nombramiento de Juez de Paz Lehado 
o de Juez de Primera Instancia o Juez de Inshucci6n en lo Penal, y aun siendo 
vitalicio "mienhas se comporte bien", ese buen comportamiento, aun acompaFiado 
del profundo estudio, y el transcurso de 10s aftos, no le dan derecho alguno a 
ascender, ni a pretenderlo siquiera en un concurso, ese juez formara park de la 
magishatura juzgadora, podrd gozar de mayores emolumentos por raz6n de 10s 
aiios de servicios, pero no estark integrando la carrera judicial, por la raz6n sencilla 
de que 6sta no existird. 

En resumen: sf se pretende buscar bases para una reorganizacibn judicial en la 
existencia de una verdadera carrera judicial, bsta, como he dicho, no existe en la 
Argentina. En ello no se contiene la menor censura: una de las mejores justicias del 
mundo pasa por serlo la inglesa; y la camera, como tal, allf es deronocida. Creo, 
sin embargo que en nuestros palses, de mentalidad latina, la carrera, con todas Las 
caracterfsticas a que he aludido, y que con mayor amplihld detallo en mi citado 
habajo, puede conhibuir a un mejoramiento de la justicia. Por eso, he propugnado 
siempre su creaci6n. w 

En la Universidad Nacional de Rosario se imparte la camera de postgrado 
denominada "Especializan6n p a a  la Magishatura", la cual esta destinada a la 
profundizaci6n de conocimientos te6rico-prdcticos relatives a la problematica de la 
Magishatura y funci6n judicial, conducentes a la especializaci6n de abogados en el 
dominio de temas relacionados con el desempeiio de dicha actividad. 



El objetivo, es lograr una rApida, clara y evidente mejoria de la prestaci6n del 
s e ~ c i o  de la Justicia ya que se aspira a que 10s graduados adquieran mayor 
idoneidad para el desempeiio de la especialidad elegida. Para el logro de dicho 
objetivo la Facultad de Derecho de la Universidad P6blica realiza esta funci6n; 
asimismo se habaja para que el Consejo de la Magistratura de la Provincia de 
Santa Fe y Nacional de la Magistratura reconozcan esta carrera de especializaci6n. 

El objeto de estudio de la carrera esta dado por el conjunto de conccimientos 
te6ric~pr~cticos que constituyen la ciencia juridica, y el manejo de las %micas y 
habilidades vinculados a la problemdtica y a1 ejercicio de la magistratura y la 
funci6n judicial. 

Quien d6 cumplimiento a 10s requisitus establecidos en el presente plan de 
estudios obtendr.4 el titulo d~ Abogado especializado o especialista para la 
Magistratura. Ademhs lleva una formaci6n s6lida juridico-acadbmica en el campo 
especifico de la Magistrahrra y la funci6n judicial;estd capadtado para el estudio y 
la investigaci6n filos6ficojuridic~sodal de 10s problemas de  la administraci6n de 
justiaa y 10s litigios, asi como para utilizar 10s conocimientos cientificos, sociales e 
instrumentales en la resoludbn de problemas concretes relativos a1 dmbito de la 
funci6n judicial. Posee una actitud d t i ca  y flexible que le permite reconocer la 
necesidad de actualizaci6n permanente. 

La carrera esta organizada en dos aiios, se integra con diez asignaturas y culmina 
con un trabajo profesional final; 6ste, consistird en la resoluci6n escrita de un caso 
complejo y su defema oral ante un Tribunal integrado por un mlnimo de hes 
miembros profesores que acrediten competencia en el tema a evaluar. La 
evaluaci6n, seguimiento del procew, y resultados, se reconwen, para cada 
asignatura, 10s siguientes elementos: 

. Del proceso de enseiianza-aprendizaje. 

De la adquisici6n de mnccimientos y destrezas por parte de 10s cursandos. 

Del desempeiio de los cumandos en los momentus de reflexi6n y discusibn 
grupal y en las actividades de aplicaci6n de conocimientos. 

*Del produclu elaborado en seminaries. 65 



En este pals existe un examen nacional de carhcter juridico, el cual es sustentado 
por egresados de 10s estudios universitarios y que aspiren a ejercer una profesi6n 
juridica. 

A1 Instituto de Prhctica e Investigaci6n Juridica 5610 pueden ingresar 10s que 
hubiesen aprobado el examen nadonal. Este Instituto est5 integrado por cincuenta 
profesores , de 10s cuales veinte son jueces y diez funcionarios del Ministerio 
Publico, de tiempo complete, asi como por veinte abogados en ejercicio, y todos 
ellos, incluyendo al Presidente del Instituto, w? designados por la Suprema Corte. 

El entrenamiento en el Instituto, comprende cursos te6ricos y pricticos y la 
asistencia a diversos bibunales y a1 ministerio publico, por un period0 de dos aAos 
dividido en varias etapas, al termino de las cuales debe sustentlrse en examen 
final, denominado "segundo examen", ante un comiM especial encabezado por el 
Presidente de la Suprema Corte. Los que apmeban este examen, quedan 
autorizados para realizar labores de jueces asistentes, de funcionarios del 
miniskrio publico o para ejercer la abogada. 

El Instituto tiene a su cargo 10s cursos de perfeccionamiento para 10s jueces en 
fundones, a traves de diversos programas anuales, que incluyen conferencias, 
investigaci6n y la elaboraa6n de Fabajos esoitos. 

El Fresidente de la Suprema Cork es nombrado por el Emperador a propuesta del 
Gabinete, y este ultimo designa los restantes miembros de la Corte, en la 
inteligenda de que estos nombramientos deben ser revisados a travks del voto 
popular en la primera eleccibn siguiente de la C h a r a  de Diputados, y ser objeto 
de una segunda votaci6n similar diez aiios despues, en las que te6ricamente 
pueden ser destituidos 10s magishados, lo que no ha ocurrido. Estos magistrados 
deben retirarse forzosamente a la edad de setenla aiios. 

Los jueces de 10s hibunales infenores son nombrados por el Gabinete de una lista 
propuesta por la Suprema Corte, primer0 como jueces asistentes una vez aprobado 
el "segundo examen" del lnstituto, y para ser promovido a titular se requiere urn 
experiencia no menor de diez aiios, ya sea como asistente, como fundonario del 
ministerio publico o como abogado. Todos estos jueces deben retirarse a 10s 
sesenta y cinco aitos. 66 
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A lo largo del presente habajo se encontraron datos importantes de otros paises 
que consider0 pertinente agregar, destacando 10s rasgos de mayor importancia 
para nuestro tema. 

Brasil 

En Brasil no existe una escuela judicial para la preparaci6n de 10s candidatos a la 
judicatura, per0 de acuerdo con el articulo 144, fracci6n VI, de la Constituci6n 
Federal, se preve el establecimiento de una escuela judicial tanto para aspirantes a 
la magistratura como respecto de 10s jueces que se encuentren en funciones, con el 
objeto de lograr su perfeccionamiento. 

Los aspirantes a la magistratura son examinados por el Tribunal Federal de 
Recursos, de la esfera nadonal, y por 10s tribunales de las veintid6s entidades 
federativas, en el 6mbito local, con la parficipaci6n de la Orden Nacional de 
Abogados; examen que es preparado de manera emplrica o bien a eaves de 10s 
estudios de maestrfa de tipo norteamericano, o aun de doctorado, en las facultades 
de Derecho. 

El examen, que por regla general es bastante riguroso, y se efecaa en 10s hibunales 
con la participaci6n de abogados; y aquellos que pasan satisfactoriamente dichas 
pruebas pueden ser designados jueces suplentes, para sustituir temporalmente a 
10s titulares, para resolver asuntos de menor cuanffi o bien con plenas facultades 
decisorias, per0 por un pertodo experimental de dos aiios. 

Una vez superado el examen, 10s candidatos son propuestos para su 
nombramiento por los tribunales ante Gobemadores de 10s Estados o el Presidente 
de la Repcblica, segtin el Ambito local o federal respective, en la inteligencia de que 
10s tribunales e s t h  integrados en una proporci6n de cuatro quintas partes por 
jueces de carrera, que van arendiendo a los diversos grados, y el resto es cubierto 
con personas que provienen de la abogada o del Ministerio Pcblico, en forma 
altemativa, a propuesta interna de 10s hibunales respectivos ante 10s 
Gobemadores o el Presidente de la Rephblica, a quienes corresponde su 
designaci6n. 

Los miembros del Supremo Tribunal Federal, que conoce exclusivamente de 
cuestiones de constitucionalidad o de contradicci6n entre leyes locales y 
nacionales, a semqanza de  la Suprema Corte de los Estados Unidos, quedan 
excluidos de la carrera judicial, ya que dichos magistrados son nombrados por el 
Presidente de la Rephblica con aprobaci6n del Senado Federal, enhe juristas 
destacados de moral irrrprwhablr. 



Corresponde la promocihn al Tribunal Federal de Recursos o a 10s hibunales 
locales, ya sea por antigiiedad o por mkritos; en este ultimo caso se envia una terna 
al Ejecutivo correspondiente, y, el primero, el nombre del magishado mds antiguo, 
pero segun la reforma constitutional de 1977, &lo pueden ser promovidos 10s que 
hubiesen realizado sus funciones cuando menos dos aiios en cada categoria. 

En cuanto a la destituci6n, se encomienda a los tribunales mencionados, tomando 
en cuenta la enmienda numero 7 de 1977, que estableci6 el Consejo Nacional de la 
Magistratura, para decidir en ultima instancia sobre disciplina, y, en su caw, 
destituci6n de 10s jueces locales o federales, de manera unitaria para todo el pais. 

El Ministerio Publico est6 organizado tanto en la esfera nacional como en las 
Entidades Federativas, y el de card&r federal, adem& de sus f u n r ~ n e s  de 
representad611 social y ejercicio de la ad611 penal, es el represenlante de la Uni6n 
en 10s procesos civiles en que la propia Uni6n est6 interesada, y por ello el rango 
superior corresponde a1 Procurador General de la Republica. No ocurre asi en 10s 
Estados, en 10s que existen procuradores a1 lado del Ministerio Pbblico; y una 
solucibn similar propone el autor para la Federaci6n. 

Los aspirantes al Ministerio Publico, que son m6s numerosos que 10s candidates a 
la judicatura, son examinados por 10s 6rganos del propio Ministerio, con la 
participad6n de la Orden de Abogados, y el nombramiento es hecho por el 
Presidente de la Republica o por 10s Gobemadores de 10s Estados a propuesta de 
10s referidos 6rganos del Ministerio Nblico, pero el Procurador General de la 
Republica requiere de la aprobad6n del Senado Federal.67 
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Costa Rica 

La creaci6n de la Escuela Judicial se crea como un 6rgano del Poder Judicial, que 
tiene a su cargo la formaci6n y capacitaci6n de 10s sewidores de ese Poder. Su 
sede se encuentra en la ciudad de San J o d  y se le faculta para establecer cenhos 
regionales en cualquier lugar del pais. 

La Direcci6n estd a cargo de un Consejo Directivo, nombrado por la Corte Plena, 
por un period0 de dos aitos, excepto el Director, cuyo nombramiento ser6 por 
CUaho anos. 

El Consejo Directivo tiene las siguienks ahibuciones: 

a) Actuar como 6rgano superior de la escuela. 

b) Dictar recomendaciones tendentes a eliminar actuadones y procedimientos 
innecesarios, a fin de evitar la duplicidad o complicaciones o 10s hAmites 
inconvenientes. 

c) Proponer a la Corte la creaci6n de las semiones o Areas de actividad y 10s centros 
regionales que estime necesarios. 

d) Las demas que seitalen la leyes, reglamentos y acuerdos de la Corte Plena 

La EscueIa Judicial impartir6 los cursos de capacitaci6n que le recomiende el 
Consejo de la Judicatura, lo cual hare de conformidad con los programas que 
servirh de base para el examen espedfico que realizardn 10s Tribunales 
examinadores.68 



Se crea una corporacidn de  derecho phblico denominada Academia Judicial, cuya 
finalidad es la formaci6n de 10s postulantes a cargos de Exalaf6n Primario del 
Poder Judicial y el perfeccionamiento de todos 10s integrantes de dicho poder. 

Esta Academia tend16 personalidad juridica, patrimonio propio y estar6 sometida 
a la vigilancia de la Corte Suprema. 

La direcci6n superior y administrad6n de la Academia estare a cargo de un 
Consejo Directivo, integrado por nueve personas que son: 

. El Presidente de la Corte Suprema (quien presidir6 el Consejo por derecho 
propio); 

El Ministro de Justicia; 

Un Ministro de la Corte Suprema; 

El Fiscal de la Corte Suprema; 

Un Ministro de la Corte de Apelaciones; 

Un miembro de la segunda categoria del Escalafbn Primario del Poder Judicial; 

Un representante de las asodaciones gemiales de abogados existentes en el pals 
elegido por sus Presidentes; y 

Dos academicos con m6s de cinco aiios de docencia u~versitaria. 

El Consejo Directivo tiene entre sus facultades las que se enunaan: 

I. Nombrar, previo concurso phblico de oposicibn, por la mayorfa absoluta de sus 
miembros en ejeracio, a1 Director de la Academia; 

2. Dictar, por la misma mayorfa indicada en el nhmero anterior, 10s reglamentos 
que estime convenientes para el fundonamiento de la Academia y el debido 
cumplimiento de sus fines; 

3. Establecer los progamas que impartire directamente y aprobar 10s que 
presenten terceros por iniciativa propia o en virtud de concurso abierto por la 
Academia, para la formaci6n de postulantes a1 Escalaf6n Primario del Poder 
Judicial, para el prrferriunamientu prufesiunal para optar al cargo de Ministro de 



Corte de Apelaciones, y para el perfeccionamiento de 10s funcionarios y empleados 
del Poder Judicial; 

4. Establecer el numero de vacantes anuales para el programa de formaci6n de 
postulantes al Exalaf6n Primario del Poder Judicial y los cupos para cada uno de 
los programas o cursos que se vayan a impartir cada aiio calendario; 

5. Llamar a concurso publico para realizar programas, cursos o actividades, que 
Sean finandados en todo o parte por la Academia y que se estimen necesarios o 
complementaries para el cumplimiento de sus funciones; 

6. Establecer la estructura administrativa de la Academia y contratar a las 
personas que la integren, cuya relaci6n laboral se regir.4 por las normas del C6digo 
del Trabajo y su legislad611 complementaria; y 

7. Delegar en el Diredor, en todo o en parte, por la mayoria absoluta de sus 
miembros en ejercicio. 

Corresponde a la Academia impartir el programa de formad6n para ingresar a 10s 
cargos del EscalaMn. 

El llamado a presentar postulaciones sera public0 y comunicado mediante aviso en 
el Diario Oficial y otro en un diario de circulaci6n nacional. 

Durante el proceso de selecci6n se someter6 a 10s postulantes a exbmenes 
psicol6gicos, de aptitudes y de conocimientos. El resultado de seIecci6n no ser6 
susceptible de  recurso alguno. 

La aprobaci6n del programa, sera, requisito indispensable para ingresar al 
EscalaMn. %lo se podrd obviar este requisito en el evento que, en un segundo 
Ilamado a concurso para el mismo cargo, no se presentaren oponentes que lo 
cumplan. 

Si existieren mas postulantes que mpos, tendrh prioridad 10s funcionarios que 
tengan cumplidos 10s demas requisitos para figurar en krna. En caw de igualdad, 
se estara a la ultima calificaci6n anual y, si persistiere la igualdad, primara la 
categorfa y, dentro de bsta, la antigiiedad.69 
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Egipto 

La Carrera Judicial inicia cuando el candidato es nombrado como funcionario 
asistente del ministerio publico, y s610 desde que cumpla treinta aiios puede 
aspirar a ser designado como juez en 10s tribunales de primera instancia, 
requiriendose cuarenta aiios para ser nombrado magistrado consejero de 10s 
tribunales de apelacibn, y desde 10s cuarenta y tres es posible la designad611 como 
magistrado consejero en el Tribunal de Casacibn, en la inteligencia de que todos 10s 
jueces deben retirarse a 10s sesenta aiios. 

El nombramiento de  los jueces lo efechla el Presidente de la Republics con la 
recomendacidn y aprobaci6n del Consejo Supremo de la Autoridad Judicial, con 
un procedimiento especial para la designaci6n de  los magistrados consejeros del 
Tribunal de Casaci6n, 10s cuales son propuestos como candidatos, uno por la 
Asamblea General de dicho Tribunal y otro por el Ministro de Justicia, de 10s 
cuales se elige uno por el citado Consejo Supremo para proponerlo al Presidente 
de la Repbblica. 

La mayorfa de los nombramientos se hacen de candidatos provenientes del 
ministerio pbblico, y los restantes por promoci6n o traslado de otra oficina juridica 
gubernamental, y excepcionalmente de otras profesiones juridicas, en fonna 
directa, exigiendose para 10s cargos m6s elevados prbctica judicial o profesional o 
la e n s e h a  en escuelas de derecho, por varios a o s .  

Los nombramientos son efectuados con apoyo en criterios eshictamente 
profesionales, y la promoci6n de 10s grados m8s modest05 hasta 10s tribunales de  
apelacibn debe contar con la opini6n favorable d e  la Ofidna de lnspecd6n Judicial. 
La designaci6n de 10s miembros del Tribunal de Casaci6n no se considera 
tecnicamente como una promoci6n. ya que, en la prbctica, son elegidos de entre 10s 
magistrados m69 aptos de 10s tribunales de apelaci6n. m 



La Escuela Judicial, tiene como propbito la formaci6n integral de todo el personal 
de la Administraci6n de Justicia, comprendiendo el Organo Judicial y el Ministerio 
Publico. 

Los objetivos generales de la Escuela Judicial son: 

1. Obtener niveles superiores de eficiencia de los responsables de la administraci6n 
de justicia; 

2. Fortalecer el Organo Judicial y el Ministerio Pfiblico con recursos humanos 
id6neos, capacitados y actualizados en sus condmientos; y 

3. Complementar la Carrera Judicial como punto de apoyo para contribuir al 
mejoramiento de la Administraci6n de Justicia. 

La Escuela Judicial se constituye en un inshumento que contribuye al desarrollo 
de  la Carrera Judicial en la medida en que mantenga una oferta de programas de 
formaci6n y capacitaci6n integral dirigida, prioritariamente, a 10s funcionarios que 
aspiren a ingresar a la Carrera Judicial o se encuentren dentro de la misma. 

La direccidn de la Escuela estard a cargo de  un Consejo Consultivo. La designacibn 
de 10s miembros del Consejo Consultivo que pertenezcan al Organo Judicial se 
hard por parte del Pleno de la Corte y los funcionarios del Ministerio Pdblico por 
parte del Procurador General de la Naci6n. 

El Consejo Director estard integrado por un Magishado del Pleno, quien lo 
presidird, un Magistrado del Tribunal Superior, un Juez de Circuito, un Juez 
Municipal y un Defensor de oficio, un representante de la Procuradurh, un Fiscal 
Superior, un Fiscal de Circuito, un Personero, un representante de la Policia 
Tecnica Judicial, el Director de la Escuela Judicial y 10s Jefes de personal del 
Organo Judicial y del Ministerio Pfiblico que dan un total de trece miembros. 

La Escuela Judicial desarrollard los programas que cumplan con 10s fines y 
objetivos de la misma. A1 inicio tendrd tres tips b6sicos de  cursos: 

a. Cursos de inducci6n a la ht i tuci6n (Ministerio Publico y Organo Judicial). 

b. Cursos de  formaci6n integral que tienen como finalidad proveer a 10s 
funcionarios de 10s insbumentos necesarios para el desempefio de su funci6n 
espedfica, tanto del que se encuentra dentro dr ia Cilrrrra Judicial como el que 
aspire a ingresar a la misma. 



c. Cursos libres de afianzamiento, actualizacibn y adieskamiento en sewicio que 
tienen como objetivo primordial actualizar conocimientos en materias juridicas y 
en las ciencias auxiliares y uniformar y especializar criterios y precticas judiciales 
de 10s sewidores que se encuentren dentro o fuera de la Camera Judicial. Estos 
cursos libres p o d r h  desarrollarse por medio de  seminarios, conferencias y otros 
medios. 

La Escuela indicar.4, claramente, en 10s programas de capacitaci6n 10s requisitos de  
ingreso a cada programa, comunic&ndolo asi a1 Chgano Judicial y al Ministerio 
Publico, para la designaci6n correspondiente. Los mecanismos de selecci6n de 10s 
partiupantes a 10s cursos sera competencia exclusiva del Organo Judicial y del 
Ministerio Publico, respectivamente.n 
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11.- Fuero Federal y Fuero Comhn 

Fuero Federal 

Para introducir este punto dare una breve explicacibn de lo que es el Fuero. 

Son 10s derechos o privilegios que se concedian a un territorio, ciudad o persona. A 
partir de la reconquista, en los reinos cristianos espaiioles surgieron costumbres, 
derechos locales y temtoriales. De una parte, el hero es una manifestaci6n de 10s 
derechos locales territoriales (heros municipales) y por otra define determinadas 
fuenes juridicas de cardcter territorial (heros territoriales de regions o reinos). 
Los heros municipales, similares a las consuetudines o costums catalanas, a las 
cha-.es y coutumes francesas o a 10s statuti italianos, est6n compuestos por 
pnvilegios, costumbres y disposiciones reales o del propio consejo de la ciudad. 
Entre estos destacan el hero municipal de Le6n. los heros de Sepulveda, el hero 
extenso de Cuenca, el hero de Madrid y 10s heros de Jaca. Los heros temtoriales 
de refiones o reinos son, desde el siglo XIII, redacciones en las que se conoce el 
derecho tradicional de la regi6n o reino (basadas en 10s textos consuetudinarios, 
decisiones judiciales, privilegios y disposiciones legals). Destacan los siguientes: 
el hero de Ldn, hero juzgo, hero real de Castilla, hero general de Vizcaya, hero 
general de Navarra, heros de Arag6n y <<furs>> de Valencia. Los heros 
territoriales desaparederon con el centralismo borbbnico o a lo largo del siglo XIX 
(Pals Vasco), aunque se consem6 el de Navarra. Bajo la reforma de las autonomias 
(constituci6n de 1978) algunos se actualizaron (Amejoramiento del hero de 
Navarra), y otros heron sustituidos por 10s estatutos de autonomia. R 

La palabra hero proviene del lathforum, que significa plaza pGblica y tribunal de 
justiaa. 

Actualmente nos preocupamos por problemas que trataron 10s juristas cl&sicos, 
como lo es la recta administraci6n de justicia. Esto representa una exigencia de la 
vida social, ya que es poder del 6rgano que quiere en nombre de la comunidad 
social y ordena en virtud de lo que se supone que la comunidad quiere. 

Fuero. Es la Jurisdicci6n especial (hero de guerra, hero de trabajo). / /  
Denominaci6n de algunas compiladones o c6digos antiguos (hero juzgo, hero 
real). En sentido antiguo, excenci6n o privilegio otorgado a alguna persona o clase 
social.73 



Exiskn muchas crfticas relacionadas con el Poder Judicial a1 referirse que no es 
Poder al seiialar que carece de iniciativa, unidad y autoridad general; por ello, en el 
presente capitulo 10s temas cenbales son: la divisi6n de poderes, el hero federal y 
finalmente el hero Local (Distrito Federal). 

La divisi6n de poderes es una idea central para comprender el papel de la 
judicatura en el fundonamiento del Estado. Seiiala Mario Melgar Adalidn que m6s 
alld de Montquieu, se deberia hablar de divisi6n de fundones y no tanto de la 
patici6n o divisi6n del poder, pues se bata de un concepto unitario y lo ejerce el 
Estado en su conjunto. 

Desde antes de Montesquieu existieron organizaciones democr6ticas y autoritarias, 
descentralizadas o centralizadas. Estas fonnas de organizad6n polftica pudieron 
haber llegado a una separad6n de fundones por razones de utilidad o divisi6n del 
trabajo, pero la propuesta del autor del EspMtu de in l y e s  tuvo como eje la defensa 
de los ciudadanos del abuso de quien en una sola mano detenta dos o m6s 
poderes, y la prevenci6n del riesgo que conlleva. n 

Se dice que no hay que conferir a Monksquieu la paternidad exclusiva de la 
divisidn de poderes; hay antecedentes en Herodoto, PlaMn, ArisMteles, Polibio y 
Maquiavelo. 

El espiritu de los l y e s  habla en abstracts de lashes clases de poderes que hay en el 
estado: el hacer de las leyes, el de ejecutar las resoluciones publicas y el de juzgar 
10s delitos y contiendas de 10s particulares. 

Charles de Secondant, bar611 de la Brede y de Montesquieu dud6 de que el poder 
judicial fuera un auMntico poder. 



El principio de la separaci6n de poderes ha regido nuestros ordenamientos 
constitucionales; en la Constituci6n de Apatzingdn, se plasma el siguiente articulo: 

"Articulo 11. Tres son las atribuciones de la soberania: La facultad de dictar 
leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarla a 10s casos 
particulares." 

En el Acta Constitutiva de la Federaci6n se plasm6 el principio de la divisi6n de 
poderes en 10s siguientes tkrminos: 

"Articulo go. El poder supremo de la Federaci6n se divide, para su ejercicio, 
en legislativo, ejecutivo y judicial; y jamds podr6n reunirse dos o m6s de 6stos en 
una corporaci6n o persona, ni depositarse el legislativo en un individuo." 

La Constituci6n de 1824 dispuso: 

"Articulo ti0. Se divide el supremo poder de la federaci6n para su ejercicio, 
en legislativo, ejecutivo y judicial." 

Las Bases Constitucionales de diciembre de 1835, reglamentaron: 

"Actfculo 4 O .  El ejercicio del supremo poder nacional continuard dividido en 
legislativo. ejecutivo y judicial, que no podr6n reunirse en nin@n caso ni por 
nin* pretexto. Se establecerd ademds, un arbihio suficiente para que ninguno de 
10s tres pueda traspasar 10s limites de sus abibuciones. 

Las Bases Organicas de 1843 indicaron: 

Articulo 5 O .  La suma de todo el poder ptiblico reside esenaalmente en la 
naci6n y se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No se 
reunirdn dos o mds poderes en una sola corporaci6n o persona, N se depositard el 
legislativo en un individuo. 

Articulo 50. El supremo poder de la federaci6n se divide para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podran reunirse dos o mds de estos 
poderes en una persona o corporaci6n, N deposituse el legislativo en un 
individuo. 



La Constituci6n de 1917 dispone: 

Articulo49. El supremo poder de la federacidn se divide, para su ejerdcio 
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.76 

No p o d r h  reunirse dos o m& de estos Poderes en una sola persona o 
corporaci6n, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de 
facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Uni6n.v 

Nuestro Sistema Constitudonal a lo largo del tiempo nos ha seiialado y 
demostrado legalmente que el Supremo Poder se divide para su ejerdcio en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo todos tienen una conjugaci6n entre si 
para que puedan funcionar ya que no podrfa funcionar el sistema faltando uno de 
ellos; aunque en realidad el Poder Ejecutivo es el m6s fuerte y el Judicial el mds 
dkbil. 
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El sistema federal. La organization judicial federal surge en el Mexico 
independiente inspirado en el modelo de la Constituci6n de 10s Estados Unidos de 
Norteamerica. 

En la funci6n jurisdictional se realiza una individualizaci6n normativa tendiente a 
aplicar normas, a individuos o personas juridicas concretes. Se trata de  esablecer 
el significado que el orden jurldico atribuye a ese hecho o a esa conducta, asi como 
identificar a1 6rgano u 6rganos que deberdn llevar a cab0 10s actos coactivos que 
sean consecuencia de la conducta realizada. 

Hans Kelsen dice que: 

La funrid" &f Ertado que co~cnnar  con Lx m b m  & jurirdivridn o dminirtrocidn & 
justLia sr emminn rsrdmnu a b n d  &f~lono c w c t i m  o rn preplrodn p m w L  

Emilio Rabasa, seiiala que la Suprema Corte tiene la fund611 mds alta que pueda 
conferirse en el orden interior de una Rephblica que es la de mantener el equilibrio 
de las fuerzas activas del Gobierno, su labor de restablecer el equilibrio se sirve de 
autoridad h i c a  de inMrprete de la Constituci6n. 

Los poderes phblicos, 10s funcionarios y sus agentes tienen por limite comun 10s 
derechos individuales que la Constituci6n consigns; la violacibn de uno de ellos 
autoriza la reclamaci6n del ofendido y surte la cornpetencia de la Corte, que 
estimado el hecho e interpretando la Constihld6nn, repara el ma1 y restablece el 
derecho. En cualquier pais que se rige por una Constituci6n escrita, la Corte hace el 
papel de equilibrador como Tribunal Supremo. 

En nuestro sistema de gobierno, los Esbdos se rigen como pequeiias republicas 
independientes, libres para proveer a sus necesidades y mejoramiento interiores; 
pero subordinadas, en cuanto concieme al inter& nacional, a1 Gobiemo de la 
Federaci6n. El objeto es redudr la acci6n del Poder central para que no llegue a ser 
excesivo. 

Para lo anterior la Constitucibn establece los limites de ambas jurisdicciones; 
declara que las leyes federales y los tratados que la naci6n celebra son tambien 
superiores a las Constituciones y leyes de 10s Estados, dqando ast definido el 
orden jerarquico de 10s mandamientos legislativos. 

El Acta de Refonnas de 1847 tomb el sender0 de la Constituci6n americana, 
encontr6 la f6rmula para hacer efectivas las garantias individuales, y fund6 de un 
modo magistral el juicio de amparo. 

La Corte guarda y vigila las jurisdicciones; pero, a su vez, puede hacerse invasora 
y romper la armonia, desccncertu todo el Gobiem0.n 



La Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos regula lo relativo al 
Poder Judicial Federal en su Capitulo Cuarto, seiialando que el ejercicio del Poder 
Judicial de la Federacibn se deposita en: una Suprema Corte de Justicia, en un 
Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados 
de Distrito, y en un Consejo de la Judicatura Federal. (cabe recordar, que en la 
reforma de diciembre de 1994 no se contemplaba en tal disposici6n, el Tribunal 
Electoral). 

La integraci6n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n es de once Ministros, 
siendo su funcionamiento en Pleno o en Salas; la competencia de la Suprema Corte, 
de 10s Tribunales de Circuito, de 10s Juzgados de  Distrito y del Tribunal Electoral, 
se regird por lo que dispongan las leyes segitn las bases constitucionales, y el 
Consejo de  la Judicatura Federal, serd quien determine el numero de circuitos, 
competencia territorial y, en su caso, especializaci6n por materia, de 10s Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y de 10s Juzgados de Distrito, no pudiendo ser 
disminuida la remuneracidn durante su encargo de 10s Ministros de la Corte, 10s 
Magistrados de Circuito, 10s Jueces de Distrito, 10s Consejeros de la Judicatura 
Federal y 10s Magistrados Electorales. 

For lo que se refiere al cargo de Ministro de la Suprema Corte de justicia, dada su 
importancia jerarquica se requiere que reunan ciertos requisites como: el ser 
mexicano por nacimiento, tener cuando menos treinta y cinco aiios de edad, tener 
titulo profesional de licenciado en derecho con una antigtiedad minima de diez 
afios, gozar de buena reputacidn, haber residido en el pais dos aiios anteriores al 
dfa de la designad6n. y no haber ocupado 10s cargos de swetario de estado, jefe 
de departamento administrative, Procurador General de la Republica o de Justicia 
del Dishito Federal, senador, diputado federal ni gobemador de algdn Estado o 
Jefe del Distrito Federal, durante el aiio previo al dia de su nombramiento. El 
Presidente de la Rephblica 10s nombrarh, sometiendo una tema a consideraci6n del 
Senado por el voto de las dos terceras partes, y durardn en el cargo quince aiios. 

En cuanto a 10s Magistrados de Circuito y 10s Jueces de Dishito, estos s e r h  
nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, durardn seis afios 
en el ejercicio de su encargo, al Mrmino de 10s cuales, pueden ser ratificados o 
promovidos a cargos superiores. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n podrd nombrar a alguno o algunos de 
sus miembros o a l g h  Juez de Dishito o Magistrado de Circuito, o designar uno o 
varios comisionados especiales, cuando asi lo juzgue conveniente o lo pidiere el 
Ejecutivo Federal o alguna de las C h a r a s  del Congreso de la Uni6n, o el 
Gobemador de algirn Estado, dnicamente para que averigiie alg6n hecho o hechos 
que constituyan una grave violaci6n de alguna garanffi individual. Tambikn podrd 
solicitar al Consejo de la Judicatura Fcderal, que ave r i se  :a conducla d r  algun 
juez o magishado federal. 



La Suprema Corte de Justicia nombrar-5 y remover& a su secretario y dem6s 
funcionarios y empleados. Los Magishados y jueces nombrarb y removerh a 10s 
respectivos funcionarios y empleados de 10s Tribunales de Circuito y de los 
Juzgados de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera 
judicial. 

Cada cuatro aiios, el Pleno elegirA de  entre sus miembros a1 Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, el cual no podrfi ser reelecto para el 
period0 inmediato posterior. 

Cada Minisho de la Suprema Corte de Justicia, a1 entrar a ejercer su encargo, 
protestarh ante el Senado. 

Los Magistrados de Circuito y 10s Jueces de Distrito protestaran ante el Consejo de 
la Judicatura Federal o ante la autoridad que determine la ley 

Asimismo, 10s tribunales de la Federad6n resolver&n toda conhoversia que se 
suscite: por leyes o actos de la autoridad que violen las garantfas individuales, o 
leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o reshinjan la soberania de 10s 
estados o la esfera de competencia del Disbito Federal, y por Leyes o actos de las 
autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de 
competencia de la autoridad federal. 

Por ultimo, corresponde al Poder Judicial de la Federaci6n, dirimir las 
conhoversias que, por raz6n de competencia, se susciten entre 10s Tribunales de la 
Federaci6n, entre 6stos y los de 10s Estados o del Distrito Federal, enhe 10s de un 
Estado y 10s de otro, o entre 10s de un Estado y 10s del Distrito Federal.79 



Fuero Comcn. El Distrito Federal 

La delimitaci6n de los Bmbitos competenciales que corresponden a la federacion y 
la que perknece a las entidades federativas, est6 comprendida en el articulo 124 
constitucional que dispone: 

Las facultades que no estdn expresammte concedidas por esta constitucion a 10s 
funcionanosfederales se entienden reservadns a 10s estados. 

El Distrito Federal es una entidad federativa mas denho de la federaci6n, con 
modalidades juridico-politicas que la distinguen de los demes estados. El Distrito 
Federal sirve como temtorio donde se asientan 10s pcderes federales, la funcibn 
jurisdictional dentro del Dishito Federal se conffa a 6rganos distintos de 10s 
tribunales de la federaci6n o sea 10s jueces de  paz, de primera instancia y el 
Tribunal Superior de Justicia. 

El Distrito Federal tuvo su origen en el Ada Constitutiva de la federaci6n y en la 
Constiluci6n de 1824, en el articulo 50, fracci6n XXVlIl que consignaba la facultad 
al Congreso General de: 

"Elegir un lugar que sirva de residencia a 10s supremos poderes de la 
federad6n y ejercer en su Distrito las atribuciones del poder Legislative de un 
Estado." 

Las leyes con que antiguamente se impartfa justicia eran: 

La Real Ordenanza de 15 de Octubre de 1522 nombrada. Heman CorMs, y el 23 de 
Mayo de 1837, se decreta la primera Ley Organics para 10s Tribunales del Fuero 
Comhn, denominada Ley para el Arreglo de la Adminishaci6n de Justicia de 10s 
Tribunales y Juzgados del he ro  C o m ~ ,  expedida por Antonio L6pez de Santa 
Anna, que es con la que se crea el Tribunal Superior de Justicia del Dishito Federal. 

En la epoca de la Colonia habta Tribunales Ordinarios, como eran: El Real y 
Supremo Consejo de Indias, la Audiencia y Real Cancilleria de Mexico, y 10s 
Tribunales de Primera Instancia denho de las cinco leguas de la Casa de Cortes. 

Junto a ellos habia Tribunals Espedales, como eran el de la Santa Inquisici6n, el 
Consulado de la Universidad de Mercaderes, el de la Acordada o Santa 
Hemandad y el de Mineria y contra los que se luch6 hasta que por disposici6n 
constitucional, fueron abolidos.80 
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Con fecha 22 de marzo de 1776, se crea el puesto de Regente de provincia en la 
Nueva EspaRa, y posteriormente el dia 10 de octubre de 1776, se dot6 de 
inshcciones al Regente, d6ndose a conocer sus funciones, derechos y 
obligaciones, y en estas se aprecia que son encargados de la Administracibn de  
Justicia del Fuero Ordinario. 

Desde el 9 de octubre de 1812 hasta 1855, la administraci6n de justicia en el Distrito 
Federal estuvo regida por la ley expedida por las Cortes de Gdiz .  

El decreto de 12 de mayo de 1826 dispuso que la Suprema Corte de Justicia actuara 
como tribunal de apelaci6n respecto de 10s juzgados del Distrito Federal. El 23 de 
mayo de 1837, la Ley sobre el Arreglo Provisional de la Administraci6n de Justicia 
en 1 ~ -  Tribunales y Juzgados del Fuero Com6n, orden6 el establecimiento de un 
Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal pero no lleg6 a constituirse. 
La Ley para el Arreglo de la Administracibn d e  Justicia, de  16 de  diciembre de  
1853, determin6 que la Suprema Corte de Justicia continuara ejerciendo las 
funciones de Tribunal Superior del Dishito Federal. 

El 23 de noviembre de 1855 se promulg6, la Ley sobre Administraci6n de Justicia y 
OrgAnica de 10s Tribunales de la Naci6n, del Distrito y Temtorios que cre6 a1 
Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal; el cual se integr6 con cinco 
magishados y dos fixales, m6s cinco magistrados suplentes. 

For decreto de 24 de enero de 1862 el Presidente Juerez orden6 cerrar 
temporalmente el Tribunal Superior de Justicia y volvi6 a encomendar sus 
funciones a la Suprema Corte de Justicia, en virtud de la critica situaci6n que se 
origin6 de la invasi6n francesa. 

El 3 de marzo de 1863 el Congreso de la Uni6n orden6 la reinstalaci6n del Tribunal 
Superior, con once magistrados, funcionando en Pleno o en salas. En el decreto del 
Congreso de la Uni6n de 26 de diaembre de 1868 se aumentaron a quince el 
numero de magistrados suplentes, y por decreto de 31 de marzo de 1870 se 
aumentaron a cuatro las plazas de supernumerarios.81 



El 12 de septiembre de 1903 el General Porfirio Diaz expide la Ley de Organizaci6n 
Judicial en el Distrito y Territorios Federales, con sus reformas y modificaciones de 
fecha 29 de enero de 1915, estableciendose con cardcter provisional la 
Administraci6n de Justicia del Distrito y Territorios Federales. Esta Primera Ley, es 
atentatoria de la soberania e lndependencia del Poder Judicial, ya que en ella se 
dieron facultades a la Secretaria de Justicia e Instrucci6n Publica, para ordenar y 
visitar a 10s Tribunales para imponer a 10s Jueces y empleados correcciones 
disciplinarias, asi como para librar excitativas de  justicia y hacer visitas de cdrceles, 
y en uno de sus articulos, para justificarse, aclaraba, que la Secretaria de Justicia no 
podia inmiscuirse en el ejercido de la fund611 jurisdictional encomendada a 10s 
Tribunales, y al imponer las correcciones disciplinarias, lo hada solamente por 
falta de orden administrative econ6mico o por violaci6n de algunos de 10s deberes 
impuestos por la I .y a funcionarios y empleados, no obstante ello el pueblo pens6 
que sf era una intromisi6n del Poder Ejecutivo en el Judicial. 

Venustiano Carranza expidi6 el 13 de abril de 1917, la Ley de Organizaci6n del 
Dishito y Temtorios Federales, se@n la cual el gobiemo estaba a cargo de un 
gobemador que dependia del presidente de la Republics, quien lo podia nombrar 
y remover libremente. 

El 28 de agosto de 1928 se aboli6 el regimen de munidpdidades en el Distrito 
Federal, cuyo gobiemo qued6 a cargo del presidente de la Republica para 
ejercitarlo por conduct0 del6rgano u 6rganos que determinase la ley. En la nueva 
Ley Org6nica del Distrito Federal se implant6 un 6rgano de gobiemo llamado 
"Departamento del Distrito Federal", encabezado por un jefe, que debia 
desempeiiar las fundones gubemativas.~ 

Llega la epoca de la Ley orgdnica denominada: Ley Orgdnica de 10s Tribunales del 
Fuero Comdn en el Dishito Federal y Territorios de la Federacibn de fecha 9 de 
septiembre de 1919, expedida por el Presidente Constitutional Venustiano 
Carranza. 

En el Diario Oficial de la Federacidn del 20 de agosto de 1928, se reform6 la base 
c u m  para que los nombramientos de los magistrados fuesen hechos por el 
Presidente de la Republica y sometidos a la aprobaci6n de la Cdmara de 
Diputados, y regular el procedimiento de nombramientos, las faltas y suplencias. 



El Presidente Emilio Portes Gil, expide la Ley Organica de 10s Tribunales del Fuero 
Comlin del Dishito y Territorios Federales, de fecha 31 de diciembre de 1928. 

La Ley Orgdnica denominada Ley OrgAnica de 10s Tribunales de Justicia del Fuero 
Com6n del Dishito y Territorios Federales, de  fecha 31 de diciembre de 1932, es 
expedida por el Presidente Sustituto Constihlcional Abelardo L. Rodriguez. En este 
period0 es donde aparece la solicitud que hizo la Judicatura al Presidente de la 
Republica, Don Ldzaro Cdrdenas, pidiendo autonomia econbmica al Tribunal del 
Fuero Comun, y se dan como dorumentos valiosos del Poder Judicial del Distrito y 
Territorios Federales, enbe otros, el 12 de octubre de 1942, el Eslatuto del Sindicato 
de 10s trabajadores del Poder Judicial y Territorios Federales, entre otros, 
habiendose dado previamente el Acta Constihltiva de fecha 16 de julio de 1937, y 
ademds el Reglamento de la Cc .dsi6n Mixta de  Escalaf6n del Poder Judicial del 
Distrito y Territorios Federales. 

Siendo Plesidente de la Republica Manuel Avila Camacho, se reform6, s e e n  
Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 21 de septiembre de 1944, la fiacci6n VI, 
del arKculo 73 de la Carta Magna, estableciendose la inamovilidad judicial, que 
comprendia a Ministros de la Corte, Magishados y Jueces del Tribunal Superior de 
Justicia del Dishito Federal. 

Con base en la Ley Orgdnica de 10s Tribunales de Justicia del Fuero Comun del 
Disbito y Temtorios Federales, de fecha 24 dc diciembre de 1968, expedida por el 
Presidente Gustavo Dtaz Ordaz, se expidi6 el Reglamento del Examen de 
Oposici6n para Jueces, de fecha lo de octubre de 1986 (la sesi6n de Pleno del26 de 
enero de 1987), en donde se acord6 dividir 10s Juzgados de Primera Instancia. 

En el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 23 de  diciembre de 1974, aparece que 
la Ley OrgAnica de Tribunales, ya tiene un nuevo nombre, que es el de Ley 
OrgAnica de 10s Tribunales de Justicia del Fuero Com6n del Disbito Federal. 
Tambihn se refonnaba el articulo 16, y para la designaci6n de jueces, se tomarian 
en cuenta los antecedentes y la experiencia dentro de la Adminishaci6n de Justicia 
y serian nombrados por el Tribunal, en acuerdo Pleno. 

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n. el 21 de enero de 1985, 
se funda el Centro de Estudios Judiciales y se establece la Carrera Judicial. 
El Dishito Federal, si bien sirve como asiento d e  10s poderes federales, tambien 
tiene la calidad jurfdico-polftica de entidad federativa, lo anterior con base en las 
siguientes razones: tiene personalidad juridica propia, cuenta con territorio, 
poblaci6n y poderes que ejercen su gobierno dentro de  un orden juridic0 que lo 
regula. 



El articulo 44 de la Constituci6n Politica de 1917 establece que: 

La Ciudad de Mexico es el Distrito Federal, sede de 10s Poderes de la Uni6n y 
Capital de 10s Estados Unidos Mexicanos. Se compondr6 del territorio que 
actualmente tiene y en el caso de que 10s poderes federales se trasladen a otro 
lugar, se erigir6 en el Estado del Valle de Mexico con 10s limites y extensi6n que Ie 
asigne a1 Congreso General. 

Org6nicamente y a semejanza de las restantes entidades federativas, al gobiemo 
del Distrito Federal lo integran hes 6rganos de poder, que son: el Ejecutivo a cargo 
del Jefe de Gobiemo del Distrito Federal; el r.egislativo que est6 a cargo de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Judicial, que se deposita en un 
Tribunal Superior de Justicia del Dishito Federal. 

El articulo 116 constih~cional sienta las bases del Poder Judicial local de las 
entidades federativas, que dice: 

El poder public0 de 10s Estados se dividir6 para su ejemicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrh  reunirse dos o m6s de estos poderes en una sola 
persona o corporaci6n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de 10s Estados se organizaran conforme a la Constituci6n de 
cada uno de ellos, con sujeci6n a las siguientes normas: 

... Ill. El Poder Judicial de 10s Estados se ejercerk por 10s tribunales que 
establezcan las Constituciones respectivas. 

La independencia de 10s magistrados y jueces en el ejercido de sus 
funciones debera esiar garantizada por las Constituciones y las leyes orghicas de 
10s Estados, las cuales establecerh las condiciones para el ingreso, formaci6n y 
permanencia de quienes sirvan a 10s Poderes Judicial- de los Estados. 

Los magistrados integrantes de 10s Poderes Judiciales Locales, deber6n 
reunir 10s requisites seiialados por las fracciones I a V del articulo 95 de esta 
Constitucih. No p o d r h  ser magistrados las personas que hayan m p a d o  el cargo 
de Swetario o su equivalente. Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus 
respectivos Estados, durante el aiio previo a1 dfa de la designaci6n. 

Los magistrados dura rh  en el ejercicio de su encargo el tiempo que sefialen 
las Constituciones locales, podrh  ser reelectos, y si lo fueren, &lo podrh  ser 
privados de sus puestos en 10s Mrminos que determinen las Constituciones y las 
leyes de responsabilidades de 10s servidores publicos dr los Estados. 



Los magistrados y jueces percibirhn una remuneraci6n adecuada e 
irrenunciable, la cual no podra ser disminuida durante su encarg0.s 

En la iniciativa de reforma constitucional de 23 de diciembre de 1986, el Presidente 
Miguel de la Madrid Hurtado incluy6 su propuesta para lograr la mayor y mejor 
participaci6n ciudadana en el gobiemo del Distrito Federal, una de ellas relativa al 
Poder Judicial. La base quinta de la fracci6n VI del articulo 73 constitucional que 
contenia las normas que deben regir la funci6n judicial del Distrito Federal y el 
Poder que la ejerce, integrado por el Tribunal Superior de Justicia, 10s jueces de 
primera instancia y demhs 6rganos que la ley determine. Esta base establece que la 
funci6n judicial se ejercerh por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
se integrara por el numero de magistrados, jueces y demhs 6rganos que la ley 
orgdnica correspondiente seiiale asl como el reunir lo, requisitos para ser 
magistrado que establece el articulo 95 (que son 10s mismos requisitos seiialados 
para los ministros de la Suprema Corte de Justicia) de la Constituci6n Politica de 
10s Estados Unidos Mexicanos. Estos nombramientos s e r a  hechos por el 
Presidente de  la Republica (ahora por el Jefe del Distrito Federal) y s e r h  
sometidos a la Aprobaci6n de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal 
(ahora Asamblea Legislativa del Distrito  federal).^ 

El primer nombramiento de Presidente del H. Tribunal de Justiaa se da en el aft0 
de 1766. Pero realmente en nuestra epoca, la impartici6n de justicia, viene de la Ley 
Orghnica expedida por Juan N. Alvarez, Presidente l n t e ~ o  de la Repfiblica 
Mexicana de  fecha 23 de  noviembre de  1855, siendo el Primer Presidente del 
Tribunal, el Licenaado Juan B. Lozano, y habikndole seguido muchos ilustres y 
conocedores Juristas, siendo enbe obos, 10s Licenciados: Justino Femhndez, 
Esteban Salinas Gil, Luis Diaz Infante, Armando Ostos, Rafil Carranch y Trujillo, 
Salvador Mondrag6n Guerra, J o 4  Castillo Larraiiaga, Julio S6nchez Vargas, 
Salvador Martinez Rojas, Humberto Navarro Mayoral, Clementina Gil de Lester, 
Franaxo Rivera Cambas, Saturnino Agilero Aguirre, Jorge Rodriguez y 
Rodriguez, y actualmente preside el H. Tribunal Superior de  Justicia del Distrito 
Federal, el Mag. DR. JUAN LUIS GONZALEZ ALCANTARA Y CARRANCA. 

En el Diario Oficial de la Federaabn de fecha 23 de diciembre de 1974, aparece que 
la Ley Orgdnica de Tribunales ya tiene un nuevo nombre, que es el de Ley 
Orghica de los Tribunales de Justicia del Fuero Comtm del Distrito Federal. 
Tambikn se reformaba el artfculo 16, y para la designaci6n de jueces, se tomarian 
en cuenta 10s antecedentes y la experiencia dentro de la Administraci6n de  Justicia 
y serfan nombrados por el Tribunal, en acuerdo Pleno. 



En el Diario Oficial de fecha 7 de febrero de  1996 se da a conocer la nueva Ley 
Organics denominada Ley 0rg;mica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal que abroga la Ley Organica publicada en el Diario Oficial el dia 29 de 
enero de 1969, salvo el titulo Decimosegundo, en el entendido de que el Qgano 
encargado de imponer sanciones es el Consejo de la Judicatura del Dishito Federal, 
trayendo como novedad que la ausencia de  10s Magistrados del H.Tribuna1 
Superior de Justicia del Distrito Federal, cuando no excedan de tres meses, se 
suplirh por 10s Jueces de Primera Instancia, de la materia, que sean nombrados 
por el Consejo de la Judicatura de enhe 10s que no sean de la adscripci6n, 
prefiriendo en su caso al de  mayor antigltedad en el cargo. Ahora 10s 
nombramientos de magishados 10s hace el Jefe del Dishito Federal, 
proponiendolos a la Asamblea Legislativa del Dishito Federal. 

Por reforma dada a conocer en el Diario Oficial de la Federaci6n de 31 de 
diciembre de 1994, se reformaron diversos articulos de IaLey Org6nica del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y de acuerdo a la Reforma a1 
artfculo primero, el Con+ de  la Judicatura es  el 6rgano encargado de manejar, 
adrninishar y ejercer de manera aut6noma el presupuesto del Tribunal y por 
reforma al artIculo 12, el nombramiento de 10s Jueces de Primera Instancia y de 
Paz. sera por un period0 de seis aiios, mismo que a su condusi6n se puede ampliar 
por periodos iguales, si el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, asf lo 
detemina, con ciertos requisitos.~ 



111.- Derecho Mexicano 

A) Modelos de Camera Judicial desde 1917 hasta 1994 

Respecto a las normas juridicas aplicables en materia de carrera judicial en este 
periodo, destaca el texto original del articulo 97, el cual disponia que 10s 
magistrados de circuito y los jueces de dishito serian nombrados por la Suprema 
Corte de Justicia, mismos que durarian cuatro aiios en el desempefio de su cargo y 
no podrian ser removidos sino por juicio de responsabilidad o por incapacidad 
para desempeiiarlo. 

En la Ley Organica del 2 de noviembre de 1917, primera que se expide bajo la 
vigencia de la Constihld611, se dispone que 10s nombramientos hechos por el Pleno 
debian ser por mayoria absoluta de votos y el Pleno podria cambiar las 
adxripciones sin rebajar el sueldo o la categoria. 

En el artlculo 44 seiialaba que todos aquellos que fueren nombrados con 
posterioridad a 1923, durarian indefinidamente en el cargo. 

En el articulo tercero transitorio se Listaron las causas especificas de 
responsabilidad de 10s fundonarios judiciales, que eran: 

I. faltar sin c a w  justifiicada a las labors; 11. demorar indebidamen* el depacho de los negocios; 
Ill. realizar mtos u omisiones que deriven en exnaviar duvmentos o demorar el ejercicio de 10s 
derechos de las p m ;  N. defender a los abogados litigates; V. sacar sin aumrizaci6n 10s 
exdien tes  de la oficina o t r a m  fuera de ella los asuntos iudiciales; VI. admitir recursos 
notoriamente impmedentes u omrgar termins necearios; VII. no resolver denno de los terminos 
lqdes;  VIII. expedir nombramientoa a fin dde obtener provecho de eUm; K. admitir corno aprobado - 
o por no aprobado hwhos que no lo esten o lo esth.  respectivamente: X. b d a r  las resolutions en 
normas inexactas o aplicables; XI. dlctar resoluciones conna texm expreso de la ley; XII. aplicar la 
ley penal por analogia o mayoria de raz6n; XIII. aceptar ofertas o promesas por cornpeter el juicio 
judicial; y XN. exigL remuneraci6n de 10s abogados, procuradores o patrones. 

Asimismo, en el articulo sexto transitorio se determin6 que la responsabilidad de 
jueces y magistrados se plantearfa por via de queja ante la Suprema Corte de 
Justicia, a efecto de que, sin m6s, se consignara el hecho ante el Ministerio Publico, 
aun mando la detend6n y prisibn preventiva deberia pedirse ante la propia 
Suprema Corte. Fue bajo la vigencia de esta Ley Organica de 1917 cuando la 
Suprema Corte emiti6 10s dos unicos reglamentos que han estado en vigor desde 
1917: el de 2 de noviembre de 1917, y el de 6 de abril de 1923. 



El 20 de Agosto de 1928 se reform6 el pirrafo primero del articulo 97 
constitucional, a efecto de suprimir el texto original el tbrmino de duraci6n y 
garantia de estabilidad en el cargo de jueces y magistrados, dicha reforma concedi6 
al presidents Plutarco Elias Calles, la facultad de pedir al Congreso la destituci6n, 
por mala conducta, de ministros, magistrados y jueces. Como consecuencia, el 12 
de diciembre de 1928 se expidi6 una nueva Ley Orginica del Poder Judicial de la 
Federaci6n, en el cual se ratificaron las facultades del Pleno para nombrar a jueces 
y magistrados, para conocer de sus renuncias, para suspenderlos en sus funciones 
y consignarlos al Ministerio Ptiblico por la comisi6n de delitos oficiales, asi como 
para cambiarlos de adscripci6n sin rebajarles el sueldo o categoria. En el articulo 69 
de la Ley se establed6 la inamovilidad de 10s magishados y jueces que hubieren 
sido ratificados o nombrados con base en la reforma constitucional de 1928, de 
manera lal que la separacibn s61o podia darse en ermines del articulo 111 
constitucional. 

En el mandato del presidente Abelardo L. Rodriguez, se expidi6 la Ley Org6nica 
del31 de agosto de 1934, en la cual se establed6 que el Pleno de la Suprema Corte 
designaria a 10s jueces y magishados sin expresar en el nombramiento su 
adscripci6n; resolveria sobre sus renuncias; 10s suspenderfa a solicitud de la 
autoridad judicial que conodera de la insln1cci6n penal seguida por la comisi6n de 
delitos, siempre que estuviere acreditado el cuerpo del delito y la presunta 
responsabilidad; ordenaria la prictica de investigaciones para averiguar su 
conducta. y tomaria las providencias oportunas e impondria las correcciones 
disciplinarias respecto de jueces y magistrados. 

En el artfculo 84 de la Ley de 1934 se estableci6 por primera vez un siskma 
escalafonario para cubrir las vacantes de jueces y magistrados, el cual tomaba en 
cuenta la capacidad y aptitud, la importmcia de  10s servicios de inter& general 
desempefiados y la conducta obsewada en el ejercicio del cargo, consignindose 
que, en igualdad de  circunstancias, se tomaria en cuenta el tipo de servicios 
prestados a la naci6n. En el articulo decimo transitorio se estableci6 que a partir del 
primero de m b r e  de 1934 10s jueces y magistrados perderian el caricter de 
titulares de determinado juzgado o tribunal. 

En la Ley Orginica del primero de enero de 1936 se otorgaron facultades a la 
Suprema Corte, ademis de aquellas que le habia conferido la Ley de 1934, para 
adscribir a jueces y magistrados, cambiarlos de adscripci6n, e imponer 
correcciones ditciplinarias en 10s casos de faltas graves, y suspenderlos en sus 
funciones para cunsignarlos al Ministerio Ptiblico si aparederan indiciados en la 
comisi6n de delitos. 

En el articulo novena de la Ley de 1936 se modific6 la garanth de estabilidad de 
10s jueces y magiskados, y se dispux, que durarian seis anos en el ejercicio de su 
cargo, y durante el s610 podrfan ser removidos en Mrminos del articulo 111 



constitucional. Tambien se mantuvo el sistema escalafonario para cubrir ]as 
vacantes de magistrados y la remisi6n a 10s supuestos de responsabilidad previstos 
en la Ley de 1928. 

En Septiembre de 1944 se le otorga la facultad al presidente para pedir a las 
c h a r a s  del Congreso la destituci6n de 10s jueces federales, estableci6 que 
previamente el Ejecutivo debia escuchar en privado al funcionario judicial de que 
se tratara, requisite que la doctrina calific6 de "confesi6n laica". 

El 19 de febrero de 1951 se reforma el articulo 97 constitucional. se determin6 que 
10s magistrados y jueces serian nornbrados por la Suprema Corte de Justicia y 
durarian cuaho aiios en el ejercicio del cargo, al termino de 10s males, si eran 
reelectos o promovidos a obo superior, 610 podian ser privados del cargo en 
terminos del artlculo 111 constitucional. 

En la reforma de 30 de abril de 1968 a la Ley OrgMca, se le da facultad al Pleno 
de la Suprema Cork para suspender en sus cargos a 10s jueces y rnagistrados a 
solicitud de la autoridad que siguiera la averiguaci6n penal por la comisibn de 
delitos, siempre que estuviere comprobado el cuerpo del delito y la presunta 
responsabilidad y tambibn se le faculta para el retiro automatic0 de 10s 
magistrados y jueces que hubieren cumplido seknta aiios al entrar en vigor el 
d w e t o  de reformas. 

La reforma de diciembre de 1982 a1 Mtulo cuarto de la Constituci6n, relativo a las 
responsabilidades de 10s sewidores ptiblicos, suprirni6 la facultad del presidenk 
para pedir al Congreso la destituci6n de 10s jueces federales. 

En la reforma legal del 10 de enero de 1986 se estableci6 en el artlculo 92 que las 
vacantes de magistrados y jueces se cubririan teniendo en cuenta la capacidad y 
aptitud de 10s aspirantes, prefiriendose a 10s jueces de distrito reelectos para cubrir 
las vacantes de magistrados, y se dispuso que s61o en casos excepcionales podrian 
designarse a personas extemas al Poder Judicial de la Federaci6n en raz6n a sus 
antecedentes, capacidad, honorabilidad y competencia. 

El 10 de Agosto de 1987 se reform6, nuevarnente, el arMculo 97 constitucional, a fin 
de establecer que la duraci6n en el cargo de 10s magistrados y jueces seria de seis 
aiios, rnanteniendose en ios d e m b  los supuestos de inamovilidad y 
procedimientos de remoci6n. 

El 5 de enero de 1988 se public6 una nueva Ley OrgMca, rnisrna que no introduce 
supuestos diversos a 10s que hemos venido consignando, salvo en lo que se refiere 
a la remisi6n a los supuestos de rcsponsabilidad de la Ley Federal de 



Responsabilidades de 10s Servidores Publicos, publicada en el Diario Oficial del 
dia 31 de diciembre de 1982. 

Del nombramiento, la selecci6n y ascenso de 10s magistrados y jueces del Poder 
Judicial de la Federad6n durante la vigenda de la Constituci6n de 1917, se 
plantean dos modelos que se dan bajo la vigencia de normas juridicas con 
contenidos semejantes, que son: el modelo tutorial y el modelo cooperativo. as 



a) Modelo Tutorial (1917-1982) 

En nuestro orden juridic0 estuvieron en vigor disposiciones que facultaban a la 
Suprema Corte de Justicia a nombrar, adscribir y ascender a 10s jueces y 
magistrados federales y, a partir de  1934, a cubrir las vacantes de estos filtimos 
mediank un sistema escalafonario, que en la prictica no funcion6 de manera 
formal, sino que descans6 en un conjunto de pricticas reiteradas de lei ministros 
de la Suprema Corte de Justicia. Estas prhcticas consistieron en la designacibn, 
como jueces de dishito, de los secretarios de estudio y cuenta de 10s ministros, y 
como magistrados, de 10s jueces de dishim. 

Para llegar a ser secretario de estudio y cuenta en ia Suprema Corte, habfa que 
fungir con anterioridad en 10s cargos de oficial judicial, actuario, secretario de 
juzgado y secretario de hibunal o, a1 menos alguno de estos dos tiltimos, pues 10s 
ministros llevaban a cab0 su selecci6n de entre ellos.Ya realizada , el ministro que 
por raz6n de turno le correspondiera hacer la propuesta, sometla el nombramiento 
de juez o magistrado al Pleno de la Suprema Corte, a efecto de que 6ste emitiera la 
votaci6n correspondiente. Cuando los secretarios o jueces permanedan durante un 
largo periodo, resultaba ficil suponer que ministro lo habria de nombrar, debido a 
la escasa rotaci6n del personal y la creaci6n de 6rganos. 

Entre 10s aiios de 1917 y 1982 hub0 un total de 161 ministros, y no en todos 10s 
casos se mantuvo dicha trayectoria, a pesar de que la descripci6n tenga una 
tendencia general. Adem& de que en estos aiios fue modesto el crecimiento de 10s 
6rganos del Pcder Judicial de la Federaci6n y en el nombramiento y contratacibn 
de personal. Segh  el modo como se designaba a 10s jueces de distrito con el bajo 
crecimiento del Poder Judicial, se encuentran las claves del denominado "modelo 
tutorial", en tanto que el ingreso a la camera judicial (juez de dishito) se daba una 
vez que la persona hubiere estado laborando para un ministro durante varios aitos 
(de seis a siete en promedio), en 10s cuales la persona no s61o desempeiiaba la 
funci6n espffifrca por la cual era remunerada, sino que de manera primordial era 
entrenada en el anilisis de 10s asuntos y la preparaci6n de 10s proyectos, en el 
conocimiento de 10s precedentes y de las interpretadones admitidas de 10s 
preceptos jurfdicos, y e n  el conocimiento de  la "filosofla" del Poder Judicial. 

Dentro de las desventajas debemos identificar el hecho de que 10s conocimientos y 
las experiencias adquiridas por las personas que luego habrlan de fungir como 
jueces y, a la postre como magistrados, tendian a repetir 10s conocimientos y 
experiencias de hombres de generaciones anteriores o con determinados intereses, 
lo cud  hada poco probable la renovacidn de ideas o criterios dentro del mismo 
Poder Judicial de la Federaci6n.86 

86 J& are -0 bz. Jwidmi6n kderal y carrerr judicial en M m .  Cuadarm para lr de la IL+&. 
Rimera Edkibn EdimMJ Univenidad N a d d  Aut6mm. de M&ico. N-4. Medm 1%. pp. 52.61. 



b) Modelo cooperativo (1983-1994) 

En 1983 tuvo lugar una serie de cambios que conllevan la modificaci6n del modelo 
tutorial. Comenz6 a crecer el numero de brganos del Poder Judicial de la 
Federaci6n en cerca de veintiun 6rganos por aiio. Tambien empez6 a 
incrementarse en Srminos reales el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, en 
una tendencia que habrfa de mantenerse a lo largo de cada dkada  de 10s aiios 
ochenta y noventa. Se estableci6 un catAlogo de  puestos y un nuevo tabulador de 
sueldos homologados a 10s de la administraci6n publics federal, terminando asi 
con el rezago que habian padecido los servidores publicos del ramo judicial 
federal. 

La permanencia en el cargo de secretario de estudio y cuenta de ministro (cargo 
que por lo demAs sigui6 siendo la fuente de selecci6n para ocupar el cargo de juez) 
se redujo considerablemente respecto de 10s af~os que en promedio se requerfan 
hasta 1983. Al incrementarse el numero de turnos de las personas a nombrar, 
tambien creci6 el numero de turnos de 10s minishos de la Suprema Corte de 
Justicia para proponer a1 Pleno el nombramiento de jueces y de magishados. 

En el modelo tutorial la falta de normas generales que regularan la designaci6n o 
adscripci6n quedaba salvada por las virtudes propias del modelo y sus 
condiciones de operacibn, al iniciarse el crecimiento esa misma falta de reglas hizo 
recaer todo el peso de las decisiones en el ministro que proponfa a1 candidato y en 
el Pleno que debia pronunciarse sobre la propuesta. 

Cabe seiialar algunos presupuestos de 1983-1994; primero, que el Pleno de la 
Suprema Corte se componia de veintihn minishos; segundo, que 10s 
nombramientos de jueces y magistrados eran hechos por el Pleno a partir de la 
propuesta que le sometla uno de 10s minishos; tercero, que las propuestas 
correspondfan a 10s veint ih minishos numerarios en raz6n de un turno 
establecido por sorteo y renovable una vez que todos hubieren hecho una 
propuesta; marto, que para realizar un nombramiento bastaba una votaci6n 
mayoritaria simple, y quinto, que no existian nonnas generales que regularan 10s 
procedimientos de designaci6n ni la posibilidad de controlar objetivamente las 
decisiones tomadas por la Suprema Corte. 

Puede suponerse que 10s minishos mantenlan objetivos como el nombramiento de 
los jueces y magistrados que proponian, proponer candidatos de 10s males se 
guardara una minima vinculacibn personal, y lograr que 10s jueces y magisbados 
fueran adscritos a 6rganos con una espedfica competencia material o territorial. 



Al comparar las disposiciones generales emitidas por la Suprema Corte entre 1917 
y 1982 con las establecidas de 1983 a 1994, es manifiesto el incremento de &as en 
el segundo periodo. En estos periodos realmente no se dieron cambios sustanciales 
en la percepci6n pitblica o privada de la Suprema Corte. Si durante 10s aAos en 
cuestibn no se dan modificaciones normativas ni una presi6n externa relevante, el 
incremento nonnativo interno puede tener su explicaci6n en el conflict0 entre 
grupos de  ministros. 

Las normas expedidas en esa epoca heron: primero, el Acuerdo 1/88, de quince de 
enero, mediante el cual se delimitan 10s circuitos y 10s distritos; segundo, el 
Reglamento de exalaf6n del Poder Judicial de la Federaci6n, de fecha 16 de agosto 
de 1988, reglamentario del artlculo 49 de la Ley Federal de 10s Trabajadores a1 
Serv'io del Estado; tercero, 10s Acuerdos plenarios 5/89, de cuatro de  julio y 
II1/93, del 13 de enero, mediante los males se reglamentaron las visitas de 
inspecd6n que, en tenninos del derogado parrafo quinto del articulo 97 
constitucional, 10s ministros debian realizar peri6dicamente a 10s juzgados y 
tribunales; cuarto,. el Acuerdo Plenario 8/89, del veinte de septiembre, que 
contiene el Reglamento de Trabajo de la Comisi6n Sustanciadora, mismo que 
regula los supuestos del tltulo noveno de la Ley Federal de 10s Trabajadores al 
Servicio del Estado, relativos a la resoluci6n d e  10s conflictos laborales entre el 
Poder Judicial de  la Federad6n y sus empleados; quinto, el Acuerdo 7/89, del 
cinco de septiembre, por el cual se establecieron 6rganos y sistemas para 
identificar, investigar y detenninar las responsabilidades administrativas de 10s 
servidores phblicos del Poder Judicial de la Federaci6n, reglament6ndose asi lo 
dispuesto en el articulo 51 de la Ley Federal de Responsabilidades de 10s 
Servidores Phblicos; sexto, la integraci6n en el mes de agosto de 1990, de la 
Comisi6n del Reglamento Interior del Poder Judicial de la Federaci6n; gptimo, las 
reformas a los articulos 6, 12 y 30 de la Ley Orgdnica del Poder Judicial de la 
Federadbn, publicadas en el Diario Ofidal del 19 de junio de 1991, y octavo, el 
acuerdo 3/1992, del once de septiembre, mediante el cual se establecieron 10s 
6rganos y los sistemas para el registro y seguimiento de la evoluci6n de la 
situaddn patrimonial de 10s servidores pitblicos del Poder Judicial de la 
Federaci611, derivados de las reformas a 10s articulos 79 a 90 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Phblicos, publicadas en el Diario Oficial del 
21 de julio de 1992. 

Los cambios habidos en las reladones sociales y politicas del pais y el creciente 
pluralismo social, pusieron de manifiesto la necesidad de contar con una Suprema 
Corie que actuara como '%bitroro" en un nitmero cada vez mayor de conflictos entre 
10s grupos sociales y politicos. 

La percepci6n pitblica comecta o incorrecta, sobre el hncionamiento del Poder 
Judicial de la Federaci6n o. al menos de algunas de las nurmas que regulaban su 



funcionamiento, o de las prdcticas seguidas en su interior, fue recogida de manera 
destacada en la campaiia presidential de 1994. 

Es este clima de opini6n hacia el Poder Judicial en general, y hacia el sistema de 
designaci6n. adscripci6n y remod6n de jueces y magishados, en particular, a 
finales del period0 que denominamos cooperativo, el que, en buena medida, 
permite explicar las reformas de diciembre de 1994.87 

870bdt pp. 61-74 



B) Ley OrgMca del Poder Judicial de la Federacion de 

El Poder Judicial de la Federaci6n en esa kpoca se ejercia por: La Suprema Corte de 
Justicia de la Naci6n; Tribunales Colegiados de Circuito; Tribunales Unitarios de 
Circuito; Juzgados de Distrito; Jurado Popular Federal; y por 10s Tribunales de 10s 
Estados y del Distrito Federal, en 10s cams previstos por el articulo 107, fracci6n 
XII, de la Constituci6n Polftica de 10s Estados Unidos Mexicanos y en 10s demds en 
que, por disposici6n de la ley, deban actuar en auxilio de la justida federal. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nad6n se componfa de veintihn ministros 
numerarios y de hash cinco sup~mumerarios, fundonando en tribunal Pleno o en 
Salas; y dentro de Las atribudbnes fundonando en pleno, se encontraban las de: 
determinar las adscripciones de 10s ministros a las salas y nombrar a 10s 
magistrados de Circuito y a 10s Jueces de Distrito. 

En cuanto a 10s Tribunales Unitarios de Circuito, se componh de un magishado y 
secretarios, actuarios y empleados que determinara el presupuesto, 10s males 
debian reunir 10s siguientes requisitos: 

Para ser magistrado: ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos, mayor de treinta y cinco aiios, con Ktulo de licenciado en derecho 
expedido legalmente, de buena conducta y tener cinco aiios de ejerdcio profesional 
cuando menos; debiendo retirarse forzosamente del cargo al cumplir setenta aiios 
de edad. 

Para ser Secretario de un Tribunal de Circuito: se necesitaban 10s mismos 
requisitos que para ser magistrado, con excepci6n de la edad minima. 

Para los actuarios: ser ciudadano mexicano, en pleno ejerado de sus derechos, con 
Ktulo de licenciado en derecho expedido legalmente y dc reconocida buena 
conducta. Los secretarios, actuarios y empleados s e r h  nombrados por el 
magistrado correspondienle. 

Los Tribunales Colegiados de Circuito se componian de tres magistrados, un 
secretario de acuerdos y del nfimero de secretarios, actuarios y empleados que 
determinara el presupuesto, cuyos requisitos son 10s mismos que para 10s 
mencionados en 10s Tribunales Unitarios de Cirmito. 

Para ser juez de Dishito se requeria: ser mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos, mayor de treinta aiios, con tltulo de licenciado en 
derecho expedido legalmente, de buena conducta y tener tres aiios de ejercicio 
profesional, cuando menos, de igual manera que 10s magiseados de Tribunaies 



Unitarios y Colegiados de Circuito, el retiro era forzoso al cumplir setenta anos de 
edad. 

Para ser secretario de juzgado de Distrito, se necesitaban 10s mismos requisitos 
para ser juez, con excepci6n de la edad minima. Los secretarios, actuaries y 
empleados de 10s juzgados de Distrito debian ser nombrados por 10s jueces de que 
dependian. 

Los magistrados de Circuito otorgaban protesta constitucional ante el presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n o ante el gobemador del Estado en 
cuya capital deban ejercer sus funciones, o en su defecto, ante la primera autoridad 
municipal de la residencia del tribunal; los jueces de Distrito, ante el presidente de 
la Suprema Cork o ante el magishado de circuito respective, si hubieren de residir 
en el mismo lugar; ante el gobemador del Lstado cuando la residencia fuere la 
capital de la entidad y fuera la del Tribunal de Cucuito, y cuando no estuviere en 
ninguno de 10s casos anteriores, ante la primera autoridad municipal de la 
residencia del juzgado de Distrito. 

Los secretarios y empleados de la Suprema Corte de Justicia otorgarian la protesta 
ante el presidente de la misma. Y 10s secretarios y empleados del Tribunal de 
Circuito y de 10s juzgados de Distrito protestarian ante el magishado o juez que 10s 
hubiera nombrado. 

Dicha ley regulaba que 10s magishados de Circuito y 10s jueces de Dishito 
durarian seis aiios en el ejercicio de su encargo, al Mrmino de 10s cuales, si fueren 
reelectos o promovidos a cargos superiores, 5610 podrian ser privados de sus 
puestos de acuerdo con las prevenciones que establece el Tfhrlo Cuarto de  la 
Constituci6n. 

Las vacantes que ocurrieran en los cargos de magishados de Circuito y jueces de 
Distrito debfan ser cubiertas teniendo en cuenta la capacidad y aptitud de 10s 
servidores publicos aspirantes. En cuanto a las vacantes en los cargos de 
magishado de Circuito debian preferirse, en igualdad de 10s atributos senalados , a 
10s jueces de  Distrito que hayan sido reelectos; en casos excepcionales las vacantes 
podfan cubrirse por personas que, aun sin prestar sus s e ~ c i o s  en el Poder Judicial 
de la Federaah, fueran acreedores a esos cargos por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes. 

El lnstituto de Especializaci6n Judicial tenia como finalidad preparar y capacitar al 
personal. del Poder Judicial de la Federaci6n y a quienes aspiren a ocupar al@n 
puesto en el mismo. Las atribuciones y funcionamiento del lnstituto se regian por 
el reglamento que expedfa el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n.m 



El 10 de  abril de 1995, el Presidente de la Republica someti6 a la CAmara de 
Senadores la iniciativa de Ley Org6nica del Poder Judicial de la Federaci6n. En lo 
que concieme a la carrera judicial, en el articulo tercero transitorio del decreto 
publicado en el Diario Oficial del 3 de febrero de 1995, se determin6 lo que a la 
letra dice "En tanto se establecen las bases para el funcionamiento de la carrera 
judicial del Poder Judicial de la Federaci611, las vacantes que se presenten se 
cubrir6n mediante 10s procedimientos de suplencia previstos en la ley que se 
refonna por el presente decreto." 

La Ley Organica del Poder Judicial de la Federaci6n, publicada en el Diario Oficial 
del 26 de mayo de 1995 contempla la carrera judicial regulada en el TituloSeptimo 
de esta legislaci6n. 

Las nuevas ahibuciones de la Suprema Corte y con la n-cesidad de facilitar su 
deliberaci611, se redujo el numero de ministros que la integraban, de veintiskis a 
once, volviendo a1 numero que originalmente habfa establecido el Constituyente 
de 1917. En el artlculo 96 constitucional se estableci6 un meca~smo m6s riguroso 
para la aprobaci6n por el Senado de la Repirblica de 10s nombramientos de 10s 
minishos propuestos por el titular del Ejecutivo Federal, tales como el 
sometimiento de una tema por pa& del Presidente de la Republica a la 
consideraci6n del Senado, la comparecencia publica de las personas propuestas y 
la necesidad de que estas 6ltimas obtengan el voto favorable de las dos terceras 
parks de 10s miembros. En cuanto al regimen de ingreso se increment6 la 
antigiiedad minima de cinco a diez afios, y no haber detentado durante el 60 
previo a su designaci6n, el cargo de Secretario de Estado, Jefe de Departamento 
Administrative, Procurador General de la Republica o de Justicia del Distrito 
Federal, Senador, Diputado Federal N Gobernador de algitn Estado o Jefe del 
Distrito Federal. 

Con el mismo prop6sito de mantener cierta movilidad y actualizacibn dentro de la 
Suprema Corte, se estableci6 que 10s minishos ocupen el cargo durante quince 
60s y que su sustituci6n se haga de manera exalonada. 

Se contemp16 que las atribuciones administrativas con que originalmente contaba 
la Suprema Corte de Justicia fueran asignadas a un nuevo 6rgano de cardcter 
exclusivamente administrative denominado Consejo de la Judicatura Federal. 

La reforma constitucional tambien previ6 la creaci6n de la Carrera Judicial, como 
medio para garantizar, por una parte, la independencia del juzgador no s610 frente 
a1 poder politico sino frente a los hibunales de alzada o revisi6n y, por otra parte, 
que la fund611 jurisdiccional sea ejercida con profesionalismo y excelencia. 

Se cre6 el lnstituto de la Judicatura coma un 6rgano auxiliar en materia de 
ensefianza, capacitacibn, actualizaci6n y perfeccioilanlirnto de 10s sewidores 



publicos del Poder Judicial de la Federaci6n, asi como un instrumento 
fundamental para el desarrollo de y fortalecimiento de la carrera judicial. 

En cuanto a 10s requisites para ser magistrado de Circuito, se establecen 10s de ser 
mexicano en pleno ejercicio de derechos civiles y politicos, gozar de buena 
reputaci6n, no haber sido condenado por delito intencional con sanci6n privativa 
de libertad mayor de un aiio, titulo de licenciado en derecho y pr6ctica profesional 
de cuando menos cinco aiios, mientras que para ser juez de Distrito se exigen 10s 
mismos, salvo en 10s que hace a la edad y experiencia profesional, que ser6n de 
treinta y tres aiios, respdvamente. Tanto para 10s jueces como para 10s 
magistrados se establece como edad de  retiro forzoso 10s setenta y cinco aiios de 
edad, eleveindose en cinco aiios la que preveia la ley anterior. 

Para el ingreso a la carrera judicial en las categorias de rnagistrado de Limuito y 
juez de Distrito se regulan 10s procedimientos de oposicibn libre y concurso 
intemo de oposici6n. 

Las categorlas de la Camera Judicial son: 

1. Magistrado de circuito; 

11. Juez de distrito; 

111. Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia; 

IV. Subsecretario General de  Acuerdos de  la Suprema Cork de Justicia; 

V. Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro; 

VI. Secretario de Acuerdos de Sala; 

VII. Subsecretario de Acuerdos de Sala; 

VIII. Secretario de Tribunal de Circuito; 

1X. Secretario de Juzgado de  Distrito, y 

X. Actuario del Poder Judicial de la Federaci6n. 

Para la adscripci6n de jueces y magistrados nombrados se establecieron diversos 
criterios, donde corresponde al Consejo de  la Judicatura Federal dicho ejercicio. 
Para la primera adscripci6n donde existan plazas vacantes, el Consejo tomar6 en 
cuenta la calificaci6n obtenida en el concurso de oposici6n; 10s cursos realizados en 
el lnstihlto de la Judicatura; la antigiiedad en el Poder Judicial de la Federaci6n o la 
experiencia profesional; el desempciio en el propio Poder Judicial de la Federaci6n, 
y el grado academico y 10s cursos de actualizaci6n. 



Trat6ndose de las designaciones se tomard en cuenta 10s cursos realizados en el 
lnstituto de la Judicatura; la antigiiedad en el Poder Judicial de la Federaci6n; el 
grado academico, 10s cursos de achlalizaci6n y capacitaci6n; 10s resultados de las 
visitas de inspecci6n y la diriplina y desarrollo profesionales. 

El recurso de revisi6n administrativa es inh-oducido por la Cdmara de Senadores a 
la iniciativa de reformas constitucionales, es el medio de impugnaci6n que puede 
hacerse valer ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en contra de las 
decisiones de nombramiento, ad&pci6n, cambios de adscripci6n o remoci6n de 
jueces y magistrados, dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal. 89 

89 Ncrmzs h&ra~6A- Co* h la Judicn- &deal Ley Oganica del Pod- J u W  & la F e d e n d h  Rimera 
EdrtihMBdm 1%. pp 1M117 

119 



C) Leyes Organicas de las Entidades Federativas 

Con la reforma constitutional de Diciernhre de 1994, se le otorgan facultades a las 
entidades federativas para la creaci6n del Consejo de la Judicatura y Camera 
Judicial. 

Para que se lleve a cabo consideramos que, en la Camera Judicial, dehen existir 
colegios o institudones encargadas de impartir cursos de actualizaci6n, asi como 
de preparaci6n para 10s futuros jueces, y dem.4~ funcionarios judiciales inclusive 
auxiliares de la administracibn de justida. 

Algunos de los estados de la RepClblica modificaron sus leyes orgfmicas con rnotivo 
de la reforma, y otros cuentan actualmente con cenhos o institutos de formaci6n y 
actualizaci6n de funcionarios judiciales. 

Aunque no todas las entidades federativas han adoptado dicha instituci6n de 
formaci6n, se han preocupado por que sus fundonarios se sigan actualizando y 
formando, a continuad6n menciono las institudones que cuentan con dichos 
cenbos o institutos: 



Baja California 
Baja California Sur 
Camceche 
~oahuiia 
Coiima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Estado de MQiw 
Guanajuato 

Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoawn 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo LeCln 
Oaxaca 
Puebla 
Queretaro 

Instituto de la Judicatura 
Instituto de Estudios Juridims 
Unidad de Capacitaci6n 
Instituto de Especializacion Judicial 
Centro de Estudios Judiciales 
Instituto de Capacitacion y Actualizacion 
Centro de Capacitacion y Actualizacion Judicial 
( Ins l i tu~  de ~studlos Judlciales 
Secretana de Cawntaclon v Divuiaacion 
Instituto de Cakcitaci6n y ~spedalizaci6n Judicial 
Instituto de Capacitacion del Poder Judicial en el 
Estado 
Instituto para el Mejoramiento Judicial 
Inatuto de Capadtadon e Investigation Juridica 
Instituto de Investigaaon y Capacitacion luridica 
Instituto de Especializacion 
Instituto T k n i w  
Instituto de la Judicatura 
Instituci6n de Recunos Humanos 
Instituto de Capacitacion 
Instituto de Capacitacibn Judicial 
Instituto de Especializaci6n Judicial 

Quintana Roo I Instituto de C&acitacion e Investigac~on Juridica 
San Lbis Potosi I - Ir&tituto de Camutacion v Actuaiizacion dei Poder 

Sinaloa 
Sonora 
Tabasw 
Tamauiipas 
Tlaxcala 

Veracruz 

Judicial 
Instituto de Capacitacion Judicial 
Instituto de la Judicatura 
Centro de Especializacion y Capacitad6n Judicial 
Centro de Achlalizaci6n judicial 
(No cuenta mn una unidad que desempeiie esas 
funciones) 
lnstituto de Especializacion 
Instituto de Capacitacion 
Insttuto de Investigacih y Cawcitaci6n Judicial. SXJ 



A continuacidn se mencionan 10s estados que cuenlan con carrera judicial y su 
regulaci6n juridica. 

AGUASCALIENTES 

El Estado de Aguascalientes cuenta con Carrera Judicial, esta se encuentra 
regulada en su Constituci6n Politica 91 y en la Ley Organica del Poder Judicial del 
Estado.~. 

En la Constitucibn Politica Capitulo XII, articulo 51, se sefiala que el Consejo de la 
Judicatura Estatal tend16 facultades en materia de Carrera Judicial, asimismo el 
articulo 56, indica que 10s Magistrados y Jueces deberh  ser nombrados mediante 
concurso de oposici6n aplicado por el Consejo de la Judicatura. 

El Consejo de la Judicatura Eslatal tiene dentro de sus facultades el de nombrar a 
10s Jueces y sewidores publicos del Poder Judicial con excepa6n de 10s del 
Supremo Tribunal de Justicia. Comisionar a sus miembros para proponer 
programas de capacitaci6n del personal del Poder Judicial; 

El Poder Judicial cuenta con un organism0 que se denomina lnstituto de 
Capacitaci6n del Poder Judicial del Estado, dicho lnstituto se integra por: 

1.- Un Director que serA propuesto por el Consejo de la Judicatura Estatal y 
nombrado por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Dicho director 
debera reunir 10s requisites para ser Magistrado; 

11.- Dos coordinadores, uno del Area juridica y otro en el Area pedag6gica; y 

111.- Con el personal administrative que le asigne el Consejo de la Judicatura 
Estatal. 

Asimismo kndr6 las siguientes funciones: 

1.- La actualizaci6n profesional de los miembros dsl Poder Judicial del Estado, 
mediante cllnicas procesales; 

11.- La capaataci6n de 10s aspirantes a ingresar al Poder Judicial del Estado; y 

111.- Las dem6s que le confieran las Leyes y Reglamentos. 93 

91 W h n t m  Poll& del Ertado & AguaralienterGn rpformar y adid- put4kadd pn el PenMim W a l  del26 de - de 1995. 

93 hWdo en d PaiMico O E d  del *do dd 15 lie a p t o  &a 1%. W a  at vigor el 16 de a- ck 11993, confomrn 
lo etablaMnido en el CMigo Civil Fedma1 m N W o  30.) 



BAJA CALIFORNIA 

Manifiesta en 10s artlculos 59 y 64 de la Constitucibn Politica del propio Estado, 
que para ser Magistrados y Jueces deben aprobar un examen de m6ritos.w 

El ingreso y la promoci6n de 10s Sewidores Ptblicos de cardcter jurisdictional del 
Poder Judicial, se hard mediante el sistema de Carrera Judicial, la cual se regir.4 por 
10s principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
independencia y antigiiedad, en su caso. 

La Carrera Judicial se integra por las siguientes categorias: 

I. Magistrado; 

11. Juez; 

Ill. Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia; 

IV. Secretario Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia; 

V. Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a cada Magistrado que integre Sala; 

VI. Secretario de  Acuerdos ; y 

VII. Actuario del Poder Judicial del Estado 

Las personas comprendidas en estas categorias, contar& con un sistema de 
estimulos que establecerh el Consejo de la Judicatura de acuerdo con su 
presupuesto y mediante disposidones generales. En dicho sistema se podrdn 
incluir estimulos econ6micos y se tomarh en cuenta, el desempeihen el ejercicio 
de su funcibn, 10s cursos realizados dentro del Instihato de la Judicatura, la 
antigiiedad, grado acad&mico, arraigo y demcis que estime necesarios el Consejo.95 

En cuanto a las atribudones del Consejo de la Judicatura, este expedird el 
reglamento interior de camera judiaal. 

94 Constiwen PoUtica del Credo libre y %h!mm de Baja CaWarda (1953).6n do- y adiciac. publicnda. BI el 
PdMim~deZ5deS&wbrede1995. 



COAHUILA 

En la exposici6n de motivos de la Constituci6n Politica del Estado, se sefiala la 
instauraci6n del Consejo de la Judicatura como un Organo de gobierno, 
imprexindible en todo sistema en que se instituya la camera judicial.% 

En el articulo 60 de la Ley Orghnica del Poder Judicial del Estado, se sefiala que el 
Consejo de la Judicatura vigilarb el cumplimiento de las garantias 
constitucionales.q 

La Camera Judicial importa la detenninaci6n del sistema de ingresa en la 
judicatura y la forma como se obtiene el ascenso dentro de ella. 

Las condidones para el ingreso, formaci611, permanencia, ascenso y retiro del 
personal de servicio de la administraci6n de justicia se sujetarb a las bases 
siguientes: 

I. La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, por conduao de la Oficialia 
Mayor, formara un cuerpo de aspirantes que integrarb con 10s abogados y pasantes 
de derecho que deseen ingresar a la carrera judicial y que reunan 10s requisites 
para m p a r  10s cargos de entrada en las especializaciones civil y familiar y penal, 
conforme a-la reglamentaci6n que se expida para las admisiones; 

11. El ingreso a la carrera judicial presupone la asistencia a 10s cursos que imparte 
el institute de Especializaci6n Judicial y la aprobaci6n del examen de meritus; 

111. La carrera judicial se inicia en el puesto de  aauario de juzgado de primera 
instancia y tenninar6 en el de Magistrado del Tribunal; 

IV. Los ascensos del escalaf6n 5610 p o d r h  hacerse con la voluntad del interesado, 
quien no podre ser suspendido o cesado, salvo por falta o delitos y en la forma y 
Mrminos que dispone esta Ley. 

% Cmmitvdbl PDUhca del &do & 61h& Con rdorrmr y adidors amdiante d- 457, p k d o  do en PPenMim 
~ d e l 7 & J ~ o d e l 9 8 8 .  

97 L q  +ra del Poder Judicial del &do de 6ah&. hblicada en el PdMico a m  dd n ne nici& 4e 15%. 



V. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia ser6 la linica autoridad facultada para 
formalizar el examen de meritos y acordar nombramientos y ascensos; 

VI. Todos 10s Magishados, Jueces, Secretaries y Actuarios seran numerados en 10s 
escalafones correspondientes a sus especialidades civil y familiar y penal; 

VII. Cada especialidad del escalaf6n se dividird en categorias ascendentes tomando 
como base las cantidades percibidas por concepto de sueldo y la categoria de la 
funci6n; 

VIII. Los factores de ascenso para la carrera judicial serdn: 10s antecedentes 
profesionales, la antigtiedad en el sewicio judicial, la diligencia en el despacho de 
10s asuntos, 10s datos de la hoja de sewicios y el resultado del examen de meritos; 

IX. No podrAn ascender a nin@n puesto superior, los que carezcan de algun 
requisite legal; 

X. Las promociones eralafonarias seran piiblicas, para que soliciten su ascenso 
quienes se crean con derecho a ello; 

XI. Los sewidores de la administraci6n de justicia de carrera disfrutarhn de sueldos 
iguales cuando esMn comprendidos en la misma categoria; y 

XII. Salvo caso de renuncia voluntaria, cese o jubilati6n por causa justificada, la 
carrera judicial termina a 10s 70 Mas, en cuya edad la jubilaci6n serh fonosa. 

Las vacantes que se registren en los cargos de Magishados de Tribunales Unitarios 
y Jueces de Primera Instancia, asi como la de Secretario, cualquiera que sea su 
categoria, y demds sewidores publicos de la adminishad6n de justicia, s e r h  
cubiertas por escalaf6n, teniendo en cuentl la capacidad y aptitud del aspirante; su 
eficacia en sus actividades anteriores; las calificationes peri6dicas que haya 
obtenido por su conductl, organizaci6n, rendimiento y calidad de su trabajo, en el 
ejercicio de 10s cargos que haya desempeiiado; las calificaciones que haya obtenido 
en el Institute de Espedalizacibn Judicial; y en igualdad de circunstancias, su 
antigiiedad en el sewicio; sin pejuicio de que tambien puedan cubrirse las 
vacantes con personas que, aunque no presten su sewicio a1 Poder Judicial, 10s 
hayan prestado con eficiencia y probidad notorias o por personas que sean 
merecedoras por su honradez, competencia y antecedentes. En todo caso, unos y 
otros deberh  suskntar y aprobar el examen de meritos correspondiente. 

El orden de escalaf6n en los cargos judiciales, es el siguiente: 

I. Actuario de Juzgado de Primera Instancia; 

i1. Actuario del Tribunal Unitario de  Dishito; 



111. Actuario del Tribunal Superior de Justicia; 

IV. Secretario de Juzgado de Primera Instancia; 

V. Secretario de acuerdo y hdmite y de estudio y cuenta del Tribunal Unitario de 
Disbito; 

VI. Secretario de acuerdo y trdmite de las Sdas del Tribunal Superior de Justicia; 

VII. Secretario de estudio y cuenta de las Salas y Secretario del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia; 

VIII. Juez de Primera Instancia; e 

IX. Magistrados del Tribunal Unitario. 

Los Jueces de Condliaci6n no tendrAn derecho a ascenso por escalaf6n; sin 
embargo, p o d r h  hacer aplicaci6n para obtener una categorfa superior, a partir de 
Secretario de Juzgado de Primera Instancia siempre y cuando r e h a n  10s requisitos 
que para la misma exija la Ley y sushtnten y aprueben el examen de meritos 
correspondiente, debiendo tomarse en considerad6n en todo caso la efidencia y 
probidad con que se haya desempeiiado. 

Los ascensos por escalaf6n y el examen de meritos que deben sustentar y aprobar 
10s aspirantes a un cargo dentro de la judicatura, responden al prop6sito de lograr 
una rigurosa selecci6n de sewidores capaces y moralmente id6nms, para 
preservar la dignidad del Poder Judicial. 

Habr6 lugar a aplicar examen de meritos: 

I. Para ingresar por primera vez a la judicatura; 

11. Para obtener un ascenso, cuando ocurra una vacante en un cargo de categoria 
superior, de acuerdo con el escalaf6n; y 

111. En todos 10s casos, cuando tengan lugar nuevos nombramientos. 

Anualmente se aplicardn eamenes de meritos a quienes deseen ingresar o 
ascender dentro de la judicatura, cuando ocurran vacantes, y quienes resulten 
aprobados formarAn parte de la reserva, cuyo registro se Uevard en la Presidencia 
del Tribunal. 

El examen de meritos constar6 de un reconocimiento oral sobre las materias de 
derecho que tengan relaci6n con el cargo a que se aspira y, por escrito, sobre casos 
practicados que puedan presentarse en el desempeiio de ese cargo. No se har6n 
pdblicos 10s motivos de la exclusi6n, a menos que lo pida el excluido. 



El Pleno del Tribunal, seiialard, oportunamente, el lugar, dia y hora en que habrdn 
de inscribirse 10s aspirantes y sustentarse 10s exdmenes de mbritos; lo que se hard 
saber mediante circulares y avisos que se fijen en 10s eshados de 10s juzgados y del 
Tribunal. 

Al escoger entre 10s aspirantes que hayan aprobado, no se preferird a1 de grado 
inferior o de especialidad distinta en relaci6n con el cargo vacante sin0 cuando su 
calificaci6n sea m6s alta que la de 10s de grado superior o de la misma 
especialidad. 

Cumplida la provisi6n de vacantes, 10s nombres de 10s aspirantes aprobados y no 
designados, contiuarh figurando con sus calificaciones, durante el periodo 
respectivo, y s e r h  enviados a q~den  corresponda Uevar el registro de reservas. 

lnmediatamente que ocurra una vacante, el titular de la dependencia a quien 
corresponda la designacibn, dard aviso a la Presidencia del Tribunal Superior de 
Justida para el envio actualizado de la lista de aspirantes en reserva. 

Cuando no haya aspirantes aprobados para cubrir una vacante porque no se 
registren solicitudes, o se hubiere declarado desierto el examen de mbritos, podrd 
presdndirse provisionalmente de este requisito y hacerse designaci6n discretional, 
con car6cter interino, mientras se satisface. En tal caso no se producird ascenso en 
el escalaf6n, N permanencia en el cargo, m&s all6 del tiempo necesario para que se 
cubra dicha formalidad. 

Los Jueces de Conciliaci6n s e r h  nombrados cada tres aiios por el Tribunal 
Superior de Justicia, a propuesta en terna de 10s ayuntamientos, y podrdn 
desempenar el cargo en periodos sucesivos. El periodo se iniciard el dia lo. de 
febrero y concluird el dia 31 de enero, una vez transcurrido el Mrmino de hes afios. 

Las temas que propongan los ayuntamientos debe rh  integrarse, con personas que 
presten o hayan prestado sus sewicios, con efiaencia y probidad, al Poder Judicial 
del Estado en cualquier cargo de confianza, o por aquellas personas que Sean 
merecedoras por su honorabilidad, competencia y conodmiento del derecho. 

Los sewidores publicos de base del Poder Judicial, t end rh  derecho a ascensos por 
exalaf6n, en 10s terminos que establece la Ley del Sewicio Civil.% 



COLIMA 

Ley Org6nica del Poder Judicial en su Titulo Segundo establece a las condiciones 
para el ingreso, formaci6n y permanencia en el servicio de la Administraci6n de 
Justicia. 

Las designaciones del Tribunal se har6n preferentemente con personal que preste o 
haya prestado sus s e ~ c i o s ,  con eficiencia y probidad al Poder Judicial del Estado, 
en el cargo de Juez de Primera Instancia o por personas que lo merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes. Asimismo las vacantes que se 
registren en los cargos de Jueces de Primera Instancia y secretaries cualquiera que 
sea su categoria ser6n cubiertas por escalafbn, teniendo en cuenta la capacidad y 
aptitud del aspirante; su eficiencia en sus acF-sidades anteriores; las calificaciones 
peri6dicas que haya obtenido por su conducm, orga~zacibn rendimiento y calidad 
de su trabajo en el ejercicio de los cargos que haya desempefiado; las calificaciones 
que haya obtenido en el Centro de Estudios Judiciales; y en igualdad de 
circunstancias, su antigtiedad en el servicio; sin pe juicio de que aunque ya no 
preste sus servicios a1 Poder Judicial, 10s haya prestado con eficiencia y probidad 
notorias; o por personas que sean merecedoras por su honradez, competencia y 
antecedentes. En todo caso, deber6n sustentar y aprobar el examen de meritos 
correspondiente. 

En el Poder Judicial son servidores pcblicos de confianza: Los Magistrados; el 
Secretario General de Acuerdos; el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrative; 10s 
Secretarios de Acuerdos de las Salas; 10s Jefes de Departamento y Directores; 10s 
Jueces de Primera Instancia; 10s Secretarios de Acuerdos; 10s Secretarios Actuaries; 
10s Jefes de las Oficinas de Dep6sitos y Consignaciones; 10s Jueces Mixtos de Paz; 
todos aquellos que expresamente 10s seiiala la presente Ley y 10s que asi se 
consideren en la Ley de Egresos al crearse la plaza correspondiente. El escalaf6n 
sere determinado por el Supremo Tribunal tomando en cuenta las 
responsabilidades que a cada funci6n corresponden; perfil personal y profesional 
que requiere el cargo y las percepciones que le asigne el presupuesto de egresos. 

Habra lugar a aplicar examen de meritos: 

I.- Para ingresar por primera vez a la judicatura; 

11.- Para obtener un ascenso a la categorfa superior, de acuerdo con el escalafbn; 

111.- Cuando haya nombramientos al iniciarse un nuevo periodo; y 

1V.- Anualmente se aplicarh exdmenes de meritos a quienes deseen ingresar o 
ascender denho de la judicatura cuando ocurran vacantes y 10s resultados 
+probahrios kndr6n vigencia durante el periodo respective; enbe tanto, formard 
parte de la reserva, NYO registro se Uevard en la Presidencia del Tribunal. 



El examen de mkritos constar6 de un reconocimiento oral sobre las materias de 
derecho que tengan relaci6n con el cargo a que se aspira, y por escrito, sobre casos 
pr6cticos que puedan presentarse en el desernpeiro de  ese cargo, por lo que el 
Pleno del Tribunal sefialara oportunamente, el lugar, dia y hora en que habran de 
inscribirse 10s aspirantes y sustentarse 10s exirnenes de mkrito; lo que se har6 saber 
mediante circulares y avisos que se fijen en 10s estrados de 10s Juzgados y del 
Tribunal. 

Calificado el exarnen de rnerito, se d a r h  a conocer 10s nombres de  quienes lo 
hayan aprobado, de entre quienes el Tribunal h a 6  las designaciones, tornando en 
cuenta las bases que se establecen para cuando hay lugar a la aplicaci6n de dicho 
exarnen. 

Cuando no haya aspirantes aprobados para cubrir un.. vacante porque no se 
registren solicitudes, o se hubiere declarado desierto el examen de merito, pod16 
prexindirse provisionalmente de este requisite y hacerse designaci6n 
discretional, con cardcter interino, mientras se satisface. En tal caso, no se 
producirh ascenso en el escalafbn, ni permanencia en el cargo rn6s a116 del tiempo 
necesario para que se cubra dicha formalidad. 

Lm sewidores pfiblicos de base del Pcder Judicial, t endrh  derecho a ascensos por 
escalaf6n, en 10s tenninos que establece la Ley de 10s Trabajadores aI Servicio del 
Gobiemo y Ayuntamientos del Estado de Co1ima.w 



DURANGO 

La Ley Orghica del Poder Judicial del Estado dispone en el Titulo Quinto lo 
relativo a la Carrera Judicial. 

En primer Mrmino, tenemos que el ingreso y promoci6n de  10s sewidores publicos 
de car6cter jurisdiccional del Poder Judicial del Estado se har6 mediante el sistema 
de carrera judicial, la cual se rear6 por 10s principios de excelencia, 
profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antieedad, en su 
caw. 

La carrera judicial estara integrada por las siguientes categorias: 

I. Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia; 

11. Juez de Primera Instancia; 

111. Secretuio de Acuerdos de Sala; 

N. Secretario Proyectista de Sala; 

V. Secretario de Juzgado; y 

VI. Actuario Judicial. 

El ingreso y promodbn para la categoria de Juez, se realizard a haves del concurso 
de oposici6n. 

Para acceder a ser Juez de Primera Instancia; Secretario de Acuerdos de Sala; 
Secretario Proyectista de Sala y Secretario de Juzgado, se requerir6 el 
acreditamiento de un examen de aptitud. 

El Consejo de la Judicatura Estatal tend16 la facultad de obtener y verificar, en todo 
momento, la informad6n que 10s aspirantes le hubieren proporcionado. 

El procedimiento que se lleva para 10s concursos de oposici6n en el caso e s p d c o  
para el ingreso a la categoria de Juez es el siguiente: 

I. El Consejo de la Judicatura Estatal emitir6 una convocatoria que deberd ser 
publicada en el Peri6dico Oficial del Estado y por una vez en un diario de 
circulaci6n en el Estado, seleccionado a juiao del Consejo de  la Judicatura. 

La convocatoria sefialar6 las categorlas y n6mero de vacantes sujetas a concurso, el 
lugar, dla y hora en que se llevarhn a cab0 10s exdmenes, asl como el plazo, lugar 
de inscripci6n y demds element05 que se estimen necesarios; 



11. Los aspirantes inscritos en una primera etapa deberd resolver por exrito un 
cuestionario cuyo contenido versard sobre materias que se relacionen con la 
funci6n de la plaza para que la que se concursa. 

De entre el numero total de aspirantes solo tendrdn derecho a pasar a la siguiente 
etapa las personas que por cada una de las vacantes sujetas a concurso hayan 
obtenido las mds altas calificaciones; 

111. Los aspirantes seleccionados, en Mrminos de la fracci6n anterior, resolveriin 10s 
casos prdcticos que se les asignen mediante la redacci6n de 10s respectivos autos y 
sentencias; 

IV. Posteriormente se procederd a la realizaci6n de examen oral que practique el 
jurado, mediante las preguntas e interpelaciones que realicen sus miembros sobre 
toda clase de cuestiones relativas a la funci6n de juez. 

La calificaci6n final se determinard con el promedio de 10s puntos que cada 
miembro de jurado le asigne a1 sustentante. 

Al Uevar a cab0 su evaluaci6n, el jurado tomar6 en  consideraci6n 10s cursos que 
haya realizado el sustentante en el Centro de Capacitaci6n y Divulgaci6n, la 
antiglledad en el Poder Judicial del Estado, el desempefio, el grado academico y 10s 
cursos de actualizaci6n y especializacidn que haya acreditado, en @minos del 
Reglamento que d i e  el Consejo de la Judicatura Estatal. 

Cuando nin@ sustentank alcance el puntaje minimo requerido, el concurso se 
declarard desierto; y 

V. Concluidos 10s exdmenes orales, se levantard un acta final y el Presidente del 
Jurado declarard quienes son 10s concursantes que hubieren resultado vencedores 
y el medio de selecci6n utilizado, e informar6 de inmediato a1 Consejo de la 
Judicatura Estatal para que realice 10s nombramientos respectivos. 

La celebracibn y organizaci6n de los exhenes  de aptitud para las categorias a que 
se refieren las fracciones I1 a V de la Camera Judicial, estar6n a cargo del Cenho de 
Capacitaci6n y Divulgaa6n en Mrminos de las bases que determine el Consejo de 
la Judicatura Estatal, de conformidad con lo que dispone la Ley Org6nica y el 
Reglamento respective. 

Los ex6menes de aptitud se realizar6n a petici6n del titular del 6rgano que deba 
llevar a cabo la correspondiente designaci611, debiendo preferir a quienes se 
encuentren en las categorfas inmediatas inferiores. Igualmente p o d r b  solidtar que 
se practique un examen de aptitud, las personas inkresadas a ingresar a las 
categorias seiialada en el pdrrafg mbrior, quienes ilr aprobarlo kr6n 
consideradas en la lista que deba integrar el Consejo de la Judicatura Estatal, para 



ser tornados en cuenta en caso de presentarse una vacante en alguna de las 
categorias contempladas. 

El Consejo de la Judicatura Estatal establecerb, mediante disposiciones generales, el 
tiempo mbximo en que las personas aprobadas en 10s Mrminos del phrrafo anterior 
permanezcan en dicha lista. 

Antes de designar a la persona que provisionalmente deba ocupar el cargo en el 
Tribunal Superior de Justicia, su Presidente, las Salas, el Magistrado o Juez 
respectivo. deber.4 solicitar al Consejo de la Judicatura Estatal que le ponga a la 
vista la relacibn de las personas que se encuentren en aptitud de ocupar la vacante, 
para de entre ellos hacer la designaci6n, debiendo preferir a quienes se encuentren 
en las categorias inmediatas inferiores. 

Los cuestionarios y casos practices s e r h  elaborados por un comite integrado por 
un miembro del Consejo de la Judicatura Estatal, quien lo presidir.4, por un luez, 
acorde con la materia para la cual se concursa, y por un miembro del ComiM 
Acadkmico del Centro de Capacitaci6n y Divulgaci6n. La designacibn de 10s 
miembros del ComiM se har.4 en 10s Mrminos que establezca el Reglamento 
respectivo. 

El jurado encargado de 10s ex6menes se integrarb por: 

I. Un miembro del Consejo de la Judicatura Estatal, quien lo presidir6; 

11. Un juez de Primera Instancia; y 

111. Una persona designada por el Centro de Capacitaci6n y Divulgacibn, de entre 
los integr'antes de su ComiM Acadkmico. 

Por cada miembro titular se nombrar.4 un suplente designado en 10s terminos que 
sefiale el Reglamento correspondiente. 

A los miembros del jurado les serhn aplicables 10s impedimentos que marca la ley, 
y s e r h  calificados por el propio jurado.im 
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ESTADO DE MEXICO 

Ley Orghnica del Poder Judicial del Estado, en su capitulo referente al Consejo de 
la Judicatura establece la formaci6n de cuadros de sewidores publicos que 
requiera el poder judicial, mediante la impartici6n de cursos de capacitaci6n en el 
Instituto de Capacitacibn y Especializaci6n Judicial; facilitar.4 medios para que se 
realicen adecuadamente los cursos; se supervisar.4 la aplicaci6n y evaluacibn de 10s ' 
exdmenes de oposici6n que se practiquen a 10s aspirantes de nuevo ingreso o para 
promoverse a cargos superiores, y cuidare el cumplimiento y efectividad de la 
carrera judicial. Asimismo, est6 facultado para vigilar el funcionamiento y las 
atribuciones del Instituto de Capaataci6n y Especializaci6n Judicial, conforme a las 
normas aprobadas por el mismo. 

Es importante sefialar que el Consejo de la Judicatura cuenta con la aptitud de 
expedir 10s nombrarnientos de 10s magistrados y someterlos a la aprobacibn de la 
Legislatura o de la Diputaci6n permanente y designar a 10s jueces y a1 personal de 
10s juzgados, mediante eximenes de oposici6n; lo que quiere decir que el ingreso y 
promoci6n a las categorias que conforman la carrera judicial se realizari mediante 
concursos de oposici6n, previa aprobacidn de 10s cursos que imparte el Instituto 
de Capacitaci6n y Especializaci6n Judicial.im 

El Instituto de Capadtaci6n y Especialiici6n Judicial tiene como objetivo, la 
formaci6n y actualizaci6n de los miembros del Poder Judicial y de quienes aspiren 
a serlo. Se regir.4 por las normas que determine el Consejo de la Judicatura. 

El Instituto contar.4 con un comiM acadbmico, que presidire el director designado 
por el Consejo de  la Judicatura, de entce los magislrados del Tribunal y cualro 
personas de reconocida experiencia profesional y acadbmica designadas por el 
mismo consejo. 

Los cursos que imparte el Instituto tenderh a desarrollar el conocimiento te6rico- 
prdctico de 10s trAmites, diligencias y actuaciones que formen parte de 10s 
procedimientos; actualizar los conodmientos del orden jurIdico, doctrina y 
jurispmdencia; proporcionar y desarrollar &cas de d i s i s ,  asgumentaci6n e 
interpretaci6n que permitan valorar correctamente las pruebas y evidencias 
aportadas en los procedimientos; mejorar t6micas administrativas en la funci6n 
jurisdiccional y conhibuir al desarrollo de la vocad6n de sewicio, asi como al 
ejercicio de los valores y principios bticos inherentes a la funci6n jurisdicaonal. 
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Dicho lnstituto llevard continuamente cursos de preparaci6n para 10s exdmenes 
correspondientes a las distintas categorias que componen la Carrera Judicial. 

Las Categorias de la Carrera Judicial, son: 

1. Magishado; 

11. Juez de primera instancia; 

111. Juez de cuantla menor; 

N. Secretario de a ~ e r d o s ;  

V. Secretario judicial y auxiliar proyectista; 

VI. Oficiales mayores de salas; 

VII. Ejecutores; 

VIII. Notificadores; y 

IX. Personal auxiliar adminishativo. 

La promod6n de 10s Sewidores del Poder Judicial, se hard mediante el sistema de 
Carrera Judicial, en la que se considerardn factores de capacidad, eficienda, 
preparadbn, probidad y antigtiedad. 

El Consejo de la Judicatura establecera un  sistema de estimulos para las personas 
comprendidas en las categorlas de la carrera judicial. Para otorgarlos se tomard en 
cuenta el desempeiio en el ejercido de su funci6n, 10s cursos realizados dentro del 
lnstituto de Capacitacibn y Espmalizad6n y 10s impatidos por las institudones 
de enseiianza superior, grado academico, permanencia en el servicio y 10s demds 
que el Consejo estime necesarios. 

Procedimiento para el c o n m o  de oposici6n 

El Consejo emitir6 una convocatoria que debere ser publicada por una vez en la 
Gaceta del Gobierno y en tres de 10s principales diarios dos de circulaci6n estatal y 
uno national. En la convocatoria deberd especificdrse que se hata de un concurso 
de oposicibn, seiialarse la categorla y el nrimero de vacantes sujetas a concurso; el 
lugar, dia y hora en que se llevar&n a c a b  10s exdmenes, asi como el plazo, lugar y 
requisitos para la inscripci6n y, en general, todos 10s demds elementos que se 
estimen necesarios. 



Los aspirantes invritos deberan resolver por escrito un cuestionario cuyo 
contenido versard sobre materias que se relacionen con la funci6n de la plaza para 
la que concursan. De entre el numero total de aspirantes, sblo tendrh  derecho a 
pasar a las siguientes etapas las personas que hayan obtenido calificaci6n 
aprobatoria. 

Los aspiranks aprobados en bbninos de la fracd6n anterior, resolverdn 10s casos 
prdcticos que les asignen y presentardn un examen oral y pitblico que practicard el 
jurado, mediante preguntas que realizardn sus miembros, sobre toda clase de 
cuestiones relativas a la funci6n jurisdictional que les corresponda. de acuerdo con 
la categoria sobre la que est6n concursando. 

La calificaci6n final se determinard con el promedio de las calificaciones 
aprobatorias en 10s exdmenes y serdn considerados para la promoci6n respectiva, 
quienes hayan obtenido 10s mds altos promedios. 

Los aspirantee que hayan aprobado el examen, tendrAn derecho a que se les 
asigne una plaza, dentro del aiio siguiente. 

Quienes no hayan aprobado 10s exhmenes respectivos, p o & h  volver a concursar 
para La rnisma categoria, s61o en dos ocasiones d s .  

En el caso de que ninguno de 10s aspirantes obtuviera calificaci6n aprobatoria, se 
declarard desierto el concurso y se procederd a realizar un nuevo examen en el 
plazo que estime pertinente el Consejo. 

El jurado encargado de  la aplicaci6n y calificaci6n de exdmenes est6 integrado por: 

I. Un miembro del Consejo de la Judicatura, designado por su presidente,quien lo 
presidirh; 

11. Dos magistrados designados por el pleno del Tribunal Superior de Justicia; y 

111. Dos personas que determine el Institute de Capacitacibn y Especializaci6n 
Judicial. 

Por cada titular se nombrard un suplenk. En el caso de existir al@n impediment0 
en alguno de 10s integrantes del jurado para la realhci6n de su funci6n, serd 
calificado por kste y resolverd lo conducente.~m 



GUANAJUATO 

La carrera judicial se regird por los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, rectitud, probidad, independencia, profesionalismo y 
antigliedad. Aqui afiade principios que nose establecen la carta magna que son; 
rectitud, probidad y antigiiedad aunque esta eltima tambien la a1iadi6 la Ley 
&gdnica del Poder Judicial de la Federaci6n. 

Las categorias de la Carrera Judicial son: 

I. Secretario Actuario; 

11. Secretario de Juzgado Menor; 

Ill. Secretario de Juzgado de Partido; 

IV. Secretario de Sala; 

V. Juez Menor; 

VI. Juez de Partido; y 

VII. Magisbado 

Para la institucionalizaci6n de la carrera judicial se establecerbn diversos sistemas 
como: de rnerito para selecci611, prornwi6n, axenso y estabilidad de 10s servidores 
peblicos judiciales; de clasificaci6n de puestos atendiendo a las categorias de la 
carrera judicial; de estlmulos y recornpensas; de capacitaci6n y desarrollo de 10s 
servidores p~blicos judiciales y un estatuto pesonal. 

El Consejo de la Judicatura, en su importantisirno papel podrd convocar a 
Concursas de Oposicibn Libre e intemo. 

En el Concurso de Oposici6n Libre, 10s aspirantes deberh reunir 10s requisites de 
ley y aprobar el curso de especializaci6n judicial. Y en el Concurso de Oposici6n 
Intemo, se preferira a 10s de la categorfa inmediata inferior y haber aprobado el 
curso de especializaci6n judicial. 

El ingreso a la carrera judicial ser6 en la categoria de Secretario actuario y se 
producird mediante el Concurso de Oposici6n libre. 



En 10s Concursos de Oposici6n para la categoria de Magistrado, unicamente 
podrdn participar 10s jueces de partido. 

El Consejo del Poder Judicial de conformidad con el reglamento, emitird 
convocatoria para 10s concursos de oposici6n, para cada una de las categorias de la 
carrera judicial en el que se mencionard: 

I. La modalidad de ser Libre o Intemo; 

11. Categoria; 

Ill. Numero de vacantes sujetas a concurso; 

IV. Lugar, dia y hora en que se llevardn a cab0 los extimenes; 

V. Tiempo para el desarrollo de 10s exdmenes; 

VI. Plazo, lugar y requisitos para la inscripci6n de 10s aspirantes; y 

VII. Todos 10s demds que fije la ley al respecto. 

Algunos de  10s partimetros que se toman en cuenta para la designaci6n de una 
persona a un cargo judicial son: la calificaci6n del examen; el grado academico; y el 
promedio de calificacibn obtenido en el curso de formaci6n inpartido por el 
Instituto de Formaci6n de Senridores Pubticos del Poder Judicial. 

El Instituto de Formaci6n de 10s Senridores Pxiblicos del Pcder Judicial depende 
directamente del Consejo del Poder Judicial, y tiene como objeto primordial la 
formaci6n y actualizaci6n de los miembros del Pcder Judicial y de quienes aspiren 
a fonnar parte del mismo. 

El Instihclw contard con un Directory demtis personal autorizado por el Consejo. 

Tambien promovera cursos continuos de preparaa6n para exhenes  
correspondientes a las distintas categorlas de la carrera judicial. 

Dichos cursos s e r h  tendientes a: 

I. Desarrollar el conocimiento te6rico-prdctico de 10s hdmites, diligendas y 
actuaciones que forman parte de 10s ~rocedimientos; 

11. Actualizar 10s conodmientos respecto del orden jurtdico, doctrina y 
jurispmdencia; 

111. Desarrollar M c a s  de andlisis, argumentaci6n e interpretacibn, para va!or;t 
adecuadamente las pmebas aportadas; 



IV. Mejorar tecnicas adminishativas de la funci6n jurisdictional; y 

V. Conhibuir a1 desarrollo de la vocaci6n del servicio, como a 10s valores eticos 
inherentes a la funci6n jurisdicciona1.1m 



HIDALGO 

En la Ley Orgtinica se regula en el Capitulo Noveno, al lnstituto de Capacitaci6n e 
Investigaciones Juridicas , el cual se encargard de adiestrar a1 personal del Poder 
Judicial ,101 

El lnstituto de Capacitaci6n e Investigaciones juridicas, contar6 con un Director 
nombrado por el Presidente del Tribunal. Dicho Director, deberd reunir 10s mismos 
requisites que seiiala la Ley, para ser Juez de Primera Instancia. 

Los objetivos del lnstituto sertin adieshar Personal que deba prestar sus sewicios 
en el Poder Judicial; mejorar las aptitudes del que estd laborando, fomentando su 
capacidad; y especializar a 10s sewidores phblicos que deseen ocupar puestos 
superiores en las distintas ramas de la adminishaci6n de Justicia. 

El Director del lnstituto tendr6 las siguientes funciones: 

I. Formular anualmente el programa a desarrollar, elabortindolo o modific6ndolo 
con apego a las necesidades del Poder Judicial; 
11. Organizar y conholar la Biblioteca del Poder Judicial; 
111. Establecer y mantener comunicaci6n permanente con otras Dependencias, 
Instituciones Educativas y Centros de Investigaci6n. con el propbsito de lograr el 
mejoramiento acadkmico y pr6ctico de 10s cursos que se impartan; 
IV. Promover enhe el personal del Poder Judicial conferencias, seminaries y cursos 
de capacitaci6n y actualizacibn; 
V. Proyectar y ejecutar 10s programas acorde a las funciones asignadas al Instituto; 
VI. Expedir las constancias de capacitaci6n; y 
VII. Todas las demds que le confiera la Presidencia del Tribunal. 

CARRERA JUDICIAL 

Inmediatamente que m r r a  una vacante, el titular de la dependencia que 
corresponda, dard aviso a la Presidencia del Tribunal superior de Justicia. 
Las vacantes que se regishen en 10s casos de Jueces de primera instancia, asi como 
las de Secretaries de Acuerdos y Actuarios y demds sewidores publicos de la 
Adminishaci6n de Justicia, serdn cubiertos, tomando en cuenta el resultado del 
examen de mbritos, la capacidad y aptitud del aspirante; su eficacia en sus 
actividades anteriores: Por su conducta puntualidad, organizaci611, rendimiento y 
calidad de su habajo, en el ejercicio de 10s cargos que haya desempefiado, las 
calificaciones que hayan obtenido en  el Instituto de capacitaci6n Judicial y, en 
igualdad de circunstancias, su antigiiedad en el servicio; sin pe rjuicio de que 
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tambien puedan cubrirse las vacantes con personas que, aunque no presten sus 
servicios al Poder Judicial, 10s hayan prestado con eficacia y probidad notorias, o 
por personas que Sean merecedoras por su honradez, competencia y antecedentes. 

El orden para cubrir vacantes prefere"temente sera el siguiente: 

A). Auxiliar de actuario de Juzgado; 
B). Actuario de  Juzgado; 
C). Actuario del Tribunal Superior de  Justicia; 
D). Auxiliar de secretario de Juzgado; 
E). Secretario de  Juzgado; 
F). Secretario de  Acuerdo y tr6mite de  las Salas del Tribunal Superior de  Justicia; 
G). Secretario de estudio y cuenta de las Salas y Proyectista; y 
H). Juez de  Primera Instancia. I m  
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JALISCO 

La administraci6n. vigilancia, disdplina y Cmera Judicial del Poder Judicial del 
Estado de Jalixo, con excepci6n del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de 
lo Administrativo y del Tribunal Electoral, estardn a cargo del ConsejoGeneral del 
Poder Judicial, en 10s Mrminos que establecen la Constituci6n Politica del Estado 
de Jalisco y la Ley Orgdnica del Poder Judicial del Estado. 

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial tiene enhe sus atribuciones: 

I Expedir 10s reglamentos interiores en materia adminishativa, de Carrera Judicial, 
de escalaf6n y regimen disciplinario del Poder Judicial del Estado, y todos aquellos 
acuerdos ,enerales que fueren necesarios para el ademado ejercicio de sus 
ahibuciones; y 
11 Nombrar, a propuesta que haga su Presidente, al Seaetario General, a 10s 
directores y a 10s tihllares de los 6rganos auxiliares del Consejo General del Poder 
Judicial del Estado; resolver sobre sus renuncias y licencias; removerlos por causa 
justificada o suspenderlos en los Mrminos que determinen las leyes y 10s acuerdos 
correspondientes, y formular renuncia o querella en 10s casos que procedan; 

El Consejo General del Poder Judicial del Estado contard con las comisiones 
permanentes o transitonas que determine el Pleno del mismo, debiendo existir en 
todo caso las de administracibn, Carrera Judicial, ek.  
Para el adecuado funcionamiento de sus atribuciones el Consejo General del Poder 
Judicial del Estado, contard con las direcciones de  Investigaci6n y Capacitaci611, de 
Visitaduria, de Adminishaci6n y Contralorla del Poder Judicial, de Dixiplina, 
Responsabilidades y Carrera Judicial, y la Direccibn de  Archivo, ediciones y 
Boletln Judicial. 

Corresponde a la Direcci6n de  lnvestigaci6n y Capacitaci6n auxiliar al Consejo 
Consejo general del Poder Judicial del Estado en materia de investigad6n, 
formaci6n, capadtad611 y actualizaci6n de 10s miembros del Poder Judicial y de 
quienes aspiren a pertenecerd bste. 

El Consejo General del Poder Judicial pod16 coordinarse y convenir con el lnstituto 
de la Judicatura del Consejo de la Judicatura Federal y con las universidades del 
Estado, para que auxilien a la Dire4611 de Investigad6n y Capacitad6n con 
apoyos acadbmicos para la realizaci6n de las tareas seiialadas en el pdrrafo 
anterior. 
La Direcci6n de Investigaci6n y Capacitaci6n contard con un ComiM Academic0 
que tendrd como funci6n determinar los programas de investigaci611, y 
preparaci6n y capacitaci6n de 10s servidores pfiblicos del Poder Judicial, 10s 



mecatnismos de evaluaci6n y rendimiento y la participaci6n en 10s examenes de 
oposici6n. 

Los programas y cursos que implante tendran como objeto lograr que 10s 
integrantes del Poder Judicial del Estado o quienes aspiren a ingresar a este, 
fortalezcan 10s conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado 
desempefio de la funci6n judicial. 

Para ello, la Direccibn de Investigad6n y Capacitacibn establecerh 10s programas y 
cursos tendientes a: 

I. Desarrollar el conocir .'ento practico de 10s Wmites, diligencias y actuationes 
que forman parte de 10s procedimientos y asuntos de la competencia del Poder 
Judicial del Estado; 
11. Perfeccionar las habilidades y Mcnicas en materia de preparaci6n y ejecuci6n de 
actuaciones judiciales; 
111. Reforzar, actualizar y profundizar 10s conocimientos respecto del ordenamiento 
juridic0 positivo, doctrina y jurisprudenda; 
N. Proporcionar y desarrollar W c a s  de anelisis, argumentaci6n e interpretaci6n 
que permitan valorar correctamente las pruebas y evidencias aportadas en 10s 
procedimientos, asi como formular adecuadamente las actuaciones y resoluciones s 
judiciales; 
V. Difundir las Mcnicas de organizaci6n en la funci6n jurisdiccional; 
VI. Contribuir a1 desarrollo de la vocad6n de servicio asf como al ejercicio de 10s 
valores y principios eticos inherenks a la funci6n judicial; y 
VII. Promover intercambios academicos con instituciones de educaci6n superior. 

La Direccidn de hvestigaci6n y Capacitaci6n programare e impartirh cursos de 
preparaci6n para los exdmenes correspondientes a las distintas categorias de la 
Carrera Judicial. 

La Direcci6n contare con un Area de investigaci6n, la cual tendre como funci6n 
primordial la realizaci6n de 10s estudios necesarios para el desarrollo y 
mejoramiento de las fundones del Poder Judicial del Estado. 

El ingreso y la promaci6n de los sewidores publicos de caracter jurisdiccional del 
Poder Judicial del Estado se hare mediante el sistema de Carrera Judicial, la cual se 
regira por 10s principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, 
imparcialidad, independencia y antigIiedad, en su caso. 

La Carrera Judicial est6 integrada por las siguientes categorfas: 



I. Juez de Primera lnstancia Especializado; 
Il. Juez de Primera lnstancia Mixto; 
111. Secretario General de Acuerdos de Tribunal; 
IV. Subsecretario General de Acuerdos de Tribunal; 
V. Secretario Relator de Magishado; 
VI. Secretario de Acuerdos de Sala; 
VII. Secretario de Amerdos de Juzgado Especializado de Primera Instancia; 
VIII. Senetario Conciliador de Juzgado de  Primera Instancia; 
IX. Secretario de Juzgado Mixto de Primera Instancia; 
X. Secretario de Juzgado Especializado de Primera Instancia; 
XI. Notificador; 
XII. Actuario; y 
XIIl. Juez Menor y Juez de Paz. 

El Consejo General del Poder Judicial del Estado establecerd, de acuerdo con su 
Presupuesto y mediante disposiciones generales, un sistema de estimulos para 
aquellas personas comprendidas en las categorias sefialadas en el articulo anterior. 
Dicho sistema podrd incluir estimulos econ6micos y tomare en cuenta el 
desempefio en el ejercicio de su funci6n, 10s cursos de  especializaci6n realizados, la 
antigiiedad, grado acad&mico, arraigo y 10s demas que el propio Consejo estime 
necesarios. 

El ingreso y prornoci6n para las categorias de Juez de Primera lnstancia, 
especializados y mixtos, se realizard a haves de concurso intemo de oposici6n y 
oposici6n libre en la proporci6n que fije el Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial del Estado. 

En los concursos internos de oposicibn para la plaza de Juez de  Primera Instancia 
Especializado, tinicamente podrdn participar 10s jueces de primera instancia 
mixtos. 

Para 10s concursos intemos de plaza de  Juez Mixto de Primera Instancia, podrdn 
participar el Secretario General de Acuerdos de Tribunal, el Subsecretario General 
de Acuerdos de Tribunal, 10s secretaries relatores de magishados, 10s swetarios 
de acuerdos de Sala, los secretaries de juzgado de primera lnstancia, 10s 
notificaciones, actuaries y 10s jueces menores y de paz. 

El Consejo General del Poder Judicial del Estado tendrh la facultad de obtener y 
verificar, en todo momento, la infomaci6n que los aspirantes le hubieren 
proporcionado. 



La celebracihn y organizaci6n de 10s ex6menes de aptitud para las categorias de la 
carrera judicial, estaran a cargo de la Direcci6n de Investigacibn y Capacitaci6n en 
terminos que determine el Consejo General del Poder Judicial del Estado, de 
conformidad con lo que disponen la ley y el reglamento respectivo. 

Los ex6menes de aptitud se realizardn a petici6n del titular del 6rgano que deba 
llevar a cab0 la correspondiente designacibn, debiendo preferir a quienes sr 
encuentren en las categorias inmediatas inferiores. lgualmente podr6 solicitar que 
se practique un examen de aptitud, las personas interesadas en ingresar a las 
categorias sefialadas en el primer pdrrafo de este articulo, quienes de aprobarlo 
serdn consideradas en la lista que deba integrar el Consejo General del Poder 
Judicial del Estado, para ser tornados en cuenta en caso de presentarse una vacante 
en alguna de esas categorias. 

Los cuestionarios y cams practices serdn elaborados por un comiM integrado por 
un miembro del Consejo General del Poder Judicial del Estado, quien lo presidird. 
por un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo 
Admi~sIraLivo o del Tribunal Electoral, dependiendo de la categoria para la cual 
se concursa, y por el Director de lnvestigaci6n y Capacitaci6n. La designaci6n de 
los miembros del comiM se hard en 10s Mrminos que establezca el reglamento 
respectivo. 

El Jurado encargado de 10s exdmenes orales se integrarir por: 

I. Un miembro del Consejo General del Pcder Judicial del Estado, quien lo 
presidir6; 
11. Un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia; 
111. Un Juez de Primer Instancia ratificado; y 
IV. El Director de  Investigad6n y Capacitaci6n. 

Por cada miembro titular se nombrar6 un suplente designado en 10s Mrminos que 
sefiale el reglamento correspondiente. 

En aquellos casos en que para la primera adscripci6n de jueces hubieran varias 
plazas vacantes, el Consejo General del Pcder Judicial del Estado tomar6 en 
consideracibn de conformidad con el acuerdo respectivo, 10s siguientes elementos: 

I. La calificad6n obtenida en el concurso de oposici6n; 
11. La antigiiedad en el Poder Judicial del Estado o la experienda profesional; 
111. En su caso, el desempefio en el Poder Judicial de  la Entidad; y 
N. El grado academic0 que comprende el nivel de  estudios con que cuente el 
senidor public0 a s  como 10s diversos cursos de actualizaci6n y especializaci6n 
acreditados de manera fehadente. 



Para la ratificaci6n de 10s jueces de primera instancia, el Consejo General del Poder 
Judicial del Estado tomar6 en consideracibn, de conformidad con el reglamento 
respectivo, 10s siguientes elementos: 

I. El desempeiio que se haya tenido en el ejercicio de su funci6n; 
11. Los resultados de las visitas de inspecci6n; 
Ill. El grado academic0 que comprende el nivel de estudios con que cuente el 
servidor publico, asi como 10s diversos cursos de actualizacibn y especializacibn 
acreditados de manera fehaciente; 
1V. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de cardcter 
administrativa; y 
V. Las dem& que estime pertinentes, siempre que conste en acuerdos generales 
publicados con seis meses de anticipacibn a la fecha de la raI3icacif.1. 

Aquf enconharemos un aspecto de importante relevancia, que es el recurso de 
revisi6n administrativa, y que podrd interponerse: 

I. TratAndose de las resoluciones de nombramiento o adscripcihn con motivo de un 
examen de oposici6n por cualquiera de las personas que hubiera participado en el; 
11. TratAndose de las resoluciones de remoci6n por el servidor publico afectado por 
la misma; y 

111. Tratdndose de las resoluciones de cambio de adscripci6n. por el funcionario 
judicial que hubiera solicitado elcambio de adxripci6n y se hubiere negado. 

El recurso de revisi6n administrativa deberd presentarse por esaito ante el 
Presidente del Consejo General del Poder Judicial del Estado, dentro de 10s cinco 
dlas habiles siguientes a la fecha en que hubiere surtido sus efectos la notificaci6n 
de la resoluci6n que haya de combatirse. El escrito de revisi6n y el informe 
correspondiente ser6 turnado a1 Tribunal de lo Administrativo. denho de los cinco 
dias hdbiles siguientes, donde se le d a d  curso segdn el tumo que corresponda. El 
informe mendonado deberd ir acompailado de todos aquellos elementos 
probatorios que permitan la resoluci6n del asunto y serd rendido por uno de 10s 
consejeros que hubiere votado a favor de la decisi6n, quien represenlard al Consejo 
General del Poder Judicial del Estado durante el praredimiento.~m 

1% co. m de ~ w a a d e m  y Rrmrnim de I- BI la ~ ~ p t i b l i c a  ~ 8 d c a ~ .   aurad dm de la 
RqiMica. M m t o  de invatigaoae. Jur(dim (UNAhQ. Voz. lE.CELAUON DE J A U M .  Amvlla 136.1.lS.152 159, 
162 165, IM. 165.1%. 180.18l. 182 I=. 186.187,188.189,191.ZD8 y 209. Folio 125998. IZMIO. 1ZM14. 126DZl. 1261, 
~m. im. imz I-. 12~)12 ~ m ,  IZMM, ~ m ,  lm, ~m. 7rm5 ~ .  126051, I ~ Z  1 m .  I ~ Y  
I m .  



MICHOACAN 
La ley Orgdnica del Poder Judicial del Estado de 30 de agosto de 1982, menciona al 
Instituto de Especializaci6n Judicial en su articulo 54 el cual tendra la finalidad de 
preparar y capacitar al personal del Poder Judicial y a quienes aspiren a ocupar 
algun cargo en el mismo.107 

El lnstituto de Especializaci6n Judicial es la dependencia bdsica del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado que tiene por objeto formar, capadtar, actualizar y 
especializar a 10s sewidores p(lblicos del Poder Judicial de la Entidad. Tiene la 
categorta administrativa de direcci6n, depende de manera inmediata y directa d?l 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y se estructura y orgaldza 
funcionalmente de la manera siguiente: 

1. Director; 
2. Area academics; 
3. Area de educaci6n a distancia; 
4. Area de  investigacibn; 
5. Area de compilad6n; y, 
6. Area de ediaones. 

El Director 

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Orghica del Poder Judicial del 
Estado, para ser Director del Instituto de  Especializaci6n Judicial (y titular de las 
Areas que componen el Instituto, con excepd6n de la de ediciones respecto del 
requisite de la fracci6n V), se requiere: 

I. Ser mexicano en ejercicio de sus derechos; 
11. Gozar de buena conducta, opini6n y fama; 

111. No estar sujeto a proceso por delito doloso; 
1V. Exhibir constancia medica reciente por la que se acredite buen estado de 

salud; y, 
V. Tener tftulo de licenciado en derecho debidamente registrado. 

Las atribuciones del Director consisten fundamentalrnente en representar 
administrativamente a1 Instituto; proponer, dirigir, coordinar, vigilar y supewisar 
la ejecud6n de 10s planes y programas del mismo, para la realizaci6n de su objeto. 

107 CD. %@ma de y RoruradOn de 1- en la Rppliblica hid-. Rmuadub GBleral de la 
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El Area acadkmica 

Punto clave en el drea acadkmica es considerar a la educaci6n judicial como una 
educaci6n continua necesaria para formar parte del Poder Judicial del Estado y 
para la promoci6n de 10s que ya forman parte del mismo. 

Actualmente se trabaja en el drea con base en las s iguienh premisas: 

La profesionalizaci6n de 10s sewidores publicos judiciales; 
La educaci6n judicial es voluntaria; 
La educaci6n judicial debe adminicularse con la deantologfa juridica; 
La educacibn judicial es para todos; 
La educaci6n judicial es un punto de necesaria consideraci6n para el ingreso 
y promod6n; 
La educaci6n judicial es permanents; 
La educaci6n judicial debe conjugar la teoria y la prhctica; 
La educaci6n judicial atiende a necesidades concretas y especificas tanto del 
Poder Judicial, como de 10s servidores publicos judiciales; 
Es derecho de los sewidores publicos judiciales poder ser formado, 
capacitado y especializado por el Supremo Tribunal de  Justicia. 
Es obligaci6n del Supremo Tribunal de Justicia formar, capadtar, actualizar 
y especializar a 10s servidores publicos judiciales, y; . La educad6n judicial no debe obstamlizar el trabajo diario de la 
administraci6n de justicia. 

Fruto de estos esfuerzos, en coordinaci6n con el drea de educad6n a distancia, la 
participaci6n de todas las Areas del Institute, y bajo la orientaci6n del Director, se 
han disefiado anteproyectos de planes y programas de trabajo actualmente en 
discusi6n; asimismo, se han realizado como primeras actividades concretas: 

La Escuela Judicial de Verano 1999; y, . Cursos de Informhtica Judicial (septiembre de 1999 a enero del2000). 

El drea de educaci6n a distancia 

Para la administrad6n de justicia el temtorio estatal se divide en W distritos 
judiciales; 22 de 10s males se encuentran en el interior del Estado. Son 47 juzgados 
de primera instancia fordneos que regularmente no han tenido acceso a 10s 
programas de educaci6n. Por esa raz6n, actualmente se trabaja en el diseiio de 10s 
proyectos definitivos de educaci6n a distanaa, bajo tres premisas fundamentales: 

La regionalizaci6n; . La tutoria academics-judicial; y . El aprovechamiento de 10s recursos Mcnicos. 



Estas ideas han permitido que actualmente se ponga a prueba la difusi6n de las 
actividades de la Exuela Judicial de Verano 1999 con base en medios magneticos y 
en discos compactos, sujetos a valoraci6n posterior. 

Los metodos y las tecnicas de investigaci6n aplicados a la adminishacibn de 
justicia son parte importante en la realizaci6n del objeto del Instihlto. Permiten 
hansitar por un camino cierto, preciso y ordenado para llegar al conocimiento real 
de 10s problemas que presenta la adminishaci6n de justicia, y tambien permiten 
proponer altemativas para enfrentarlos. Es por esto que 10s metodos y las t h i c a s  
de investigaci6n e s t h  presentes en todas las actividades del lnstituto, las cuales no 
se han consheirido a las docentes y academicas, sino que han abarcado el estudio 
de ciertos temas eshcturales y fundonales del Poder Judicial del Estado. Asi, el 
Area de investigaci6n esta presente en el disefio de cursos, como lo est6 en el diseiro 
de programas de profesionalizaci6n y en la investigacidn de temas que se 

, presentan fundamentales; por ejemplo, la organizaci6n interna de las salas y 10s 
juzgados del Supremo Tribunal de Justicia. De manera concreta, y s610 como una 
muesha, en el marco de los cursos de la Escuela Judicial de Verano 1999, el drea de 
investigaci6n intewino de manera decisiva para evaluar 10s cursos, aplicando 
encuestas que luego de contestadas evalu6 para detenninar, enhe ohas cosas, que 
la organizaci6n de los cursos tuvo una aceptaci6n total de 10s asistentes y que la 
vinculaci6n enhe la teoria y la prActica se obtuvo en mas de un 90%. 

El Area de compilaci6n 

En 10s tiempos modernos, la producci6n y reproduccibn del conocimiento en 
general, y del conocimiento juridico, en particular, se da a intewalos cada vez mfis 
cortos. La ley, la jurisprudenda y la doctrina se mean y recrean en grados mayores 
y cada vez con mi& rapidez. Esto, con todo lo bueno que tiene, tambien representa 
un problema, pues noes fficil contar con toda la infomaci6n posible sobre un tema 
detenninado en el momento necesario. Por esta raz6n. se ha considerado 
conveniente contar con un firea que tenga por objeto fundamental compilar, 
ordenar y sistematizar las leyes, la jurispmdencia, las tesis importantes y las obras 
de doctrina para ponerlas al sewicio de los sewidores pirblicos judiciales. Fmto de 
este esfuerzo, el Area de  compilaci6n cuenta con un regisho informdtico de 
aproximadamente 1,000 tesis importantes que datan desde el afio de 1933 a la 
fecha. Es natural que no todas tienen un valor prfictico presente, pero las m6s 
antiguas e inaplicables a casos concretes si tienen un valor hist6rico en si mismas. 



El Area de ediciones 

La edici6n de los materiales producidos en el Supremo Tribunal de Justicia o 
recopilados por 61, tiene el fin bAsico de comunicar documentos juridicos que 
provoquen la reflexi6n y como consecuencia de la reflexi6n, nuevos caminos por 
los cuales pueda transitar de manera mAs eficiente y eficaz la administraci6n de 
justicia. 
En esta tesitura, el Area trabaja en ediciones propias del Tribunal, per0 no se 
encuentra cerrada a la edici6n conjunta de obras no creadas. en su contenido, por 
el propio Tribunal. Un ejemplo palpable del trabajo de esta Area se encuentra en la 
revista Debate Procesal Civil que se puede consultar en la liga de publicaciones de 
la pAgina. 5610 restaria decir que el Area de ediaones viene a cerrar el circulo que 
se ha hazado en el Instituto de Especializaci6n Judicial, pues si bien el 
conocimiento se puede genera en las Areas acadbmica, de educaci6n a distancia, 
de educaci6n continua y de compilaci6n, la difusi6n de sus resultados, la 
comunicaci6n de 10s mismos, se hace por medio del area de ediciones que, a su 
vez, viene a nuhir con documentos juridicos a las Areas restantes; lo que equivale a 
decir que  todas las Areas del Instituto se encuentran en una constante 
interactuaci6n con un fin fundamental: educar a1 sewidor pfiblico judicial que se 
convierte en la piedra angular de la administraci6n de justicia.lca 

lca Pa@ e l m .  h n p h f c j w w .  



MORELOS 

La Ley OrgAnica del Poder Judicial establece en la fracci6n 111 del articulo 117, que 
corresponde a1 Consejo convocar a concurso de meritos y examen de oposici6n a 
10s aspirantes al cargo de juez de primera instancia o menor, en su fracci6n XVIII 
sefiala que la promoci6n de  la elevaci6n del acervo juridic0 de jueces, secretarios. 
actuaries y demds personal del Poder Judicial se realizar.4 median* la ejecuci6n de 
programas id6neos. 

EL INSTITUTO TECNICO 

La Presidencia del Consejo de la Judicatura Estatal tendr.4 bajo su dependencia al 
Institutu Tecnico, cuyas funciones serhn las de adiestrar el personal que deba 
prestar sus servicios en el Poder Judicial, mejorar la capacidad del que esM 
laborando y especializar a 10s s e ~ i d o r e s  publicos en las distintas ramas de la 
administraci6n de justicia. 

La composici6n y fundonamiento del Institutu se regir.4 por el Reglamento Interior 
del Consejo. 

En el lnstituto T h c o  se publicar.4 una revista juridica peri6dica, la que tendr.4 
como finalidad ser 6rgano de difusi6n jurfdica, legislativa, academica y 
jurisprudential. 

El Institutu tomar.4 las medidas necesarias y vigilar.4 que la revista tenga la 
difusi6n debida y oportuna entre las autoridades, iwtituciones y publico en 
general a 10s que interese su contenido. ios 



NAYARIT 

La Constituci6n Politics, en el articulo 85, pdrrafo s6ptimo seiiala, que la ley 
establecerd las bases para la formaci6n y actualizaci6n de funcionarios, asi como 
para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regird por 10s principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.110 

La Ley Orghnica del Poder Judicial del Estado manifiesta en su Capitulo referente 
a1 Consejo de la Judicatura articulo 35 que, la administraci6n, vigilancia, disciplina 
y carrera judicial del Poder Judicial del Estado, estard a cargo del Consejo de la 
Judicatura.111 

En el articulo 46 habla de las ahibuciones del Consejo y en su fracci6n XIX nos dice 
que una de ellas es la de cuidar el cumplimiento y efectividad de la carrera judicial. 

Uno de 10s 6rganos auxiliares del Consejo en este Estado es la Secretaria de la 
Carrera Judicial mencionada en el artlculo 50, la cual cuenta con las siguientes 
funciones: 

I. Coordinar la selecci6n de sewidores publicos conforme a las necesidades de la 
administraci6n de justicia. 

11. Practicar los ex6menes de oposid6n a los aspirantes de nuevo ingreso asi como 
a 10s que pretenden promoverse a cargos superiores, previa convocatoria que a1 
efecto expida el Consejo de la Judicatura. 

Ill. VigiIar el cumplimiento y efectividad de la camera judicial en 10s Mnninos de 
su reglamento. 

N. Proponer al PIeno del Consejo estfmulos y recompensas a los sewidores 
publicos judiciales que se hayan destacado en el desempeiio de sus cargos. 

V. Promover y programar eventos academicos tales como seminarios, cursos, 
conferencias, talleres, asi como cursos de postgrado mediante convenios con 
instituciones academicas para actualizar y profundizar 10s conodmientos respecto 
del orden juridic0 , la doctrina y la jurisprudencia, y desarrollar el conocimiento 
te6rico-prdctico de 10s hbmites, diligencias y actuaciones que formen park de 10s 
procedimientos y asuntos de la competencia del Poder Judicial. 

111 Ley C T ~  del Poder bdidal del &do dc Naynrir hblicada 81 el P e i a h  Ofionl del 20 de did& rle I%, 
terrera semm 



VI. Editar y dishibuir semestralmente la revista juridica y diariamente el boletin 
judicial. 

VII. Compilar leyes, tesis, ejecutorias y jurisprudencia. 

VliI. Coordinar y vigilar el funcionamiento de las bibliotecas del Poder Judicial. 

IX. Llevar registro de la estadistica e informAtica del Poder Judicial para proponer 
medidas de planeaci6n, organizaa6n, ejecuci6n, direcci6n y control para el 
desarrollo del Poder Judicial. 

X. Las demAs que le asigne esta Ley, su reglamento y el Presidente del Consejo. 

El articulo segundo establece que el Poder Judicial del Estado se integra por: 

I. El Tribunal Superior de Justicia 

It. El Consejo de la Judicatura. 

Ill. Los Juzgados de Primera Instancia. 

El Consejo de la Judicatura tiene dentro de sus facultades las de: 

I. Velar por la autonomia de 10s miembros del Poder Judicial, garantizando en 
todo momento su independencia, inviolabilidad e imparcialidad. 

11. Nombrar a propuesta de su Presidente, al secretario General de Acuerdos, a 10s 
secretarios de acuerdos de las salas, los secretarios de estudio y cuenta, Jueces. 
secretarios de acuerdos, secretarios ejecutores, actuaries notificadores que deban 
adscribirse a1 Tribunal, a las  salas o a los Juzgados; 

Ill. Otorga estlmulos y recornpensas a 10s servidores phblicos judiciales que se 
hayan destacado en el desempefio de su cargo; 

IV. Promover permanentemente la capacitacidn y actualizaci6n de 10s servicJores 
phblicos del Poder Judicial; 

V. Supervisar que la aplicaci6n y evaluad6n de los exdmenes de oposici6n que se 
practiquen a 10s aspirantes de nuevo ingreso o para promoverse a cargos 
superiores, se hagan con imparcididad, objrtividad y rigor acadkmico; 



VI. Cuidar el cumplimiento y efectividad de la carrera judicial; 

VI1. Dictar las disposiciones para el ingreso, estimulos capacitaci6n. ascensos y 
promociones por escalaf6n y remoci6n del personal adminish.ativo del Poder 
Judicial; y 

VIII. Convocar peribdicamente a reuniones esbbles o regionales de jueces, 
secretarios de acuerdos, secretarios ejecutores, notificadores o actuarios y dem6s 
personal al servicio del Poder Judicial, para fines de capacitaci6n o evaluaci6n 
sobre el funcionamiento de 6ste y proponer las medidas pertinentes para 
mejorarlo. 112 



NUEVO LEON 

Este estado no cuenta con carrera judicial ni con Consejo de la Judicatura, luego 
entonces, no tiene un institute judicial; pero si nos sefiala algunos de 10s requisitos 
que se deben cubrir para determinados cargos judiciales. 

Para ser Secretario de Sala y Secretario de Acuerdos se requiere: ser ciudadano 
mexicano, abogado, con titulo regiskado, tener cuando menos dos aiios de ejercicio 
profesional y buenos antecedentes. Para ser Actuario se requiere ser abogado 
titulado. El nombramiento de 10s Secretaries, Actuaries y dem6s empleados de 
cada Sala sera hecho por el titular respectivo. 

Para ser Juez de Primer? instancia se requiere: 

Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos; ser mayor de edad y no tener 
mas de sesenta aitos a1 dia de su designaci6n; ser abogado con titulo registrado en 
el Tribunal Superior de Justicia; haber ejercido la profesi6n cinco afios por lo 
menos antes de la designaci6n; ser de notoria moralidad y no haber sido 
condenado en proceso legal por delito intentional alguno. 

Enke los integrantes de cada juzgado se encuentran 10s estudiantes de derecho. en 
calidad de meritorios, que discrecionalmente considere pertinente el titular del 
juzgado respectivo, debikndose llevar en este caso, regisko de su kabajo para 10s 
efectos del servicio social. 

Tambien existe la figura de 10s Alcaldes Judiciales que seran Jueces de linica 
instancia y que pueden ser consejiles o de 10s Municipios, 10s primeros deben ser 
Licenciados en Derecho; ser ciudadano mexicano; tener cuando menos 21 afios de 
edad a la fecha de su designaci6n; ser vecino del municipio en donde sea electo y 
ser de reconocida homadez y respetabilidad; 10s segundos deben reunir 10s 
requisitos exigidos para 10s jueces de primera instancia con excepci6n del ejercicio 
profesional que serd por lo menos de un Mo antes de la designaci6n. 

Cuentan con una Revista Jurfdica en la que se da a conocer las tesis asi como las 
ejecutorias mas importantes que sustenten autoridades que conocen del Juicio de 
Amparo, en relaci6n a la Legislaa6n de Nuevo Le6n y 10s trabajos de investigaci6n 
jurfdica; esta revista se integra por una comisi6n formada de siete miembros: Tres 
magistrados uno por cada materia; kes jueces tambikn uno por cada materia y el 
Presidente del Tribunal que tambien lo sera de la Comisi6n.113 



QUERETARO 

El Instituto de Especializaci6n Judicial del Estado, tiene como objetivo la 
formaci6n, actualizaci6n y desamollo de 10s miembros del Poder Judicial y de 
quienes aspiren a pertenecer a este, asi como el manejo operativo de la carrera 
judicial. El funcionamiento y ahibuciones del Instituto se regiran por las normas 
que determine el reglamento respective y el Consejo de la Judicatura. 

Contart5 con un comiM academic0 que se integrart5 por la comisi6n del Servicio 
Judicial de Camera, designado por el Consejo de la Judicatura y, ademas, por dos 
personas de reconocida expenencia profesional y acadhica designadas por el 
propio Consejo de la Judicatura, a propuesta del director del Instituto. 

Para ser Director del Instituto de Especializacibn Judicial se requiere: 

I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Tener titulo de Licenciado en Derecho, con prdctica profesional dentro de la 
Judicatura de por lo menos Ires aiios; 

111. Contar con experiencia docente de por lo menos @es aiios; y 

IV. Ser de reconocida buena conducta y solvencia moral. 

El Instituto tiene las siguientes facultades: 

I. Diseliar 10s perfiles y condiciones profesionales de  admisibn y permanencia de 
10s servidores publicos del Poder Judicial; 

11. DiseAar los ex6menes que debert5n aplicarse a quienes aspiren a ingresar a1 
Poder Judicial, y el personal en funciones para promoci6n escalafonaria; 

Ill. Establecer 10s objetivos generales de la capacitaci6n y especializaci6n. para 10s 
sewidores del Poder Judicial y quienes pretendan ingresar a 6ste; 

IV. Diseriar los programas de adrnisih, promoci611, desarrollo y especializaci6n; 

V. Organizar e impartir cursos, seminaries, ciclos de conferencias y mesas 
redondas para operar 10s programas institucionales; 

VI. Dihminar sobre la evaluaci6n del aprovechamiento academic0 de 10s 
participantes; 

VII. Otorgar, con la firma del Presidente del Tribunal, 10s diplomas, constancia y' 
reconocimientos a quienes inienrcr.gan cumo ponentes o destinatarios de las 
actividades del Instituto; 



VIII. PubIicar el 6rgano de difusi6n del Tribunal Superior de Justicia; 

IX. Todas las demBs que tiendan a la realizaci6n de sus fines de acuerdo con las 
politicas que defina el Consejo de la Judicatura. 

El ingreso, la formaci6n, actualizaci6n, promoci6n y permanencia de 10s servidores 
pliblicos del Poder Judicial se hard mediante el sistema de servicio judicial de 
camera, el cud se regird por 10s principios de excelencia, profesionalismo, 
objetividad, imparcialidad, independencia y antigiiedad. 

La Carrera Judicial comprende las siguientes categorias: 

I. Secretario General del Tribunal Superior de Justicia; 

11. Juez de primera instancia; 

111. Secretario Proyectista de segunda instancia y directores de Breas 
adminishativas vinculados directamente con la funci6n jurisdiccional; 

1V. Juez municipal; 

V. Secretario de Acuerdos de Sala, en segunda instancia; 

VI. Secretario de Acuerdos de primera instancia; 

VII. Secretario Proyectista de primera instancia; 

VIII. Actuario; 

IX. Secretaries Auxiliares de juzgado. 

El ingreso y promoci6n para las categorias que conforman la camera judicial, se 
realizard mediante concursos de oposici6n, de acuerdo a las reglas que para tal 
efedo establezca el reglamento del Servicio Judicial de Camera, 10s cuales serdn 
ejecutados por el Instihlto de Especializaci6n Judicial. 

La comisi6n del Sewicio Judicial de Carrera del Consejo de la Judicatura es la 
encargada de evaluar y proponer a1 Pleno del Tribunal Superior de Justicia las 
admisiones y promociones del personal que integra el S e ~ i c i 0  Judicial de Carrera, 
con base en las evaluaciones curriculares, psicol6gica y de  conodmientos. 

Artfculo 121. En caso de presentarse cualquier situaci6n no prevista en esta ley o en 
el reglamento, que pudiese afectar d buen desamollo de 10s exdmenes, el 
kesidente del Consejo de la Judicatura tendrd facultades para decidir todo lo 
necesario a ese respecto.114 

114. LeyOr@ca del P d a  Judicial del Estadode W a r n .  Edimnal St& M M  1999. pp. 231-233. 



QUINTANA ROO 

El Instituto de Capacitaci6n tiene como funci6n la de establecer cursos peri6dicos o 
permanentes de preparaci6n y superaci6n para 10s funcionarios y personal 
adminishativo del Poder Judicial en tcdos aquellos aspectos necesarios para 
desempefiar una positiva funci6n dentro del Poder Judicial. 

El Instituto, estard bajo la direccibn del presidente del Tribunal Superior de Justicia 
o del Magishado que este mismo designe. 

El Instituto de capacitaci6n se integrarh con 10s titulares y funcionarios del Poder 
Judicial, asl como 10s profesionales que el Pleno sefiale.11~ 

El Instituto de Estudios Juridicos es el 6rgano encargado de la formaci6n, 
capacitaci6n, especializaci6n, actualizaci6n y superaci6n de 10s sewidores publicos 
de la administraci6n de justicia y personal adminishativo, asi como de la 
investigacibn cientifica del Derecho y del fomento de una cultura juridica bdsica. 

El Instituto tendrd las siguientes funciones: 

I.- Publicar o hacer publicar todo el material cientifico dentro del campo del 
Derecho que se elabore dentro del Poder Judicial o que se alleguen a 61; 

11.- Formar con la debida separaci6n. las colecciones de leyes y decretos que 
expidan 10s gobiernos federal y estatal, los acuerdos y reglamentos que emitan 10s 
gobiemos municipales del Estado y 10s acuerdos y circulares que apruebe el 
Tribunal Pleno o sus Salas; 

IIL- Formar la coleccibn de las tesis jurispmdenciales y las resoludones que se 
dicten en conhadicci6n de tesis, que emitan la Suprema Corte de Justicia de la 
Naci6n y 10s Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federaci6n; 

1V.- Formar la colecci6n del Diario Oficial y del Semanario Judicial de la 
Federacibn, asi como del Peribdico Oficial del Gobierno del Estado; 

V.- Tener bajo su responsabilidad, la Biblioteca del Poder Judicial; 

VL- Establecer cursos peri6dicos o permanentes de formacibn, capacitaci6n, 
especializad6n, preparaci6n, actualizadbn y superaci6n para los sewidores 
pdblicos de la adminishaci6n de justicia y personal adminishativo, en todos 
aquellos aspectos necesarios para desempefiar una positiva fu~ci6n  dcntro del 
Poder Judicial; 



V11.- Realizar investigaciones y estudios juridicos tendientes a1 mejoramiento de la 
impartici6n de justicia; y 

VIIL- Las dem6s que le encomiende esta Ley o acuerde el Tribunal Pleno.115 



SAN LUIS POTOSI 

La Carrera Judicial se integra con las siguientes categorias: 

I. Juez de Primera Instancia; 

11. Juez menor; 

111. Secretario General del Supremo Tribunal de Justicia; 

1V. Secretario de Acuerdos; 

V. Secretario de Estudio y Cuenta; 

VI. Subsecretario del Supremo Tribunal de Justida; 

VII. Subseaetario de Salas y Juzgados; y 

VIII. Swetario Actuario. 

Para cubrir la plaza de Juez se hare mediante concurso de oposicibn y para las 
demes categorias de la carrera judicial, por el 6rgano jurisdiccional en donde se 
origine la vacante previo examen de aptitud. 

La realizaci6n de los exemenes de aptitud estar6 a cargo del Instituto de Estudios 
Judidales y se realizarh a petici6n del titular del 6rgano debiendo preferir a 
quienes esten en las categorias inmediatas inferiores. 

Para la realizacibn de los concursos de oposid6n el Pleno emitire una convocatoria 
en donde se establezca el tipo de concurso; lugar dia y hora para la realizad6n del 
examen; y el plazo para inscripci6n. 

Del examen escrito se seleccionara a dnco aspirantes por cada una de las plazas 
vacantes y estos ser6n 10s de mayor calificaci6n para poder pasar a la siguiete 
etapa que sere el examen practice, examen psicol6gico y examen oral. 

Al llevar a cabo la evaluaci6n, el jurado se regird por 10s p ~ c i p i o s  de 
imparci.didad, objetividad y tomara en cuenta 10s cursos denho del Institub de 
Estudios Judiciales, antigliedad, desempefio en el ejercicio de su fund6n y grado 
academico. En esbs exdmenes participaran 10s Magistrados e integrantes del 
Instituto de Estudios Judiciales. 



El Jurado se integra pot: 

I. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; 

11. Dos Magistrados designados por el Pleno; y 

111. Dos Jueces designados por el Pleno 

El lnstituto de  Estudios Judiciales dependera directamente del Tribunal Superior 
de  Justicia y tendrd por objeto la formaci6n y actualizacibn de 10s miembros del 
Poder Judicial, ademds contare con un Director y dem6s personal autorizado por el 
supremo Tribunal de Justicia. 

El lnstituto de Estudios Judidales establecera cursos tendientes a capacitar y 
adiestrar al personal del Poder Judicial asi como mejorar aptitudes de  aqukl que 
esM laborando y especializar a 10s sewidores pdblicos que deseen ompar puestos 
superiores.116 



SINALOA 

La Constituci6n Politica en su articulo 97 instituye el Consejo de la Judicatura 
seitalando que, la ley orgdnica establecerd su organizadbn, el regimen de 
incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de 
capacitacibn, nombramientos, axensos, inspecci6n y regimen disciplinario, con el 
objeto de asegurar la independencia, eficacia, disciplina y decoro de 10s Tribunales 
y de garantizar a 10s Magistrados y Jueces, 10s beneficios de la carrera judicial.117 

El Consejo de la Judicahlra regula la camera judicial, y la ley org;mica regula en la 
fracci6n IV del articulo 80, la presentaci6n de programas de capacitaci6n del 
personal del Poder Judicial, para su aprobaci6n en su caso a el Pleno del Supremo 
Tribunal.11~ 

El Supremo Tribunal de Justicia contar.4 con un lnstituto de Capacitacibn Judicial, 
que kndrd por objeto actualizar al servidor p~bl ico  judicial y preparar a 10s 
aspirantes a ingresar a1 Poder Judicial del Estado. El lnstituto de Capacitacibn 
Judicial contar& Con un Director; Dos Coordinadores, uno en el Area de 
investigaci6n jurfdica y oho en el area academica-pedag6gica; y Con el personal 
adminishativo que le asigne el Supremo Tribunal de Justicia. 

Dicho Instituto contare con un consejo academic0 cuya integrad6n y funciones se 
prevendrdn en el reglamento conespondiente. 
El Director del lnstituto y los Coordinadores deberdn contar con titulo profesional 
en sus respectivas dreas y ser de reconocida buena conducta. 

Generalmenk el Consejo de la Judicatura de cada estado es el encargado de 
regular la carrera judicial, esto de conformidad con la reforma constitucional, 
aunque todavia faltan estados por establecer esta institucibn, cada vez son mds 10s 
que 10s crean debido a la necesidad imperante de acabar con designaciones 
subjetivas de los que van a ser juzgadores; ademas de que se b u r a  la excelencia 
judicial national. 

117.Colatihxi6n P o U h  del €stado Libre y hberaro de Sinalm. Con reforow y adid- ze@m Dmemr No. 4 s  y lo. 
publirodosmelP~6r(lm~daldel25&~&l1988ydd22deenwde1990,rapectivamcnk. 

118 Ley Drgdrdcs del P& J u W  def -0 de %dm. hbkada pOr -5 NO. W rn el Pw:&%m 06d &I 10 de 
abril de 1995. 



SONORA 

El Poder Judicial del Estado de Sonora se integra por: 

I. El Supremo Tribunal de Justicia; 

11. Los Tribunales Regionales de Circuito; 

111. Los Juzgados de Primera Instancia; y 

IV. Los Juzgados Locales. 

Existirb, adembs, el Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora, cuya 
integraci6n, organizaci6n y funcionamiento se sujetarb a las bases que se 
establecen en esta Ley. 

El lnstituto de la Judicatura Sonorense tendrb por objeto llevar al cab0 las acciones 
relativas a: 

I. El diseiio y operaci6n del Sistema de Informaci6n para el Control y Evaluacibn 
de las Noticias Estadisticas del Pcder Judicial del Estado de Sonora, a efecto de 
planear el desarrollo del mismo, 

11. La definici6n de la normatividad y 10s criterios para modemizar las eshvcturas 
organicas, 10s sistemas y procedirnientos administrativos internos, asi como 10s de 
senicios al phblico del Poder Judicial del Estado; y 

111. La instrumentaci6n de procedimientos de selecci6n, ingreso, formaci6n, 
capacitaci6n, adiestramiento, desarrollo, actualizaci6n, permanencia, promoci6n, 
reconocimiento y separaci6n del cargo de 10s sewidores phblicos que realicen 
funciones jurisdiccionales en el Poder Judicial del Estado de Sonora, y a la 
operaci6n, en su cam, de los programas relatives. 119 

La Ley Organica del Poder Judicial de Sonora, regula en su Titulo Octavo lo 
relativo a la camera judicial. (arKculos 126 a 132) 

El ingreso y promoci6n de 10s sewidores phblicos de carbcter jurisdictional, con 
excepci6n de 10s Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, se ha16 rnediante 
el sistema de camera judicial, la cud  se regir6 por 10s principios de excelencia, 
profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antimedad. 



Cabe destacar que la comisi6n de la carrera judicial (funge como el Comite 
Academic0 en el D.F.)y el lnstituto de la Judicatura Sonorense, colaboran de 
manera conjunta a efecto de verificar la informaci6n que proporcionen 10s 
aspirantes. 

Para ser Magishado Regional de Circuito, se requiere ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos, mayor de heinta aiios, gozar de buena reputaci6n, 
no haber sido condenado por delito intencional con sancibn privativa de libertad 
mayor de un aiio, contar con titulo de Licenciado en Derecho expedido legalmente 
y prdctica profesional de cuando menos cinco aiios; 10s Magistrados duraran cinco 
aiios en el ejercicio de su encargo, a1 Mrmino de 10s cuales, si fueren ratificados, 
continuar&n en el desempeiio de sus funciones por diez aiios. 

Para ser Juez de Primera Instancia se requiere ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos, mayor de veintiskis aiios, contar con titulo de Licenciado 
en Derecho expedido legalmente, contar con un mhimo de tres aiios de ejercicio 
profesional, gozar de  buena reputaci6n y no haber sido condenado por delito 
intencional con sanci6n privativa de libertad mayor de un aiio; 10s Jueces durarkn 
cinco aiios en el ejercicio de su encargo, a1 tbrmino de 10s cuales, si fueren 
ratificados, continuarh en el desempeiio de sus funciones por diez aiios mas. 

La carrera judicial se integra por las siguientes categorias: 

I. Magistrado Regional de Circuito; 

11. Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de  Justicia; 

111. Juez de Primera Instancia; 

IV. Secretario Proyectista del Supremo Tribunal de Justicia; 

V. Secrebrio Proyeciista de Tribunal Regional de Circuito; 

VI. Secretario de Acuerdos de Tribunal Regional de Circuito; 

VII. Seoetario Auxiliar de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y de 
Tribunal Regional de Circuito; 

VIII. Secretario de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia; 

IX. Actuario Ejecutor, y 

X. Actuario Notificador 

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, previa opini6n del Consejo del Poder 
Judicial del Estado de Sonora, establecera un sistema de esKmulos incluyendo 10s 



econ6micos, para las personas comprendidas denho de las categorias de la carrera 
judicial, tomindose en cuenta el desempeiio en el ejercicio de su funcibn, 10s cursos 
realizados, la antigiiedad y el grado academico. 

El ingreso y promoci6n para las categorias de Magishado Regional de Circuito y 
Juez de Primera Instancia se realizard, a haves de 10s concursos interno de 
oposid6n y de oposid6n libre; en 10s concursos internos de oposicibn para las 
plazas de Magishado Regional de Circuito, irnicamente p o d r h  participar 10s 
Jueces de Primera Instancia, asimismo, en los concursos internos de oposici6n para 
las plazas de Juez de Primera Instancia, exclusivamente podr6n participar 10s que 
se encuenlren en las categorias seiialadas en las fracciones IV a V111. 

Para acceder a las categorias seiialadas en las fracciones I1 y de la IV a la X, deberdn 
acreditar un examen de a p t i t u d . ~ ~  

IXl Pa@ Web, m . h i h n u l . ~ ~ / ! ~ m g f C J A l X O : ~  
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TABASCO 

Denho de las dependencias auxiliares del Poder Judicial se encuentra el Centro de 
Especializaci6n Judicial. 

El titular del Centro de Especializaci6n Judicial serd un Director. 

Las funciones del Centro son: Capacitar y adiestrar al personal del Poder Judicial, 
mejorar aptitudes del servidor public0 y especializar a 10s sewidores publicos que 
deseen ocupar puestos superiores a las distintas ramas de la administraci6n de 
justicia. 

De entre las funciones del Director estdn las de: 

I. Establecer y mankner comunicaci6n permanente con otras dependencias, 
instituciones Educativas y Centros de lnvestigaci6n con el prop6sito de 
mejoramiento acad6mico y prdctico de 10s cursos que se impartan; 

11. Promover enbe el personal, 10s cursos de actualizaci6n y capacitaci6n; y 

111. Cuidar que el programa se apegue a las necesidades del Poder Judicial. 

Para el mejoramiento del Poder Judicial se establecere un sistema de estimulos que 
podrdn ir acompaiiados de recompensas cuando el presupuesto lo permita. 
Tambikn existe una medalla de m6ritos.in 

in CD. B u k a  ~urldim. myo1999. Ly-a del P ~ R  ~uJidal de~abasm. 
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VERACRUZ 

Al igual que Michoacan, la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de 5 de 
Abril de 1984 regula en su articulo 158 la creaci6n del Institute de Especializaci6n 
del Poder Judicial, como un 6rgano desconcenhado de este, el cual tendre como 
objetivo, la capadtaci6n, especializacion y actualizaci6n de 10s miembros del Poder 
Judicial. El Pleno del Tribunal aprobara 10s planes y programas de estudio, asi 
como el Reglamento que regir6 al Instituto.12~ 



D) Ley Orgicnica de 10s Tribunales de Justicia del Fuero 

Comh del Distrito Federal y Territories Federales. 

(29 Enero de 1969). 

En esta Ley no se enconhaba contemplado un Capitulo que hablara de la Carrera 
Judicial, pero si existfa un Cenho encargado de capacitar a 10s funcionarios del 
Tribunal Superior de Justicia que era el Cenho de Estudios Judiciales el cual se 
enconhaba contemplado denho del Titulo D&imo denominado Dependencias del 
Tribunal Superior. 

Asimismo hub0 cambios en lo referente a dichas dependencias por ejemplo: 

ExisKa una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores en la que se hadan las 
citas de acuerdo a un tumo y lugar; esto es, que si se queria hacer una notificacibn 
o bien ejecuci6n en determinada Colonia le correspondia realizarla a determinado 
Actuario. 

Ahora ya no existe dicha Cficina, sino que cada juzgado cuenta con dos Secretaries 
Actuarios que cubren 10s asuntos que se ventilan en ambas secretarias y 
iuricamente realizan notificaciones o ejecuciones del propio juzgado. 

Se cre6 una Oficina Cenhal de Consignadones Civiles. 

En lo referente a1 Archivo Judicial y a 10s Anales de Jurisprudencia y Boletin 
Judicial existen ambas. 

La Unidad de Trabajo Social y de la Biblioteca se enconhaban reguladas junto al 
Centro de Estudios Judiciales, en el Capitulo 111, ahora se encuentran por separado 
en oho capitulo, pero denho del tltulo de las dependencias del Tribunal Superior 
de Justicia. 

Actualmente se regulan la Cficiak de Partes Comun y la Direcci6n General de 
Adminishad6n coma dependendas del Tribunal Superior de Justicia. 

Debido a que no se contemplaba la Carrera Judicial en esta disposici6n legal, no 
podemos hablar de sus categorias, aunque este Cenho imparti6 cursos para 10s 
cargos judiciales de mayor jerarquia. 



Aun existe el escalafon que es el medio por el cual se llega a un nivel jerdrquico 
mayor. 

Asimismo las funciones del Presidente del Tribunal, eran entre otras. ]as 
administrativas como; quejas, sanciones, etc. que actualmente heron acogidas por 
el Consejo de la Judicatura. 

En esta Ley, los nombramientos de 10s magistrados del Tribunal Superior de  
Justicia del Distrito Federal, eran hechos por el Presidente de la Republica 
directamente, quedando encomendados 10s trhmites a la Secretaria de 
Gobernaci6n. 

Para que surtieran efectos los nombramientos amba rnencionados, se sujetaban a 
la aprobaci6n de la Asamblea de Representante, del Dishito Federal, y en esta 
misma otorgar la protesta de ley. 

Ahora son nornbrados por el Jefe de Gobiemo del Dishito Federal bajo la 
aprobaci6n de la Asamblea Legislativa del Dishito Federal; ante la cual rendirhn su 
protesta. 

Los Juwes de primera instancia y de paz eran nombrados por el Tribunal Superior 
de Justicia, ante esta misma se rendla la protesta de ley. El concurso se llevaba a 
cabo en el Pleno del Tribunal bajo la aprobaci6n de 10s Magiskados. 

El Tribunal Superior estaba integrado por cuarenta y tres Magiskados numerarios 
y seis supernumeraries (actualmente son sesenta y uno, y funciona en Pleno y en 
Salas), funcionaba en Pleno, Sala numeraria o auxiliar segun dekrminara la ley, y 
uno de 10s Magistrados numerarios era el Presidente y no integraba Sala. 

En manto a las Salas, existian catorce (actualmente existen veinte),integrada cada 
una por Ires magistrados y designadas por numero ordinal inicihndose por las 
salas civiles y continuhndose por las penales y familiares. 123 



Capihdo Tercero 

I.- Exposicion de motivos de la reforma judicial de 31 de 

Diciembre de 1994 

El Presidente Emesto Zedillo Ponce de Le6n, nos seiiala su propuesta que consiste 
en diez apartados con el afdn de recoger observaciones, experiencias y consejos que 
la e ~ q u e z c a n  en beneficio de todos 10s mexicanos. 

Los apartados septimo y octavo son 10s que nos ocupan para este tema 

El apartado gptimo se denomina: Por una Reforma Integral del Poder Judicial, 
en el que seiiala que nuestras instituciones deben ser capaces de impartir justicia 
de manera pronta y expedita, como lo ordena nuestra Constituci6n. 

Tambibn comenta: Hoy en dia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ejerce 
funciones de cardcter administrative, ademis de su actividad susbntiva: la 
jurisdictional. En busca de una mayor eficiencia debe estudiarse el separar las 
funciones jurisdiccionales y las administrativas, adscribiendo cada una de ellas a 
6rganos distintos que las ejerzan con exclusividad. Debe examinarse la 
convenienda de  someter a la consideraci6n del Congreso Federal, previa consulta 
con la comunidad jurfdica, la creaci6n de un 6rgano de gobiemo del Poder Judicial 
de la Federaci6n para que ejercite las funciones administrativas que le 
corresponden. 

Asimismo, el apartado octavo que se denomina: Independencia de 10s Jueces y 
Calidad en la impa1tici6n de Justicia; nos seiiala que la fortaleza del Poder 
Judicial depende de que cada ministro, cada magistrado y cada juez acffie con 
absoluta independencia, observando y aplicando exc1usivamente la ley. La 
independencia debe ser la malidad mds importante de 10s jueces. 



Tambien nos dice: 

La reforma que propongo buxa conjugar estos dos elementos: independencia y 
calidad en la impartici6n de justicia. Para alcanzar este objetivo, debemos 
promover las reformas que consoliden la carrera judicial; es decir, un sistema 
institucional de designacibn y ascenso de jueces y magistrados; el establecimiento 
de sueldos y prestaciones que fortalezcan la independencia del juzgador, y el 
impulso a 10s sistemas de capacitaci6n profesional. 

El sistema institucional de designaci6n y ascenso debe garantizar que 10s distintos 
cargos dentro del Poder Judicial, tanto en el Ambito federal como en el local, Sean 
ocupados por personas id6neas, atendiendo a su preparacibn, capaeaad, 
honorabilidad y meritos en su desempeiio. 

Me comprometo a promover las reformas necesarias para establecer criterios y 
reglas claras de selecci6n, promoci6n y remoci6n de 10s miembros de la judicatura. 

Para que la carrera judicial sea ejercida por personal altamente calificado, 
propongo, fortalecer en el hero  federal y del Distrito Federal, 10s mecanismos de 
formaci6n profesional de candidatos a la judicahlra, y la actualizaci6n profesional 
de candidatos a la judicatura, y la actualizaci6n profesional permanente para 10s 
funcionarios judiciales. En el marco de nueseo Pacto Federal, invitare 
respetuosamente a las entidades federativas a que, en la esfera de sus facultades 
soberanas, hagan suya esta propuesta. 

En este sentido, sodedad y gobiemo deben impulsar el reconocimiento y premiar 
el buen desempefio de 10s funcionarios judiciales, y establecer sanciones claras 
para quienes violen la ley cuando su funci6n es precisamente aplicarla. 

La eansparencia en la imparticidn de justicia beneficia a todos. En primer lugar, a 
10s miembros del Poder Judicial que v e r b  fortalecida la honorabilidad de su 
funci6n y acrecentados su respeto y estima sociales.~u 



La Exposici6n de Motivos, de la Presidencia de la Republica de fecha 18 Diciembre 
de 1994, sefiala lo siguiente: 

El prop6sito es fortalecer la Constitucibn y la normatividad como sustento bhsico 
para una convivencia segura, ordenada y banquila. Se propone el fortalecimiento 
del Poder Judicial y modificaciones a la organizaci6n interna, al hnciondmiento y 
a las competencias de las instihtdones encargadas de la seguridad y la procuracidn 
de Justicia. 

Estos cambios permitirh un mejor desempefio de sus responsabilidades de 
representar y salvaguardar 10s intereses de la sociedad y hacer que la ley sea la 
norma suprema de nuestra vida publica. 

Por ello, fue necesario incorporar procedimientos que garantizaran el principio de 
divisi6n de poderes. 

Un regimen de plena vigencia del Estado de Derecho y un sistema de 
adminisbacibn de justicia y seguridad publica justo y eficiente, requiere de un 
poder judicial m& independiente y m6s fuerte. 

Su objetivo ultimo es el fortalecimiento del equilibria de poderes y del Estado de 
Derecho. 

La iniciativa propone, que atribuciones administrativas Sean asignadas a un 
6rgano de nueva creacih, como ya lo habia sefialado Emesto Zedillo en su 
propuesta. Este 6rgano se integraria por personas designadas por 10s bes poderes 
de la Uni6n quienes ejercerian sus funciones por un tiempo limitado y sertan 
sustituidos mediante un sistema de escaionamiento. 

Este 6rgano de administraci6n seria responsable de velar por la independencia de 
los jueces y magishados, y cuidar que en todo momento se apliquen estrictamente 
10s principios de la Carrera Judicial, a fin de garantizar la adecuada calificaci6n 
de las personas que asuman la funci6n jurisdictional. 

El objetivo es queen lo futuro, se eleve la calidad profesional de quienes habrdn de  
impartir justida, mediante es!a reforma, se pretende elevar a rango constihtcional 
la Cmera Judicial de manera que en lo futuro el nombramiento, adrripci6n y 
remod6n de jueces y nagish.;dos quede sujela a lus crikrios generales, objetivos e 
imparciales que al respectu determinen las leyes. 



El parrafo cuarto de la fracci6n segunda del articulo 116 Constitucional, plantea un 
esquema de nombramiento rigido para 10s jueces de 10s Estados. Se posibilita que 
cada entidad federativa adopte el esquema de organizaci6n judicial que considere 
mas conveniente para ampliar 10s principios de la Carrera Judicial que enuncia el 
parrafo segundo de la fracci6n antes invocada. 

El rkgimen juridic0 del Distrito Federal, se plantea incluir en la fracci6n s6ptima 
del articulo 122 constitucional. las disposiciones necesarias para crear el 
correspondiente Consejo de la Judicatura, a efecto de que asuma las funciones 
administrativas que por su naturaleza le son encomendadas. 

Enhe las akibuciones del Consejo de la Judicatura Federal, deben destacarse las 
relativas al nombramiento, admipcibn, remocibn, promod6n de jueces y 
magistrados. Es decir, las cuestiones relativas a la Carrera Judicial. 

La iniciativa contempla un conjunto de reglas, procedimientos y categorias para el 
establecimiento y desarrollo de una autentica carrera judicial. 

Todo deriv6, de una larga demanda de abogados, academicos y miembros del 
Poder  judicial.^^ 

125 Exponci4n de Motives, de la Reidencia de la Rep6blica. Mexico I8 Diciembre de 1594. 
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11.- BASE CONSTITUCIONAL 

Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos 

El articulo 44 de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos define la 
naturaleza juridica del Dishito Federal, su gobiemo est6 a cargo de 10s Poderes 
Federales y de  10s 6rganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de  cardcter local. 

El Tribunal Superior de  Justicia y el Consejo de  la Judicatura, con 10s demis 
6rganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerdn la funci6n judicial del 
h e r o  comun en el Disbito Federal. 

Las autoridades locales del Distrito Federal son: 

1.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 

2.- El Jefe de  Gobiemo del Distrito Federal; y 

3.- El Tribunal Superior de  Justicia del Distrito Federal 

La BASE CUARTA del articulo 122 Constitutional, es la que rige la normatividad 
primaria de  nuestro tema y se refiere a1 Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de  
la Judicatura, y 10s demds 6rganos judiciales del fuero comun. 

Sefiala que para ser magistrado del Tribunal Superior se deber6n reunir 10s 
mismos requisites que esta Constituci6n exige para 10s minislros de  la Suprema 
Corte de Justicia; ademds de  haberse distinguido en el ejercicio profesional o en el 
ram0 judicial, preferentemente en el Dislrito Federal. Asimismo, el Tribunal 
Superior se integrard con el numero de  magistrados que seirale la ley orghica 
respectiva. 

Para cubrir las vacantes de  magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Jefe de  
Gobiemo del D i s ~ t o  Federal someterd la propuesta respectiva a la decisi6n de la 
Asamblea Legislativa. Los Magistrados ejercerh el cargo durante seis aiios y 
podrdn ser ratificados por la Asamblea; y si lo fuesen, s61o podrdn ser privados de 
sus puestos en los Mnninos del TLtulo Cuarto de la Constituci6n en lo referente a 
las re~~onsabilidades de  los semidores publicos. 

La adminisbaci6n. vigilancia y d idp l ina  del Tribunal Superior de  Justicia, de 10s 
juzgados y demas 6rganos judiciales, eslarh a cargo del Consejo de  la Judicatura 
del Dishito Federal, mismo que se integrard por siete miembros, uno de  10s cuales 
sere el presidente del Tribunal Superior de  Justicia, quien tambikn presidira el 
Consejo. Los miembros restantes s e r h  un Magistrado, un Juez de  Primera 
Insbncia y un Jurz de Paz, elegidos mediante insaculaci6n; uno designado por el 
Jefe de  Gobiemo del Dishito Federal y otros dos nombrados por la Asamblea 



Legislativa. Todos 10s Consejeros deberdn reunir 10s requisitos exigidos para ser 
magistrado y durardn cinco aiios en su cargo; serdn sustituidos de manera 
escalonada y no podrdn ser nombrados para un nuevo periodo. 

El Consejo designard a 10s Jueces de Primera Instancia y a 10s que con otra 
denominacibn se creen en el Distrito Federal, en 10s tPrminos que las disposiciones 
prevean en materia de camera judicial; 

Se fijarh 10s criterios conforme a 10s cuales la ley orgdnica establecerd las normas 
para la fomaci6n y actualizaci6n de funcionarios, asi como el desarrollo de la 
camera judicial; 

Serdn aplicables a los miembros del Consejo de la Judicatura, asi como a 10s 
magistrados y jueces, 10s impedimentos y las sanciones previstos en el articulo 101 
de nuestra Carta Magna que son: 

IMPEDIMENTOS 

NO podrdn, aceptar ni desempeiiar empleo o encargo de la federaci6n, de 10s 
estados, del Distrito Federal o de particulares. 

No podrh,  dentro de los dos aftos siguientes a la fecha de su retiro, actuar como 
pahonos, abogados o representantes en cualquier proceso ante 10s 6rganos del 
Poder Judicial. 

SANCIONES 

De incurrir en estos supuestos, perderan el cargo dentro del Poder Judicial, 
independientemente de las demas sanciones que las leyes prevean. 

Quedan exentos, cuando 10s cargos Sean no remunerados en asociaciones 
cientificas, docentes, literarias o de beneficiencia. 

El Consejo de  la Judicawra elaborari el presupuesto de 10s hibunales de justicia en 
la entidad y lo remitiri a1 Jefe de  Gobiemo del Distrito Federal para su inclusi6n en 
el proyecto de  presupuesto de egresos que se presente a la aprobacibn de la 
Asamblea Legislativa.126 

126 CaatlhoOn PoUtica dele E9tlrlrr U f i b  EdltaidJ ?~dw CBUeym V i g S i n n  O M v a  Edidh Menco 
1999. pp 116117.124 y 125. 
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111.-BASE ESTATUTARIA 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

El Estatuto de Gobiemo del Distrito Federal, en su articulo octavo regula males 
son las autoridades locales de gobiemo del Distrito Federal, mismas que ya 
quedaron apuntadas en el punto anterior; asi como tambien se dijo males son 10s 
6rganos encargados de la funci6n judicial y que en relacibn con estatuto se 
establece en el Tihllo Cuarto, Capitulo Tercero. 

El sistema de carrera judicial es el que determinard el ingreso y promocibn de 10s 
sewidores publicos a 10s 6rganos que ejerzan la fund611 judicial en el Distrito 
Federal, distintos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, 
mismo que se regira por 10s principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, homadez (como ya se apunt6 en el capitulo primero, este 
principio no se contempla en el texto constitudonal ni en la Ley Organics del 
Tribunal Superior de Justicia del D.F.) e independencia. 

Dicho ingreso y promoci6n a la carrera judicial se hard a t ravb de concurso intemo 
de oposici6n y de oposici6n libre en la proporci6n que determine el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, en base a1 ntimero de vacantes a mbrir, la ley 
correspondiente s610 contempla que 10s aspirantes a1 cargo de juez son 10s unicos 
que se someten a dicho concurso. 

Para 10s efectos de llevar a cabo la investigaci6n, formaci6n, capadtaci6n y 
actualizaci6n de 10s sewidores ptiblicos de  la instituci6n y de quienes aspiren a 
ingresar a ella, el Consejo de la Judicatura contard con un 6rgano auxiliar con el fin 
de fortalecer 10s conodmientos y habilidades necesarios para el adecuado 
desempefio de la funci6n judicial, que en este cam es, el Institute de Estudios 
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Los nombramientos de 10s Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que haya 
realizado el Jefe de Gobiemo se deben resolver por la Asamblea Legislativa en un 
plazo de quince dfas, por el voto de la mayoria de sus miembros presentes. Si nada 
se resolviese dentro de ese plazo, se tendrdn por aprobados 10s nombramientos y el 
o 10s designados entrardn a desempeiiar sus funciones. 

Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se deberd reunir 10s mismos 
requisites que la Constihlci6n Polftica de  10s Estados Unidos Mexicanos exige para 
10s Ministros de la Suprema Corte de Justicia, ademas haberse distinguido en el 
ejercicio profesional o en el ramo judicial, preferentcmente en el Distrito Federal. 
En igualdad de circunstandas, se preferira a los originarios o vecinos del Distrito 



Federal en la forma que determine la ley. El Tribunal Superior de Justicia se 
integrari con el numero de magistrados que seitale la ley orginica. 

En la designaci6n de 10s magistrados, el Jefe del Distrito Federal deberi escuchar la 
opinibn previa del Consejo de la Judicatura del Diskito Federal. 

Para cubrir las vacantes de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, el Jefe de 
Gobiemo del Distrito Federal someterd la propuesta respectiva a la decisibn de la 
Asamblea Legislativa. 

Los magistrados percibirdn una remuneraci6n adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrd ser disminuida durante su encargo, y estarin sujetos a 10s impedimentos y 
sandones dispuestas por el artIculo 101 de la Constituci6n Politica de 10s Estados 
Unidos Mexicanos. Asimismo, durardn seis aiios en el ejercicio de su cargo, pcdrin 
ser ralificados, y si lo fuesen, 5610 podrdn ser privados de sus puestos en 10s 
Mrminos del Tltulo Cuarto de la Carta Magna y de la ley federal de la materia. 
Para la ratificaci6n de estos, intemendrdn las mismas autoridades y se seguirin las 
mismas formalidades que para su designad6n. 

Como ya se habii mencionado, la administraci611, vigilancia y disciplina del 
Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demis 6rganos judiciales estarin a 
cargo del Consejo de la Judicatura del Dishito Federal, cuyos Mrminos s e r h  
conforme a las bases que seitalan la Constitucibn Polltica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos, el Estatuto, y lo que establezca la Ley Orghica. 

Para tal efecto, 10s Consejeros durardn cinco aiios en su cargo, s e r h  sustituidos de 
manera escalonada, y no podrdn ser nombrados para un nuevo pericdo. Ejercerh 
su funci6n, con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, 5610 podran 
ser removidos en Mrminos del Tltulo Cuarto de la Constituci6n Politica de 10s 
Estados Unidos Mexicanos. 

El Consejo, actuando en Pleno, opinara sobre la designaci6n y ratificacibn de 
magistrados; resolver& sobre la adsaipci6n y remoci6n de magistrados; designar& 
adscribiri y removerd a los jueces de primera instancia, a los jueces de paz y a 10s 
que con cualquier otra denominaci6n se creen en el Disbito Federal; todo ello en 
10s Mrminos que la ley prevea en materia de carrera judicial. El Pleno y las Salas 
del Tribunal Superior de Justicia, asi como los jueces y demds 6rganos judiciales, 
nombrarhn y removerdn a sus funcionarios y empleados conforme a lo que 
establezca la ley en materia de carrera judicial. 

Los magistrados y jueces del Tribunal Superior de  Justicia y 10s Consejeros de la 
Judicatura del Distrito Federal no podrb,  en ninghn caso, aceptar o desempeiiar 
empleo, o encargo de la Federaci6n. de 10s Estados, del Disbito Federal o de 



particulares, salvo 10s cargos no remunerados en asociaciones cientificas, docentes, 
artisticas o de beneficiencia. 

Los funcionarios a que se refiere el pdrrafo anterior estardn impedidos, durante 10s 
dos aiios siguientes a la fecha de su retiro, para actuar como patronos, abogados o 
representantes en cualquier proceso ante 10s 6rganos judiciales del Distrito Federal. 
Durante dicho plazo, 10s magistrados no podr6n ocupar el cargo de Jefe del 
Distrito Federal, Secretario general, Procurador General de Justicia o Representante 
de la Asamblea del Dishito Federal, salvo que el cargo desempeiiado en el 6rgano 
judicial respective, lo hubiera sido con el cardcter de provisional. 

Estos impedimentos serdn aplicables a 10s funcionarios judiciales que gocen de 
licencia. 

Serdn sancionados 10s funcionarios que infraccionen lo previsto, con la perdida del 
cargo dentro del 6rgano judicial de que se trate, asi como de las prestaciones y 
beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de 
las demds sanciones que las leyes prevean. 

Finalmente, el Consejo de la Judicatura del Dishito Federal se encargara de 
elaborar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, de 10s juzgados y demds 
6rganos judiciales y lo remitird para su inclusi6n en el proyecto de presupuesto de  
egresos del Distrito Federa1.1~ 

127 Esta~md~Gobiamde l  Dublm Federal. ColaodnOrdeMmiento.luri~. MBdm1998. pp. 4&52 
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1V.-BASE LEGAL 

Ley Orginica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

En el Titulo Octavo, Capitulo Septimo, encontramos regulado dentro de las 
dependencias del Tribunal Superior de Justicia al lnstituto de Estudios Judiciales. 
Empezare por decir, que el lnstituto cuenta con un Director que deberd reunir con 
10s requisitos establmdos para ser magishado, a excepci6n de haber residido en el 
pais durante 10s dos anos anteriores a su designaci6n. A su vez contard con 10s 
Subdirectores y el personal necesario para el cumplimiento de sus objetivos. 

El funcionamiento y abibuciones del lnstituto de Estudios Judiciales se regird por 
las normas que deter.ine el Consejo de la Judicatura en su reglamento respectivo. 
Contard con un Comite Academic0 que tendrd a su cargo elaborar 10s programas 
de investigaci611, preparaci6n y capacitaci6n para 10s alumnos del Instituto, 
mecanismos de evaluaci6n y de rendimiento. 

Los programas y cursos son tendientes a: desarrollar el conocimiento prdctico de 
10s trbmites, diligencias y actuaciones que fonnan parte de 10s procedimientos y 
asuntos de la competencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 
perfeccionar las habilidades y W c a s  en materia de preparaci6n y ejecuci6n de 
actuaciones judiciales; reforzar, actualizar y profundizar 10s conocimientos 
respedo del ordenamiento juridic0 positivo, doctrina y jurisprudencia; 
proporcionar y desarrollar tknicas y andlisis, argumentaci6n e interpretaci6n que 
permitan valorar correctamente las pruebas y evidencias aportadas en 10s 
procedimientos, asi como fonnular adecuadamente las actuaciones y resoluciones 
judiciales; difundir las m i c a s  de  organizaci6n en la funci6n judicial; conhibuir a1 
desamollo de la vocaci6n de sewicio, asi como al ejercicio de 10s valores y 
principios eticos inherentes a la funci6n judicial; y promover intercambios 
academicos con instituciones de educaci6n superior. 

El lnstituto lleva a cab0 tambien cursos de preparad6n para 10s exdmenes 
correspondientes a las distintas categorlas que componen la Camera Judicial. 

Por lo que respeda a la Camera Judicial, esta se encuenba regulada en el Titulo 
noveno, Capitulo Onico, de la Ley en cita, la cual se regird por 10s mismos 
p ~ c i p i o s  constitucionales ya referidos en el capitulo primer0 del presente trabajo, 
mismos que deber6n reunir 10s integrantes del Tribunal Superior de Justicia y 10s 
servidores p~blicos judiciales. 



Los cargos judiciales son: 

I. Pasante de Derecho; 

I!. Secretario Actuario; 

111. Secretario de Juzgado de Paz; 

IV. Secretario Proyectista de Juzgado de Primera Instancia; 

V. Secretario Conciliador; 

VI. Secretario de Acuerdos de  Primera Instancia; 

VII. Secretario de Acuerdos de Sala; 

VIII. Secretario Proyectista de Sala; 

IX. Juez de Paz; 

X. Juez de Primera Instancia, y 

XI. Magistrado. 

Cabe predsar que 10s cargos de Senetario Auxiliar de Sala, y Secretario Proyectista 
de juzgado de paz, no estan regulados por esta ley. 

Salvo 10s Magishados y Jueces, la designaci6n de  10s cargos judiciales se llevard a 
cab0 por el 6rgano judicial en donde se origine la vacante, previo examen de 
aptitud. 

Las designaciones en las plazas vacantes de Juez, ya sea definitivas o de cardcter de 
interino, deben ser cubiertas mediante concursos internos de oposici6n o de 
oposici6n libre en la proporci6n que fije el Pleno del Consejo de la Judicatura. En 
ambos casos el concurso sere p~blico. 

Por lo que respecta a1 concurso interno de oposid6n, el Consejo de la Judicatura 
emitird una convccatoria, misma que seiialar.4 el numero de plazas sujetas a 
concurso, el lugar, dIa y hora en que se llevardn a cabo 10s exdmenes, asi como el 
plazo, lugar de inscripci6n y demds elementos que se estimen necesarios; 

Dicho concurso constar.4 de hes etapa.; en la prirnera, 10s aspirantes inscritos 
deberdn resolver un examen escrito cuyo contenido versard sobre temas generales 
del Derecho y 10s relacionados con la funci6n del cargo para el que se concursa. 1x1 
v &lo tendr6n derecho a pasar a la siguientc etapa las cir~cu personas que por cada 
una de ks vacantes sujetas a concurso hayan obtenido las mBs altas calificadones; 



en la segunda, 10s aspirantes seleccionados resolverBn 10s casos prBcticos que se les 
asignen; y en la tercera, se procederh a la realizacihn del examen oral y pliblico - 
mediante las preguntas e interpelaciones sobre toda clase de cuestiones relativas a 
la funcibn judicial que corresponda.128 

Al llevar a cab0 su evaluacibn, el jurado tomar& en consideracibn la antigiiedad y 
desem~eito en la funcibn judicial en el Dishito Federal, la experiencia profesional y 
10s concursos de actualizacibn que haya acreditado, en Srminos del reglamento 
que dicte el Consejo de la Judicatura 

Ademas de 10s exemenes de conocimiento, a 1 ~ s  candidatos se les practicare 
examen psicom6trico.lr, 

Esta riltima novedad es de gran ayuda para la comunidad, no olvidemos que 10s 
servidores judiciales se encuenhan a1 s e ~ i a 0  de la sociedad y tienen un hato 
directo con ella para resolver 10s diversos conflictos, por ello, es importante 
detectar que dichos servidores cumplirin con su habajo de servicio y que no 
tendran inclinadones de nin@n tipo. No se derarta  la capaddad intelectual y 
prBctica que son de gran ayuda, per0 si es necesaria una evaluacibn psicolbgica 
por la naturaleza de su trabajo. 

La organizacibn y aplicaabn de 10s e x h e n e s  de aptitud para 10s semidores 
publicos judiciales, estard a cargo del lnstituto en tkrminos de las bases que 
determine el Consejo de la Judicatura y de conformidad con lo que dispone la Ley 
y el reglamento respectivo. 



Los exhmenes de aptitud se realizarhn a petici6n del titular del6rgano que debe 
llevar a cabo la correspondiente designach,  debiendo preferir a quienes se 
encuentren en las categorfas inmediatas inferiores; dichos examenes seran 
elaborados por un ComiM integrado por un miembro del Consejo de la Judicatura, 
quien lo presidir.4. por un Magistrado, un Juez de primera instancia y un miembro 
del Comite Academico apoyado por el personal del propio lnstituto de Estudios 
Judiciales. Trat6ndose de conmimiento que se aplicari en la impartid611 de la 
justicia, el ComiM sera presidido por un Magistrado. La designaci6n de 10s 
miembros del Comite se ha16 en 10s Mrminos que establezca el reglamento 
respectivo. 

El Jurado encargado de aplicar 10s instrumentos de evaluaci6n en 10s concursos de 
oposici6n se integrar.4 por: 

L- Un miembro del Consejo de la Judicatura, quien lo presidir.4; 

11.- Un magiseado ratificado, que sea integrante de una sala a h  a la materia que 
se va a examinar; 

111.- Un juez ratificado, que ejerza funciones en la materia que se va a examinar y; 
130 

N.- Una persona designada por el Instituto de  Estudios Judiciales de entre 10s 
integrantes de su ComiM Academico. 

Para la ratificacibn de jueces y la opini6n sobre la ratificaci6n de Magistrados, el 
Consejo de la Judicatura tomar.4 en consideraci6n 10s elementos siguientes: el 
desempefio que se haya tenido en el ejercicio de su funcibn; 10s resultados de las 
visitas de inspecci6n; 10s diversos cursos de actualizaci6n y especializaci6n 
acreditados de manera fehaciente, y trathdose de jueces, tambien la aprobaci6n 
del examen de actualizaci6n; no haber sido sancionado por falta grave, con motivo 
de una queja de caracter administrative, y 10s demAs que eslime pertinentes, 
siempre que consten en acuerdos Generales publicados con seis meses de 
anticipaci6n a la fecha de la ratificaci6n. 131 

131 Ley C?@uca del T t i w  SupPn'or de I&& del Disaito Fedml. Edibrial %a. Abd. Mexim 1999. pp. n9.m 
Publicad. en el %o Mid de La Fedmaim de 21 de -yo de 1996. 



V.- BASE REGLAMENTARIA 

A) Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo para el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (12 de Febrero de 
1988). 

El presente reglamento fue elaborado en 10s tkrminos del articulo 87 de la Ley 
Federal de 10s Trabajadores a1 Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B 
del articulo 123 Constitucional, habiendo sido aprobado por el H. Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en sesi6n de fecha veinticinco de 
enero de 1988. 

Las Condiciones Generales de Trabajo del personal de base del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, sonde observancia obligatoria para 10s trabajadores 
y el Titular de la Dependencia con la intervenci6n del Sindicato de Trabajadores 
del Poder Judicial del Distrito Federal en 10s terminos del propio reglamento de 
acuerdo con lo que dispone el articulo 87 de la Ley Federal de 10s Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B), del articulo 123 
Constitudonal. 

El orden jerarquico de 10s titulares del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal para 10s efectos decontrol en la relaci6n de  trabajo son: 

I.- El Presidente del Tribunal 

IL- Los Magistrados y 10s Jueces 

111.- Los Directores de areas. 

Dentro de 10s cuales se encuentra el Director del Centro de Estudios Judiciales 

(Hasta la fecha este ordenamiento no ha sido modificado por lo que se sugiere que 
se actualice a "El Director del Institute de Estudios Judiciales"). 

La Direcd6n General de Administraci6n es la encargada de vigilar el 
cumplimiento de este reglamento y de hacer efectivas las sanciones aplicadas por 
10s titulares sin pejuicio de lo establecido por la Ley Org6nica del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, al respecto. 

Por lo que se refiere a la especializaci6n de 10s trabajadores, estl tiene dos 
objetivos: 

I.- Elevar su preparaci6n y eficienda, y 

11.- Brindarles mayores oportunidades de mejorar sus ingresos. 



La especializaci6n podr6 impartirse a travbs del Centro (ahora Instituto) de  
Estudios Judiciales; de un Cenho de Capacitacion Adminishativo; par 
adiestramiento direct0 en 10s centros de habajo o mediante la combinacihn de 
ambos. Formaran parte del sistema, las conferencias, seminarios y cursos de corta 
duration; para 10s casos de ascenso, serAn preferidos quienes hayan participado en 
esms. 

En el caso del Centro de Estudios Judiciales ( ahora Instituto de Estudios 
Judiciales) la capacitaci6n va enfocada a dekrminado grupo de habajadores, que 
son todos aquellos que tengan que ver con el Area juridica, ya que 10s de el Area 
administrativa tendran que ver con el Centro de Capacitaci6n Adminishativo. 

Asimismo se le da la opci6n al Cenho de Estudios Judiciales (ahora Instituto de 
Estudios Judiciales) para que, de acuerdo con las instrucciones del Tribunal 
establezca 10s cursos te6ricos, prActicos o combinados que considere adecuados 
para satisfacer sus necesidades de especializaci6n del personal, o aprovechar 10s 
programas de ohas instituciones oficiales para el mismo fin. 

La especializaci6n se vincularA con 10s derechos escalafonarios en la forma que 
determine el reglamento de la materia.132 

132 R+mmm de la .  Codidme. Ckedo de Tnbajo pm d T t i l m d  Svprria de Justicm del i)lrtnm F d d  (12 de 
Fe- de 1988). w. 12 .9~  10. 
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B) Reglamento Interior del Instituto de Estudios Judiciales del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

En cumplimiento al Acuerdo 20(1)-92/96 del Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal; emitido en sesi6n plenaria del veintitrbs de agosto de 1996: Se publica el 

Reglamento del lnstituto de Estudios Judiciales. La publicaci6n de este 

ordenamiento se realiz6 el 2 de Septiembre de 1996 en el Boletin Judicial de la 

pdgina dos a la nueve, y en su primer articulo transitorio nos dice que entrard en 

vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el Boletin judicial. 

El objeto primordial del lnstituto de Estudios Judiciales es el desarrollo de la 

camera judicial, la cual se rige por 10s prindpios constitucionales ya apuntados en 

el primer capitulo del presente trabajo. 

Los planes y programas que aplique el lnstituto tendran como prop6sito fhrtalecer 

10s conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado desempeiio de la 

funci6n judicial, en 10s Wminos que seiiala el articulo 180 de la Ley OrgAnica del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Como ya se mendon6 en el cuarto punto de 6sk capitulo, el lnstituto tendre un 

Director General, designado por el Presidente del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal; un ComiM Acadbmico; un cuerpo docente; y 10s Directores de 

Area, Subdirectores y demds personal que autorice el Consejo. 

Las atribudones y obligaciones del Director General son: dirigir y representar al 

Lnstituto; proponer anualmente al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal el 

plan general de trabajo y 10s recursos human-, materiales y finanderos que 

requiera; proponer al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, con la debida 

anticipaci611, las personas que debe ra  fungir como investigadores, las que 

integrardn el cuerpo docente y las que deban ocupar 10s diversos cargos 

administrativos; coordinar las actividades del ComiM Acadbmico; controlar y 

evaluar el desarrollo de los Programas de actividades comprendidas en el plan 

general de habajo; designar a los miembros del ComiM Academic0 que deban 

fungir como jwados de 10s concursos de oposici6n; designar a 10s miembros del 

Comi* .4czdbmico que deban yarticipar en 10s ComiMs que elaborarh 10s 

exemenes para determinar la aptitud de  10s sewidores phblicos judiciales a que se 



refiere el articulo 192 de la Ley Organica del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal; organizar la apUcaci6n de 10s eximenes de aptitud y la calificaci6n 

de los mismos, en 10s t6rminos fijados por el Comite que 10s haya elaborado y 

comunicar el resultado a los titulares de los 6rganos que 10s hayan solicitado, asi 

como al Consejo para la instrumentaci6n adminishativa conducente; rendir a1 

Consejo de la Judicatura un informe general anual, independientemente de los 

informes espedales que les sean requeridos; proponer a1 Consejo de la Judicatura 

del Distrito Federal todas aquellas acciones que contribuyan a hacer mAs eficaz el 

logro de 10s objetivos del Instituto; aquellas otras que le Sean asignadas por el 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal; y comunicar al Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal 10s acuerdos y peticiones del ComiM AcadPmico. 

El ComiM AcadPmico es un 6rgano de apoyo tecnico y la designaci6n de sus 

miembros compete al Pleno del Consejo de la Judicatura del Dishito Federal, cuyos 

deberes y ahibuciones destacan las siguienks: 

I. Elaborar y presentar al Consejo de la Judicatura, para su aprobaci6n, con la 

periodicidad que sea necesaria, los programas de capacitad6n, preparaci6n 
e investigacibn, asi como 10s mecanisrnos de evaluad6n y rendimiento para 

los alumnos del Instituto, asi como 10s correspondientes a la valoraci6n de 

los programas. 

11. Formular las normas para la realizaci6n de cada programs. 
111. Sefialar 10s requerimientos necesarios, acadPmicos y administrativos, para 

la instrumentaci6n de 10s programas de capacitaci6n, preparaci6n e 

investigaci6n. 

IV Celebrar reuniones de evaluaci6n de los programas de capacitacibn, 

preparacibn e investigaci6n, cuando menos cada dos rneses. 

V Opinar sobre el cuerpo docente y 10s investigadores que debe proponer el 

Director General al Consejo de la Judicatura. (art 5"). 

Los miernbros del ComiM Academico deber6n integrar el jurado encargado de 

aplicar 10s instrumentos de evaluaa6n en los concursos de oposici6n y, asimismo, 

formar park de 10s ComiMs de 10s e x h e n s  de aptitud de los senidores publicos 

judiciales. 



Para la elaboraci6n de 10s exdmenes que determinaran la aptitud de los sewidores 

publicos judiciales, el Pleno del Consejo constituird 10s Comites de exdmenes de 

Aptitud que Sean necesarios atendiendo a la materia, cargo judicial vacante, 

numero de aspirantes y demds datos que valorard el propio Consejo. Los Comites 

se integrardn por un miembro del Consejo de la Judicatura, por un magistrado, un 

juez de primera instancia y un miembro del Comite Academic0 del lnstituto. 

Los CorniSs es ta rh  presididos, s e e n  el caso, por un miembro del Consejo o por 

un magishado. 

Son deberes y atribuciones de 10s ComiMs de exdmenes: 

I Elaborar, con la periodicidad que sea necesaria, los modelos de exdmenes 

para determinar la aptitud de los aspirantes a ocupar 10s cargos judiciales a 

que se refiere el artlculo 188 de la Ley Orgdnica. 
11 Enhegar, oportunamente, a la Direcci6n del Instituto, Ios modelos de 

examenes para su aplicaci611, mismos que incluirdn los lineamientos para su 

calificaci6n al termino de 10s mismos. 

111 Verificar, cuando asi lo estime conveniente, la aplicaci6n estricta de los 

modelos de eximenes que haya elaborado y 10s mecanismos utilizados 

para su calificaci6n. 

El Cuerpo Docente estard integrado por profesionales del Derecho, 

preferentemente jueces o magistrados en funciones o personas que hayan ocupado 

dichos cargos, y de ohas disciplinas que estimen pertinentes, conforme a la 

naturaleza de 10s estudios que se irnpartan en el Instituto, 10s cuales se sujetar6n a 

10s programas autorizados por el Consejo con un enfoque te6rico prdctico de 

aplicacibn del derecho o de la dixiplina respectiva.( un ejemplo: si es un curso 

para juez, el docente debe ser juez en funciones o haberlo sido, o rnejor a h  ser 

magistrado). 

Los aspectos que se tomar& en cuenta para la integrad6n del cuerpo docente son: 

- Formaci6n Academics 

- Grados Obtenidos y 

- Experiencia Profesiol-la1 en la Administraci6n y l'rocurad6n de Justicia. 



La selecci6n de 10s alumnos ser6 preferentemente, entre 10s servidores pliblicos de 

10s 6rganos y dependencias del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, que aspiren a desarrollar la camera judicial. SerAn 

beneficiarios de 10s programas del Instituto, conforme a la naturaleza del cargo que 

desempeiien: 

I El personal profesional que se encuentra comprendido en 10s cargos 

judiciales que seiiala el articulo 188 de  la Ley Org6nica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal y en las Secretarias Thcnicas del 

Consejo, asi como en 10s distintos 6rganos y dependencias judiciales. 
11 1 JS pasantes de derecho que laboren en el Consejo, Salas, Juzgados y en 10s 

demds 6rganos y dependencias judiciales. 

Los pasantes y Licenciados en Derecho que aspiren a ingresar a la Carrera Judicial, 

podrh  ser admitidos como alumnos en la proporci6n de la matricula que 

determine el Consejo de la Judicatura. (cabe seiialar que tambien hay que tomar en 

cuenta el lugar donde se imparten 10s cursos ya que no son muy grandes, y que 10s 
alumnos causan bajas por la exigencia en la puntualidad y asistencia por parte de 

el Instituto). 

El requisito para permanecer en un programa es la obtencibn de un minimo de 

85% de asistencias del total de sesiones que se realicen en cada m6dul0, perfodo o 

materia del curso en el que se encuentren inscritos, cumplir con las actividades 

academicas del plan de estudios y aprobar las evaluaciones peri6dicas 

correspondientes. En caso de no cumplir con 10s requisitos mencionados causar6 

baja. 

Las evaluaciones extraordinarias no se concederh en ningtin caw. 

Se expedird el certificado (en la prdctica se le llama "diploma") correspondiente a 

10s alumnos que acrediten todas las actividades acadfmicas del plan de estudios 

respectivo. 

El Programa de Capacitaci6n deberd definir los contenidos que ser6n objem de 

aprendizaje, mismos que seleccionar6n tomando en cuenta el perfil de cada uno de 

10s cargos que cunternpla la Carrera Judicial y estar6n encaminados a proveer de 

10s instrumentos necesarios para el desempefio de  la fund611 respectiva; definird 



tambien las actividades para su realizaci6n; 10s recursos que deban emplearse y 10s 

medios y procedimientos que sean necesarios para la evaluacibn del aprendizaje. 

El Programa de Preparaci6n se encaminara a 10s exdmenes de oposici6n y de 

aptitud correspondientes a 10s distintos cargos que componen la Carrera Judicial y 

estard dirigido, preferentemente, a 10s servidores publicos judiciales. 

Se Ilevar6 a cab0 mediante cursos de preparaci6n para el Concurso de Oposici6n y 

para 10s Exdmenes de Aptitud. El Plan que oriente a este programa deberd definir 

10s contenidos que s e r h  objeto de aprendizaje, y que serhn seleccionados tomando 

en cuenta el perfil de cada uno de los cargos que contempla la Carrera Judicial, las 

atividades generics, para su logro, 10s recursos a emplear y 10s medios y 

procedimientos que se requieran para la evaluaci6n del aprendizaje. 

Las normas del programa deberdn contener el procedimiento para determinar si el 

aspirante tiene la formaci6n necesaria y la capacidad para desempeiiar las 

actividades del cargo judicial al que aspira. 

El Programa de tiene como objetivo primordial la realizaci6n de 10s estudios que 

sean necesarios para el mejoramiento de la funci6n judicial en el Distrito Federal, 

teniendo como base el desarrollo de la camera judicial. Se llevard a cabo mediante 

10s proyectos de investigaci6n aplicada que sean calificados como pertinentes por 

el Comite Acadbmico y aprobados por el Consejo de la Judicatura. 

Para la calificaci6n se tomard en cuenta 10s siguientes criterios. 

I. La relevancia de las aportaciones esperadas y su posible impacto en el 

desarrollo de la funci6n judicial. 

11. La experienda de 10s responsables de cada Proyecto. 

111. La 6ptima utilizaci6n de la infraeshuctura disponible en 10s 6rganos 
judiaales e instituciones afines. 

Los Proyedw de lnvestigad6n deberh  efectuarse en forma integral y tener una 

duracibn mdxima de un aiio. Si se tratare de Proyectos que requiriesen un mayor 

plazo, deberdn justificarse ampliamente la trascendencia de 10s mismos. 

i o s  investigadores propondran ante e l  Comite Academic0 el tema y las 

caracterkticas de 10s Proyectos de Investigaci6n. 



El programa de investigaci6n deberi propiciar la participaci6n de 10s alumnos del 

Instituto mediante el desarrollo de habajo de tesis. 

Los exarnenes de aptitud se realizarin a petici6n del titular del6rgano en donde se 

origine la vacante del cargo judicial. El Comitb respectivo 10s programar.4 y el 

lnstituto 10s organizard y aplicarh, cuando menos dos veces al aiio, de acuerdo con 

el ncjmero de solicitudes que reciba, comunicando oportunamente a 10s 

sustentantes el dla, el lugar, la hora y las condiciones en que se llevar.4n a cab0 

tales ex.4rnenes. 

En caso de que el aspirante no se pr .sente en las fechas previstas para el desarrollo 

de 10s ejercicios, o en una de ellas, no podrd solicitarse nuevamente la aplicacibn 

del examen de aptitud hasta pasados seis meses, salvo en cams de fuerza mayor , 

que deberh  justificarse ante el respectivo ComiM de Exhrnenes. 

En cuanto a las Correcciones disciplinarias, el Instituto involucra a investigadores, 

cuerpo docente y a 10s alumnos por lo que se refiere a la haxendencia del orden o 

prestigio de la Institud6n, siendo facultad del Director General del lnstituto 

imponer las mismas. 

Las causas que motivar6n la imposici6n de correcciones a 10s investigadores y a 

10s integrantes del cuerpo docente son: 

I. El incumplimiento de las obligadones establecidas en este Reglamento y 

demds ordenamientos aplicables. 

11. La deficiencia en el desempefio de las labores de investigaci6n o de 

docencia. 

111. Incurrir en faltas de probidad o realizar actividades que comprometan la 

honorabilidad y el prestigio del Instituto. 

W. Perturbar por cualquier motivo la buena marcha y las labores del Instituto. 

V. ~ o m e t e r  actos que constituyan faltas de respeto a la integridad de 10s 

alumnos, autoridades academicas y del personal administrativo del 

Instituto. 

For ~ l t imo,  scrin notivos para ia imposition de correcciones disciplinarias a 10s 

alumnos las siguientes: 



I. lncurrir en faltas de probidad o realizar actividades que comprometan la 

honorabilidad y el prestigio del Instituto. 

11. Interrumpir por cualquier motivo la buena marcha de las labores del 

Instituto. 

111. Cometer actos que constituyan faltas de respeto a la integridad del personal 

academico, autoridades o del personal administrativo del instituto.(art 

379. 

Las correcciones disciplinarias que podrdn imponerse, consistiran en: 

I. Apercibimiento; 

11. Amonestad6n; y 
111. Separad6n. 133 
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C) Reglamento del Concwso de Oposicion 

El Consejo de la Judicatura del Dishito Federal expide el Reglamento del Concurso 

de Oposici6n, con fundamento en 10s articulos 122 p6rrafo quinto, apartado C, 

BASE CUARTA, fracciones I1 y 111 de la Constituci6n General de la Republica; 77 

del Estatuto de Gobierno del Disbito Federal; 17 fracci6n VIII; 18 fracci6n V11; 76 

segundo pdrrafo; 77; 190; 193; 201 fracci6n 111 y Noveno Transitorio de la Ley 

Org6nica del Tribunal Superior de Justicia del Dishito Federal. 

Las disposiciones generales precisan 10s deberes y atribucione? l e  10s 6rganos que 

intervienen en los Concursos de Oposici6n libre e interno as1 como las 

obligaciones, derechos y el procedimiento a que deben sujetarse 10s concursantes 

en sus distintas fases, por lo tanto deben cubrir 10s requisitos para ser nombrados y 

obtener resultado favorable 10s aspirantes a 10s cargos de Jueces de Primera 

Instancia y de Paz. 

Las plazas que deben cubrirse mediante Concurso de Oposici6n Libre e lnterno 

s e r h  aquellas en las que deba designarse Juez de Primera Instancia o de Paz, 
mediante nombramiento definitivo, o con car6cter de interino, cuando la licencia 

exceda de hes meses, en la proporci6n que fije el PIeno del Consejo de la 

Judicatura, de aquellos que laboran en 10s 6rganos judiciales y dependencias del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura y, 

en su cam, de aquellos profesionales del Derecho que deseen ocupar dichos cargos. 

Partidparan unicamente en el Concurso Interno quienes se encuentren laborando 

actualmente en 10s 6rganos judiciales y dependencias del Tribunal y del Consejo 

de la Judicatura y para el Concurso Libre participar6n. adem6s de los ya 

mendonados, los Licenciados en derecho que no formen p a t e  del personal 

iudicial. 

Cuando existan plazas vacantes en las que deba desiparse Juez de primera 

Instancia o de Paz, mediante la expedici6n de nombramiento definitivo, el Consejo 

convocara a 10s interesados en oponer por esas titularidades en el termino que fija 

la Ley OrgAnica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 



En 10s caws en que deba designarse Juez de Primera Instancia o de Paz, mediante 

la expedici6n de nombramiento con cardcter de interino, el Consejo convocari, 

oporhlnamente a quienes tengan inter& en oponer por esos interinatos. 

Cada convocatoria deberd sexialar el numero de plazas sujetas a concurso 

especificando si se hata de Concurso de Oposici6n Intemo o Libre, e indicar si se 

trata de nombramientos definitivos o i n t e ~ o s ,  especificando, ademds, el ramo e 

instancia a que corresponda cada vacante; 10s requisitos que, para ser Juez de 

Primera Instancia o de Paz, en su cam, seiralan 10s arKculos 17 y 18 de la Ley 

Orginica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; la documer x i6n  

que sea necesaria para acreditar tales requisitos; la menci6n relativa a1 lugar, el dia 

y la hora para la verificaci6n de los exdmenes, 10s cuales serdn sexialados por el 

Consejo, oportunamente. 

Si se trata de Concurso Intemo, la Convocatoria deberd publicarse en el Boletin 

Judicial por dos veces, con un intervalo de tres dias entre cada publicaci6n; 

ademAs, se difundirb, por 10s medios que se estimen convenientes, entre 10s 

servidores publicos que laboran en 10s 6rganos judiciales y dependencias del 

Tribunal y del Consejo de la Judicatura. 

Si se trata de Concurso Libre, la Convocatoria deberd ser publicada por una vez en 

el Boletin Judicial y en uno de 10s diarios de mayor circulaci6n en el Distrito 

Federal, con un intervalo de hes dias entre cada publicaci6n y difundirse, lo mds 

ampliamente posible entre 10s profesionales del Derecho. 

El Institute de  Estudios Judiciales propordonard a los aspirantes los formatos de 

solicitudes de inscripci6n a los Concursas, para que proporcionen 10s d a b s  que se 

les requiera y anexen la dmmentaci6n que sea necesaria para acreditar 10s 

requisitos que la Ley exige para ser Juez de Primera Instancia o d e  Paz. 

Considerando el n ~ m e r o  de vacantes y de  concursantes el Consejo, integrard 10s 

Jurados examinadores que se requieran para cada concurso con un Consejero, 

quien lo presidird, un Magistrado ratificado, un Juez ratificado ambos juzgadores 

del ramo a quc carresponda la vacante. y ei integrante del Comitk Academic0 del 

hstituto que haya sido designado por el Director del mismo. 



El Consejo asignar6 Jurado a 10s concursantes y comunicar6 al lnstituto lo 

pertinente, para que este remita a cada Jurado, una vez que haya calificado 10s 

exdmenes de la primera fase, 10s expedientes de 10s aspirantes. Trathdose de 

sewidores judiciales remitire4 ademb, 10s expedientes administrativos personales 

de cada uno de ellos, para la evaluaci6n previa a la emisi6n del fallo respective. 

Todo miembro del Jurado se tendre por impedido y debera excusarse de participar 

en 10s concursos, en 10s caws en que tenga alglin vinculo de tipo moral, laboral o 

econ6mico con cualquiera de 10s concursantes que afecte su imparcialidad. La 

calificaci6n de impedimentus sera realizada por el propio Jurado, quien la 

comunicara al Consejo para que acuerde lo procedente. La sustituci6n del 

integrante o integrantes del Jurado impedidos se realizard en cualquier tiempo, en 

10s casos que esbime necesario especialmente cuando existan situaciones que 

pudiesen afectar su imparcialidad e independencia. 

Los exhmenes se desarrollarh, precisamente, en el lugar, dia y hora seiialados por 

el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal; dams que previamente deberh 

hacerse del conocimiento de 10s concursantes. 

El concurso de Oposici6n constard de las fases ya mencionadas en el punto cuarto 

de este capitulo. 

El Consejo declarari desierto el Concurso cuando ninguno de 10s oponentes 

alcance el puntaje minimo sefialado y procedere a emitir nueva Convocatoria. 

Los exhenes  escritos, casos prdcticos y orales del Concurso de Oposici6n s e r h  
calificados por el Jurado de acuerdo a una escala de uno a cien puntos, siendo 
ochenta la calificaci6n minima aprobatoria. 

Los caws precticos se calificarhn satisfadendo 10s requisites de: claridad, precisi6n, 
conpencia, motivad6n, fundamentadbn y adem8s: 

I. La comprensi6n de la materia del caso, tomando en cuenta la respuesta que 
se d6 a 10s planteamientos de procedencia, f o m a  y fondo. En todo caso se 
considerar:! la capaddad de proponer y fundamentar mlucionrs de 16gica 
jurfdica. 



11. El orden, congruencia y visi6n integral de 10s casos abordados. 

Ill. La argumentaci611, atendiendo a la solidez de 10s razonamientos y su 
sustento en las disposiciones legales y la jurisprudencia. 

IV. La redacci6n 

Finalmente la calificaci6n de 10s concursantes que participaron en todas las fases 
del concurso se definir6 mediante la obtenci6n del promedio de puntos que cada 
integrante del Jurado le haya asignado a cada concursante y la valoraci6n de 10s 
siguientes aspectos: antigtiedad y desempefio en la funci6n judicial en el Dishito 
Federal, experiencia profesional y cursos de actualizaci6n que haya aprobado. 

El Presidente del Jurado comunicari el resultado a1 Consejo para que Pste resuelva 
sobre las designadones correspondientes, y en consecuencia el Consejo de la 
Judicatura notificara a 10s concursantes, mediante oficio, el resultado final de 10s 
ex6menes.iw 



Capitulo Cuarto 
LA CARRERA JUDICIAL EN EL DISTRITO FEDERAL 

I.- Creacion del Centro de Estudios Judiciales 

El Plan de Desarrollo 1989-1994, precis6 dentro del rubro Procuraci6n de Justicia, 

que para mejorar la administraci6n de justicia se atenderia a 10s siguientes 

prop6sitos: 

Elevar la eficada de todos aquellos recursos humanos, financieros, kcnol6gicos y 

materiales que tienen que ver con la aplicaci6n del derecho. 

Ya anteriormente el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, sefialaba como uno de 

10s objetivos cenhales de la Politica de Administrar Justida, en el rubro 

denominado Reforma Jurfdica e Impartici6n d e  Justicia, la necesidad de elevar la 

calidad profesional de quienes in te~ienen en tan importante funci6n p~blica, 

mediante sistemas adecuados de incorporaci6n, perfeccionamiento y permanencia 

en el semido. 

Impartir la justicia de acuerdo a la Ley por sewidores publicos que aunen a su 

inkgridad un dominio de las actividades propias del campo judicial, constituy6 un 

objetivo fundamental de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del 

Dishito Federal, de ah( su reiterado inter& por la formulad6n de programas para 

elevar la calidad de esta fund611 publica. 

En noviembre de 1984 la Comisi6n de Justicia de  la a m a r a  de Diputados recibi6 

para su estudio y dictamen la inidativa de decreto del titular del Poder Ejecutivo 

Federal para reformar, adidonar y derogar diversas disposidones de la Ley 

Org6nica de 10s Tribunales de Justicia del Fuero Corntin del Dishito Federal y del 

correspondiente C6digo de Procedimientos Civiles. 

En su dictamen la Comisibn sefial6 que las reformas a la Ley de referencia 

obedecian, entre otras cuestiones, a la necesidad de  que 10s encargados de realizar 

la administraci6n de justicia cubriesen los requisites ineludibles de "elevada 

actitud de condencia, ilustrado criteria, timpieza de juicio y homadez ejemplar" ... 
inherentes a esta fundamental fund611 del Estado. 



De aqui se consider6 inaplazable el funcionamiento de un Centro de Estudios 

Judiciales denho del Tribunal, por ser 6ste el que mejor conoceria de la 

problemdtica inherente a la preparaci6n del personal judicial, el reclutamiento y 
selecci6n de 10s futuros jueces, el perfeccionamieniv del personal en ejercicio, etc. y 
por lo tanto el indicado para comprender, alentar y conholar el desarrollo de las 

estrategias para afrontarla, atenderla, resolverla y superarla, en concrete, por 

estimarse absolutamente necesario que los aspiranks a ingresar a la judicatura, 

tanto de la Justicia de Paz como de la Primera Instancia, tuvieran una preparaci6n 

exprofeso para ejercerla; estableci6ndose ademds que estos tiltimos, 

independientemente de cursar y aprobar 10s programas de dicho Cenho o no, 

ineludiblemente deberlan presentar examen de oposici6n, tal y como qued6 

asentado en artfculo 52 (posteriormente 53) de la Ley Orgdnica reformada de los 

Tribunales de Justicia del Fuero C o m k  del Distrito Federal. 13s 

135 ~ m b  de Jukpudery y Bolethl JtdhaL T r i M  Su- de del %to ~deral. cmm, de ~shdihdi 

J u M e  LnboduEdh Po,. Mag Li. Stundm A@em AgUirre. SeptiembR de 1991. pp 74 



Este Centro se cre6 por una reforma l6gislativa publicada en el Diario Oficial de la 

Federaci6n de 10s Estados Unidos Mexicanos, el veintiuno de enero de mil 

novecientos ochenta y cinco, mediante ella se dieron las bases para la creadbn de la 

escuela judicial, a haves del nuevo texto de 10s articulos 210, 211 y 212 de la Ley 

OrgBnica de 10s Tribunales del Fuero Comitn del Distrito Federal, articulos que 

disponian: 

articulo 210.- El Tribunal Superior de Justicia contard con un Centro de  Estudios 

Judiciales, el cual tend16 como principal objetivo la preparaci6n y actualizaci6n 

del personal judicial, asi como la difusi6n de material juridico. 

articulo 211.- El Cenho de Estudios Judiciales contar6 con un Director General, con 

Directores en las diversas dreas juridicas y con el personal t6cnico y administrativo 

necesario, de acuerdo con el reglamento interior del Tribunal. 

articulo 212.- El Director General del Cenho de Estudios Judidales y 10s directores 

de las dreas juridicas, cubrir6n los requisitos que establezca el Reglamento Interior 

del Tribunal. 

El Centro inici6 sus actividades al dla siguiente de la reforma legislativa, el 

veintidbs de enero de mil novecientos ochenta y cinco. A escasos cinco meses de su 

creaci6n se realiz6 un enonne esfuerzo para echar a andar esta nueva instituci6n y 
a1 efecto se definieron y precisaron 10s objetivos y las politicas que debian 

adoptarse, asi como 10s lineamientos bdsicos para la operaci6n, esbucturando 10s 

apoyos de aca6n del mismo y el citmulo de infonnaci6n que requiri6 su arranque. 

Tambikn se diseit6 su esbuctura org&nica, se hicieron las asignaciones 

correspondientes de 10s fundonarios b6sicos y se les sefialaron sus ahibuciones. 136 

136 1ustk-b y bjedad. Polltka Judidal. Gpriam C58m?z Lam. lrdhlm de lnvetlpcioner J~~ UNAM. Serie G 

&me, ~h 167. - mi(n  om, 15%. ppnc-n2 



En correlaci6n aplican 10s articulos 53 y 95 d) del citado ordenamicnto que dicen: 

articulo 53.- Para ser Juez de lo Civil, se requiere:( ... ) 
d) Acreditar, cuando menos, cinco atios de priictica profesional, que se contariin 

desde la fecha de la expedici6n del titulo y someterse al examen de oposici6n 

formulado por 10s Magishados de la Sala, a la que quedaria adscrito. Se preferira 

para el examen de oposicidn a quien hubiere cursado 10s programas que al efecto 

desarrolle el Centro de Estudios Judiciales y preste sus sewicios en el Tribunal. 

articulo 95.- Para se Juez de Paz se requiere( ...) 

d) Acreditar, haber cursado y aprobado 10s programas que al efecto desarrolle el 

Cenho de Estudios Judiciales. 

De esta base legal se desprende que el Centro de  Estudios Judiciales constituya la 

dependencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a la cual se le 

han asignado las responsabilidades de preparar y actualizar a1 personal que aspira 

a trabajar en la administraci6n de justicia del Fuero C o m h  o que ya se encuentra 

dentro de ella, y la de difundir la cultura y el avance juridicos. Tal preparaci6n se 

entiende en terminos de obligatoriedad para 10s aspirantes a Jueces de Paz y en 

forma opcional para 10s candidatos en acceder a1 cargo de Jueces de primera 

Instancia, estos con el prop6sito de prepararse para el concurso de oposici6n. 

De esta manera ingred al cuerpo organic0 del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, una Dependencia "sui generis", perteneciente a1 grupo de las 

Uamadas "Escuelas Judiciales" en su modalidad de Centro de fonnaci6n y 
perfeccionamiento de hombres del derecho destinados al ejercicio de la funci6n 

judicial y con el fin de potenciar a la judicatura, nuhiendola de instituciones mas 

id6neas y legitimas para la formaci6n de sus cuadros, ante las particularidades de 

una sodedad cambiante como son: las grandes reformas legislativas, la 

complejidad del aparato estatal, la e x p ~ s i b n  del servjcir, jurjsdiccional, el 

surgimiento de nuevos problemas juridicos propios de la sociedad contemporhnea 

etc. 137 
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Objetivos del Cenh.0 de Estudios Judiciales del Dishito Federal. 

1. Operar las actividades formativo-informativas, tanto para la preparaci6n como 

para la actualizaci6n de 10s sewidores del Poder Judicial, de los sewidores 

pliblicos que tienen relaci6n con el y de los demds juristas que aspiren al ejercicio 

jurisdictional, a efecto de contribuir a una mejor adminishacibn de  justicia, asi 

como a la profesionalizaci6n de la camera judicial. 

2. Preparar 10s exdmenes de oposici6n. a quienes tienen el prop6sito de concursar 

para t lcerse merecedores a1 cargo de juez de Primera Instancia y ocupar la plaza 

respectiva. 

3. Difundir 10s materiales juridicos y diddcticos de apoyo a las disdplinas 

vinculadas con el ejercicio de la judicatura, a efecto de coadyuvar en 10s procesos 

de preparaci6n y actualizaci6n de contribuir a la divulgacibn del conmimiento 

jurfdico, destinados tanto a 10s interesados en la problerndtica judicial, como a la 

comunidad en general. 

4. Ofrecer a las instituciones y organismos que lo soliciten, las vertientes de 

asesoria y sewicio para planear y establecer centres andlogos. 

Los ramos o sectores de especializaci6n. Desde el principio de las actividades del 

Cenho, constihly6 un prop6sito el establecer ramos o sectores de especializaci6n. 

Primeramente comenzaron a funcionar el civil-mercantil, el familiar y el penal; a 

10s que posteriormente se han agregado el de amendamiento inmobiliario, el de 

justicia de paz en materia penal y el de justicia de  paz en materia civil. 



Los subprogramas. En un prop6sito plausible por planear adecuadamente e 

integramente el desarrollo de las actividades que le son propias y sistematizar las 

labores que cubran todas sus Areas de actividad, el Centro cumple con cuatro 

subprogramas, a saber: 

Subprograma de preparacidn. Su prop6sito es propiciar las condiciones que 

permitan la debida preparaci6n judicial de 10s aspiranks al ejercicio de la 

judicatura que ingresen a1 Centro como participantes (alumnos o estudiantes 

regulares de 10s cursos) con objeto de prepararlos para el concurso de oposici6n y, 
en su caso, obtener F .  cargo de juez. 

Subprograrna de actualizan'bn. Persigue la actualizaci6n de 10s jueces en ejercicio 

para alcanzar una mayor celeridad y una eficienda en el desempefio de las tareas 

judiciales para lograr el cumplimiento del principio constitutional de prontitud y 

expedite2 de la justicia. 

Subprograma de investigacibn. lnvestigar y procesar 10s avances doceinarios, 

legislativos, jurisprudenciales, tecnol6gicos y cienKficos en materia de 

administraci6n de justicia, a fin de hacer propuestas que contribuyan a1 

mejoramiento del semicio jurisdiccional. 

Subprograma de difusidn. El que pretende cumplir con el imperative legal que 

impone al Ceneo la obligaci6n de divulgar materiales juridicos preparados o 

controlados por el propio Centro. 1% 

A continuaci6n se muestran 10s datos estadistjcos del ~o 1987 a 1995, de la plazas 

ganadas mediante 10s concursos de oposici6n a1 cargo de juez en las distintas 

ramas, de 10s que se desprende que el Centro de Estudios Judiciales (ahora 

Instituto de Estudios Judiciales) tuvo un buen papel en la preparacibn de 10s 

aspirantes a1 cargo de juez. mediante 10s cursos deshlnados para tal efecto. 



RESULTADOS DEL CONCURS0 DE OPOSICION 
JUDICATURA PRIMERA INSTANCIA 

1987-1995 

2. OBTENIDAS 
* EN EL Af40 DE 1995 Y CONYOCO LA RAZA DE IUZGAW M I M O  DE FWMERA INSTANCU EN L/\S ISUS MbNAS OBTENI~NWLO UN PROFESIONAl VlNCULAW CON EL CEWRO DE ESTUDI 
IUDIClPlES 
FUENW TIUWNAL WPENOR DE IUm(lIl\ DEL DISTWTO RMW\L. CENfRO DE ESTUOIOS IUDICIAES. DEP~~~TAMEWO DE PLANEACIMI Y EVALUAC~~N. DlClEMBRE 1995. 

C O M ~ N C I A  

1 1987 1 1988 1 1989 1 1990 I 1991 1 1 1992 1 1 1993 1 I 1991 / 1 1995 1 I 
1 2 1 2 1  2 1 2 1  2 1 2 1 2 1 2 1  2 

ARREND. 

FUZAS~NCUW WRCE~AIE oe PLAZAS OBTENIOA?' 
FOR PROFDIONALES VINCULAWS 
CON ELC.E.1. DE 1987 A 1995. 

INM 6Wb 103% 1 M  1 W  65% 66% 73% 80% 72% I 15 9 2 2 2 2 1 1 3 2  3 2 34 5 25 4 47 M 65 



11.- Creacion del Instituto de Estudios Judiciales 

El nacimiento de la escuelas judiciales data de algunas decadas y se cuentan 
experiencias de algunos paises como: 

Jap6n 1939, transformado mas tarde (1947) en Legal Training and Research 
Institute ( Instituto de Entrenamiento e lnvestigaciones Legales); EspaAa 1944, que 
abri6 sus cursos en 1950; Alemania del Este 1947; Francia 1958, Estados Unidos de 
America 1965, Argentina y Mexico en nivel federal 1978, Chile 1979, Costa Rica 
1981, Jalisco y D.F. de Mexico 1983 y 1985. Puede decirse que son recientes: de 
cinco decadas aproximadamente 

La Escuela Judicial lldmese Centro o Instituto nace con la necesidad de preparar 
post-licenciatura especificamente a las personas que se van a dedicar a la 
judicatura. Por ello es necesario crear esta instituci6n educativa que pueda 
satisfacer las expectativas que nose pudieron realizar en la Universidad como lo es 
el drea forense, por lo que la tarea primordial de la instituci6n es la de near 
vinculos de 10s egresados con 10s jueces, xuetarios de acuerdos, y demds 
funcionarios judiciales; para asumir roles como juzgar y adminisbar justicia y no 
hnicamente academicas. 

La creaci6n del lnstituto de Estudios Judiciales deriva de  un cambio nominativo y 
que sucede al Centro de Estudios Judiciales, pero, hay que definir que es un Centro 
y que es un Instituto para comprender el cambio. 

CENTR0.- Establecimiento u organism0 dedicado a una determinada actividad: 
centrn de enseianza. 139 

INSTITUT0.- Corporaci6n cientifica, literaria, artistica, etc. Establecimiento de 
ensetianza, de investigaciones cientificas, etc. Nombre dado a diversos 
establecimientos especializados. lm 



Las tareas que venia desarrollando el Centro de Estudios Judiciales habian sido 
rebasadas y constantemente se requiere que exista cambios conforme a las 
necesidades del mismo, por ello, se requeria de una transformaci6n urgente para 
que no 5610 se dedicara a la enseiianza sino tambien a la investigaci6n cientifica 
especializada en el Area judicial y juridica. 

Desde la creaci6n del Cenho de Estudios Judidales ya se llevaba a cabo la funci6n 
de Investigaci6n como se menciona en el subprogrnmn de inrastigncidn, per0 
indudablemente era necesario cambiar el nombre para que se adecuara con las 
funciones reales, ademds de que dia con dia las funciones suelen a ser cambiantes 
dado las tendencias, ya sea de actualizad6n o de adaptaci6n de un programa ya 
probado. Simplemente no existe algirn d a m e n t o  que explique el cambio, 
simplemente fue nominal. 

Nose puede hablar del Institub, sin mencionar que el Consejo de la Judicatura es 
quien se encarga de aprobar 10s planes y programas de 10s cursos que dicha 
instituci6n imparte, adem& de reglamentar la camera judicial cuya administraci6n 
se encuenha a cargo del propio Consejo. 



111.- Importancia del Instituto de Estudios JudiciaIes 

Se debe esperar en un sentido optimista una judicatura calificada, debidamente 
seleccionada, ya que quien accede al cargo despuks de haber aprobado las 
ensefianzas lo hace en virtud de sus propios meritos y condiciones y se llega a ese 
cargo por propio derecho; una judicatura independiente, por el mecanismo de 
designaci6n basado en 10s merit05 del candidato y no por su vinculaci6n con 10s 
cenhos del poder; una judicatura estable a haves de la inamovilidad que es 
producto de  un sano sistema de  capacitacibn y selecci6n. El poder judicial pasa a 
estructurarse en base a la idoneidad y ello, garantiza etica y sociol6gicamente la 
permanencia en 10s cargos. 

Sociolbgicamente puede existir un problema en su establecimiento, ya que al 
querer inshumentar una escuela judicial, puede hopezar con la falta de consenso 
en tomo a algunos puntos o, sobre la idea misma de que se eshucture dicha 
escuela. Aunque podemos afirmar que la modalidad puede ser la m6s conveniente 
para una instancia hist6rico social particular. 

La relad6n existente de la escuela judicial que en este caso es el Instituto de 
Estudios Judidales y la camera judicial se complementan por que las dos tienen 
una misma finalidad, que es, la de establecer un regimen mas justo en 10s procesos 
de designaciones en la justicia, para esto se deben de tomar en cuenta las garantias 
judidales que son econbmicas, sodales y de independencia en el cargo. 

lndependientemente de que la Escuela Judicial y la Camera Judicial son dos 
mecanismos diferentes ya que pueden existir una sin la oha, es claro que se 
complementan ya que apuntan hacia un mismo fin. 

La Escuela Judicial que en este caso es el lnstituto de Estudios Judiciales, puede ser 
la puerta de ingreso a la carrera judicial para que la promoci6n de 10s egresados 
sea real y eficiente ya que algunos cargos asi lo requieren. 

Actualmente se cumple en el Instituto de Estudios Judidales con el objetivo de 10s 
cuaho subprogramas que se planearon para el desarrollo de las actividades del 
mismo. 

Cabe mencionar un punto de suma importanda, que consiste en los cursos que se 
imparten denho del hstituto, mismos que van de  acuerdo a 10s cargos que regula 
el articulo 188 de la Ley Orgkica del Tribunal Superior de Justicia del Dishito 
Federal, y qur  me permito dtar el contenido tem6tico de algunos en el ramo civil. 



El curso d e  preparaci6n de aspirantes al cargo d e  juez en materia civil, consta d e  
hece m6dulos cuyos temas son: 

I. ORGANIZACI~N DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTlCIA CON 
VISITAS PROGRAMADAS A LOS DISTINTOS ORGANOS 
JURISDICCIONALES. 

11. DEONTOLOGIA JUDICIAL A TRAVES DEL ANALISIS DE CASOS 
REALES SUSCITADOS cOMUNMENTE. 

RELACIONES HUMANAS SURGIDAS EN EL DESEMPENO DE LA 
ACTIVIDAD JUDICIAL. 

INTERPRETACI~N DE LAS LEYES ClVILES CONFORME A LA 
PRACTICA JUDICIAL 

INTERPRETACI~N DE LAS LEYES MERCANTILES CONFORME A 
LA PRACTICA JUDICIAL 

D I V E R S  TIPOS DE RESPONSABILIDADESDE LOS SERVIDORES 
JUDICIALES CON SUBSTANCIACION DE SUS PROCEDIMIENTOSY 
REDACCI6N DE RESOLUCIONES 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SECRETARIO ACTUARIO CON 
PRACTICA DE ACTUACIONES Y R E D A C C I ~ N  DE ACTAS 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SECRETARIO CONCILIADOR CON 
PRACTICA DE ACTUACIONES, REDACCI~N DE ACTAS Y 
PROYECTOS DE RESOLUCIONES 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SECRETARIO DE ACUERDOS CON 
PRACTICA DE ACTUACIONES , REDACCldN DE ACTAS Y 
PROYECTOS DE RESOLUCIONES 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SECRETARIO PROYECTISTA CON 
REDACCI6N DE PROYECTOS DE SENTENCIA 

XI. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL. JUEZ, FORMACION DEL CRITERIO 
Y EJERCICIO DEL ARBITRIO JUDICIALES 

XII. SUBSTANCIACION DE CASOS PRACTICOS EN LOS DIVERSOS 
JUICIOS DE SU COMPETENCIA CON R E D A C C I ~ N  DE 
RESOLUCIONES Y APLIcACI~N DE JURISPRUDENCIA 

XIII. ADMIS~ON, TRAMITE Y RESOLUCIONES RELACIONADAS CON 
LOS MEDIOS DE IMPUGNACI6N 



El curso relativo a1 cargo d e  Secretario Proyectista en Materia Civil, consta de ocho 
areas, cuyos temas son: 

AREA I .  ORGANIZACI~N DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTlClA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

1.1. ORGANIZACI~N DEL TRIBUNAL 

1.2. ORGANIZACI~N DE LOS JUZGADOS 

1.3. CONSEJO DE LA JUDICATURA 

AREA 2. DEONTOLOGIA JUR~DICA 

2.1. ~ATURALEZA DE LA DEONTOLOGIA JUR~DICA 

2.2. EL SECRETARIO PROYECTISTA Y LA DEONTOLOGIA 

AREA 3. LOGICA JURfDICA 

3.1. CONCEPT0 ELEMENTOS Y FORMA DE LA LOGlCA 

JURIDICA 

3.2. PRINCIPIOS DE LA LOGICA JUR~DICA 

3.3. SINTAXIS DEL LENGUAJE JURIDIC0 

AREA 4. OBLIGACIONES CIVILES Y DEBERES FAMILIARES 

4.1. OBLIGACI~N EN GENERAL Y DEBERES FAMILIARES 

AREA 5. VALORACI~N DE PRUEBAS 

5.1. PRlNClPIOS GENERALES 

AREA 6. CONOCIMIENTO Y APLICACI~N DE LA JURISPRUDENCIA 

6.1. LA JURlSPRUDENClA 

AREA 7. FORMULACION DE PROYECTOS Y SENTENCIAS 

7.1. PROYECTOS DE SENTENCIAS. PRlNCIPIOS GENERALES 

7.2. PROYECTOS DE SENTENCIAS. ELABORACION 

AREA 8. RESPVNSABILIDAD 



8.1. TIPOS DE RESPONSABlLlDAD 

8.2. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

8.3. RESPONSABILIDAD PENAL 

El curso d e  preparation relativo a1 cargo de Secretario de Acuerdos en materia 
Civil consta d e  nueve areas que son del siguiente tenor: 

AREA I. ORGANIZACI~N DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTlCIA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

1.1. ORGANIZACION DEL TRIBUNAL 

1.2. ORGANIZACI~N DE LOS JUZGADOS 

1.3. CONSEJO DE LA JUDlCATURA 

AREA 2. ADMINISTRACI~N DE SALAS Y JUZGADOS 

2.1. ADMINISTRACI~N DE SALAS Y JUZGADOS 

AREA 3. DEONTOLOGIA J U ~ D I C A  

3.1. NATURALEZA DE LA DEONTOLOGIA J U R ~ D ~ C A  

3.2. EL SECRETARIO DE ACUERDOS EN MATERIA CIVIL Y LA 
DEONTOLOGIA 

AREA 4. FE PUBLICA 

4.1. CONCEIT0 DE FE PUBLICA 

4.2. TlPOS DE FE PUBLICA 

AREA 5. OBLIGACIONES CIVILES EN GENERAL Y DEBERES FAMILIARES 

5.1. PRINCIPIOS GENERALES. ELEMENTOS 

AREA 6. ACTUACIONES RELATIVAS AL CARGO DE SECRETARIO DE 

ACUERDOS 

6.1. EL SECRETARIO DE ACUERDOS COMO AUTORIDAD JUDICIAL 

6.2. GARANTIAS INDIVIDUALES DE LOS SUJETOS PROCESALFS 



6.3. PROYECTOS DE RESOLUCIONES QUE PUEDEN RECAER A LA 
DEMANDA, CONTESTACI~N, R E C O N V E N C I ~ N  Y CONTESTACI~N A LA 
RECONVENCI~N 

6.4. PROYECTOS DE RESOLUCIONES QUE PUEDEN RECAER EN LA 
AUDIENCIA PREVIA Y DE C O N C I L I A C I ~ N  

6.5. PROYECTOS DE RESOLUCIONES QUE PUEDEN RECAER A LOS 
ESCRITOS DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 

6.6. PROYECTOS DE RESOLUClONES QUE PUEDEN DICTARSE EN LA 
AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS 

6.7. PROYECTOS DE RESOLUCIONES Q ' d  PUEDEN DICTARSE EN LOS 
INCIDENT73 

6.8. PROYECTOS DE RESOLUCIONES QUE PUEDEN DICTARSE EN LA 
EJECUCI~N DE LOS MANDAMIENTOS JUDICIALES 

6.9.PROYECTOS DE RESOLUCIONES QUE PUEDEN DICTARSE EN EL 
TRAMITE DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACI6N 

6.10. JUlClO DE AMPARO 

AREA 7. PRACTICA DE NOTIFlCAClONES Y EMPLAZAMIENTOS 

7.2. EMPLAZAMIENTOS 

AREA 8. FORMULACION DE SENTENCIAS 

8.1. ELEMENT-, ESCRlTURA Y FORMULACION DE SENTENCIAS 

AREA 9. RESPONSABILIDADES DE LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS 

9.2. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

9.3.RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA QUE PUEDE INCURRIR EL 
SECRETARlO DE ACUERDOS 

9.4. RESPONSABILIDAD PENAL EN LA QUE PUEDE INCURRlR EL 
SECRETARlO DE ACUERDOS 



El curso relativo a1 cargo d e  Secretario Conciliador consta d e  siete areas cuyos 
temas son: 

AREA 1. ORGANIZACI~N DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DlSTRlTO FEDERAL 

1.1. O R G A N I Z A C I ~ N  DEL TRIBUNAL 

1.2. ORGANIZACI~N DE LOSJUZGADOS 

1.3. CONSEJO DE LA JUDICATURA 

AREA 2. DEONTOLOGIA J U ~ D I C A  

2.1. NATURALEZA DE LA DEONTOLOGIA JLR~DICA 

2.2. EL CONCILIADOR Y LA DEONTOLCGIA 

AREA 3. FE PUBLICA 

3.1. CONCEPT0 DE FE PUBLICA 

3.2. TlPOS DE FE PUBLICA 

AREA 4. RELACIONES HUMANAS 

4.1. FSICOLCGIA, CONCEPTOS GENERALES 

4.2. RELACIONES HUMANAS Y COMUNICACI~N 

AREA 5. OBLIGACIONES ClVlLES EN GENERAL Y DEBERES FAMILIARES 

5.1. PRINCIPIOS GENERALES Y ELEMENTOS 

AREA 6. ACTUACIONES RELATIVAS AL CARGO 

6.1. EL SECRETARIO CONCILIADOR COMO AUTORIDAD 

JUDICIAL 

6.2. AUDlENClA PREVIA Y DE CONCILIACI~N 

6.3. NOTIFICACIONES 

6.4. CITACIONES 

6.5. REQUERIMIENTO 



6.6. EMPLAZAMIENTO 

6.7. GARANTIAS INDIVIDUALES DE LOS JUSTICIABLES 

6.8. JUIClO DE AMPARO 

AREA 7. RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO CONCILIADOR 

7.1. TIP05 DE RESPONSABILIDAD 

7.2. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATTVA 

7.3. RESPONSABILIDAD PENAL EN LA QUE PUEDE INCURRIR 

EL SECRETARIO CONCILIADOR 

7.4. RESPONSABILIDAD CIVIL 

El mrso de preparad6n de Secretario Actuario consta de cinco Area cuyos objetivos 
espedficos son: 

AREA 1. ORGANIZACI~N DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTlClA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

1.1. ORGANIZACI~N DEL TRIBUNAL 

1.2. O R G A N I Z A C I ~ N  DE LOS JUZGADOS 

1.3. CONSEJO DE LA JUDICATURA 

AREA 2. DEONTOLCGIA JUR~DICA 

2.1. NATURALEZA DE LA DEONTOLCGIA JURfDlCA 

2.2. EL ACTUARIO Y LA DEONTOLOGIA 

2.3. LA DEONTOLCGIA JUR~DICA 

AREA 3. FE PUBLICA 

3.1. CONCEPT0 DE FE PUBLICA 

3.2. TIP05 DE FE PUBLICA 

AREA 4. ACTLJACIONES RELATIVAS AL CARGO DE ACfUARIO 

4.1. EL ACTUARIO COMO AUTORIDAD JUDICIAL 



4.2. GARANTIAS INDIVIDUALES DE LOS JUSTICIABLES 

4.3. NOTIFICACIONES 

4.4. CITACIONES 

4.5. EMPLAZAMIENTO 

4.6. REQUERIMIENTO 

4.7. EJECUCIONES 

4.8. JUlCIO DE AMPARO 

AREA 5. RESPONSABILIDADES DE LOS SECRETARIOS ACTUARIOS 

5.1. TlFOS DE RESPONSABILIDAD 

5.2. RESPONSABILIDAD ADMINETRATIVA 

5.3. RESPONSABlLlDAD Y CIVIL EN LAS QUE PUEDE INCURRIR 

EL ACTUARIO 

El curso d e  preparad6n relativo a1 cargo d e  Pasante d e  Derecho consta d e  cinco 
Areas cuyos objetivos son 10s siguientes: 

AREA 1. ORGANIZACI~N DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

1.1. ORGANIZACI~N DEL TRIBUNAL 

1.2. ORGANIZACI~N DE LOS JUZGADOS 

1.3. CONSEJO DE LA JUDICATURA 

AREA 2. DEONTOLOGIA JUR~DICA 

2.1. LA NATURALEZA DE LA DEONTOLOGIA JUR~DICA 

2.2. EL PASANTE Y LA DEONTOLOGIA 

AREA 3. FE PUBLICA 

3.1. CONCEPT0 DE FE PUBLICA 

3.2. TIPUS DE FE PUBLICA 



AREA 4. ACTIVIDADES RELATIVAS AL CARGO DE PASANTE DE DERECHO 

4.1. ACTlVlDADES DEL PASANTE DE DERECHO 

4.2. LA AUTORIDAD JUDICIAL 

4.3. NOTIFICACIONES 

4.4. CITACIONES 

AREA 5. RESPONSABlLIDADES DEL PASANTE DE DERECHO 

5.1. TIPOS DE RESPONSABILIDAD 

5.2. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

5.3. RESPONSABlLIDADES PENAL Y CIVIL EN LAS QUE PUEDE 

INCURRIR EL PASANTE DE DERECHO 

Las estadfsticas d e  1996 a 1999 que a conlinuaa6n se exponen, dan a conccer el 
crecimiento en el porcentaje d e  personas vinculadas con el Institute de Estudios 
Judiciales y que obtuvieron las titularidades del  cargo d e  juez en las diferentes 
rnaterias. 
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N.- Sistemas de acceso a la Camera Judicial 

A) Sistemas Ordinarios 

Los sistemas para acceder a la judicatura pueden ser: 

Como ya se anot6 en el capitulo segundo, 10s sistemas de acceso a la judicahrra son 
diversos 10s cuales pueden ser a haves de la propuesta por parte del Poder 
Ejecutivo bajo la aprobaci6n del Poder Legislativo como lo son 10s casos de Peru y 
Jap6n, y vista la importancia que requiere el Poder Judicial en cuanb a su 
autonomia, cada vez m6s paises optan por que sea la propia judicatura el medio de 
acceso previa aprobaci6n de 10s exdmenes correspondientes y 10s cursos de 
formaci6n y preparacidn, sobre todo, en Hispanoamerica; al objeto de su mejor 
comprt ai6n, 10s calificaremos como medios ordinarios y medios especiales. 

1. Sistemas ordinarios de acceso 

No hay un unico sistema ordinario de acceso, sino dos que se complementan enhe 
sf: el ingreso por oposici6n libre y el ingreso por concurso de meritos. 

Por el primer0 se accede unica y exclusivamente por la categoria de juez; por el 
segundo, tanto por la categoria de.juez como de magishado. El ingreso por 
oposici6n libre es el medio o sistema principal y tiene a su favor la hadici6n. El 
ingreso por concurso de meritos ha sido inhoducido por la Ley orgdnica del Poder 
Judicial, si bien, cuenta con antecedentes en EspaAa. 

Cualquiera que sea el medio por el que se acceda a la carrera judicial, por 10s 
sistemas ordinarios o especiales, las condiciones de 10s candidabs son comunes a 
todos ellos. 

a) El ingreso por oposici6n libre 

Como hemos indicado, por este sistema se ingresa en la carrera judicial por la 
categoria de juez. 

La oposici6n es un sistema habitual en Espafia para acceder a la adminishaci6n 
publica. Bdsicamente consiste en la reaIizaci6n de unos ejercicios que demuestren 
la suficienda de 10s conocimientos juridicos del candidato, se@ un programa 
previamente establecido, siendo usual que este examen se complemente con la 
resoluci6n de algfin caso prdctico o emisi6n de un dictamen. La oposici6n tiene a 
su favor la objetividad, pero se discute ampliamente sobre sus inconvenientes. Se 
sefiala que priman 10s conocimientos memorlsticos sobre las reales capacitaciones 
dcl candidato para la practica futura de su profesi6n; pero lo cierto es que no se ha 



encontrado en Espaiia otro medio mas objetivo, por lo que continua 
manteniendose este sistema de acceso a la funci6n publica ( al menos respecto de 
los cuerpos o carreras superiores), bien como medio unico, bien combinado con el 
concurso de meritos (el llamado concurso-oposici6n). bien seguido de un curso de 
capacitaci6n. 

Aunque la Ley ahibuye al Consejo General del Poder Judicial la facultad de 
nombrar a 10s miembros del tribunal, lo cierto es que s6lo puede hacerlo 
libremente respecto de 10s magishados que lo integren, por cuanto que 10s 
catedrdticos son nombrados a propuesta del Consejo de Universidades, el letrado 
del Estado por el Ministerio de Justicia, el abogado por el Consejo General de la 
Abogada, y el fiscal por el fiscal general del Estado. 

b) El ingreso por con.urso 

Distinguiremos entre el tumo tercero y tumo cuarto 

1. Tumo tercero. Llamado asi porque en las convccatorias de oposicibn libre se 
reserva una tercera park de las plazas para ser mbiertas por concurso de meritos 
entre juristas de reconocida competencia, siendo seis airos al rnenos de ejercicio 
profesional. 

Tampoco aqui, como en el ingreso por oposici6n libre, se accede directamente a la 
carrera judicial y a la funci6n judicial, sino que, a1 igual que alli, se accede al 
Centro de Estudios Judiciales, en donde hay que superar un curso y unas pr6cticas 
en la forma ya indicada. 

2. Tumo cuarto. For este sistema, a diferencia de 10s dos anteriores, se accede 
directamente a la categoria de magistrado y de juez. 

Recibe esta denominad611 porque de cada cuatro vacantes que se producen en la 
categoria de magistrado, una es cubierta por concurso de meritos entre juristas de 
reconocida competencia con mds de diez aiios de ejercicio profesional. 

Otra nota diferenciadora de este sistema respecto de 10s otros dos anteriores, es 
que aqui no se accede a1 Centro de estudios Judiciales como en la oposici6n libre y 
el tercer tumo, sino directamente a la carrera judicial y a1 ejercicio de la funci6n 
judicial, figurando en el exalaf6n a continuaci6n del &ltimo magistrado que 
hubiese ascendido a esta categoria. 

Como acontece con la oposici6n libre y el tercer tumo, tambien aqui la 
convocatoria ( que en el caso del tumo tercero se hace al tiempo de convocar la 
oposici6n libre) se realiza por el Ministerio de Justicia, a quien le corresponde 
aprobar y publicar las bases en las que se graduard la puntuaci6n de los meritos 
que puedan concurrir en 10s solicitantes. 



El Tribunal que ha de juzgar estos mPritos es el mismo que ha de juzgar la 
oposicion libre, por lo que, en cuanto a su composicibn y nombramiento. 

2. El ingreso por atros medios especiales 

lncluimos aqui como otros medios especiales de  ingreso en la carrera judicial, el 
acceso a la misma directamente para el Tribunal Supremo, y el acceso para las 
Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. 

a) Para el Tribunal Supremo 

Son cinco las Salas que integran el Tribunal Supremo: Sala la (o de lo Civil); Sala 2" 
(o de lo Penal); Sala 3' (o de lo Contencioso Adminishativo); Sala 4' ( o de lo 
Social); y Sala 5" (o de lo Militar). 

Pues bien, en cada una de estas distintas salas, una de cada cinco vacantes se cubre 
con abogados y juristas de prestigio y reconocida competencia que hayan 
desempefado su actividad profesional por tiempo superior a veinte aiios, 
preferentemente en la rama del Derecho correspondiente a1 orden jurisdiccional de 
la sala para la que fueren designados. 

Se trata, por lo tanto, de un sistema de  ingreso en la carrera judicial, por el que se 
accede directamente al Tribunal Supremo. 

El que asi accede a1 Tribunal Supremo sin pertenecer con anterioridad a la carrera 
judicial, se incorpora al escalaf6n de la misma ocupando el ultimo puesto en la 
categoria de magistrado del Tribunal Supremo, reconociendose a todos 10s efectos 
veinte a i~os  de servicio. En nuestro sistema y en especial en el Dishito Federal, 
tambien acceden a la carrera judicial de manera directa 10s magistrados, 
cumpliendo 6nicamente con lo requerido por la ley, ocupando el ultimo puesto de 
10s cargos judiciales. 

Por lo tanto, es un medio especial de acceder directamente a la carrera judicial y al 
ejercicio de las funciones judiciales por la categoria de magistrado. A todos 10s 
efedos son considerados como miembros de la carrera judicial, con la sola 
especificaci6n de que s610 pueden prestar servicio en el Tribunal Superior de 
Justicia para el que hubiesen sido designados, sin que puedan optar ni ser 
nombrados para destino distinto, a salvo de su posible promoci6n al Tribunal 
Supremo por el tumo de abogados y otros juristas de reconocida.ia 



Por designaci6n o nombrarniento. 

Designacibn. 

El primer0 de 10s problemas es el de la selecci6n de las personas que han de 
ingresar a la judicatura, que impondrB la dificil tesitura de escoger entre 10s 
distintos sistemas de nombramiento de 10s jueces. 

A. Nombramiento por el Ejecutivo 

La garantia de independencia se ve comprornetida cuando la designaci6n del 
funcionario judicial obedece a motivos politicos r ,  mo lo sefiala Alcald Zamora. 

Pallares sostiene que el Poder Judicial no debe estar subordinado respecto de 10s 
otros dos poderes ni en su constituci6n ni en su funcionamiento y que la 
independencia judicial es una de las garantias que para la mejor administraci6n 
judicial, declara y hace efectivo el derecho pflblico de las nadones dernocr&ticas.~u 

Ademas, cuando es el poder politico el que directamente designa a 10s jueces, no 
hay que perder de vista la natural y humana reacci6n del fundonario judicial que 
tenderia a congraciarse con el que lo design6 y que en algunos palses como el 
nuestro, tambien ha tenido facultades para destituirlo. En esas condiciones es 
16gico suponer que uno de 10s atributos primarios de la judicatura, o sea, la 
independencia judicial se desvirtuaria. 

Hay autores que acuden a1 ejernplo del sistema ingles como modelo de judicatura 
que rinde excelentes frutos y que se finca en el nombramiento de sus miembros por 
el Ejecutivo. Sin embargo, se afirma que 

las excelendas que se predican de la justicia brisnica no derivan del 
sistema de designacibn, francamente recusable por muchos motivos, 
sino de la concepci6n nacional de  la justicia como funci6n. del 
elevado concepto que en el ambiente social se tiene de la misi6n del 
juez, de las dificultades con que tropieza la remoci6n de  los jueces, la 
facilidad de adaptaci6n de la judicatura a las necesidades de la 
justicia, favorecida por el discreto ejercicio de la jurisdicci6n de 
equidad y hasta por la misma procedencia de 10s jueces. la 



Alcala-Zamora seirala que las instituciones inglesas son, ante todo, el resultado de 
una tradici6n, de un temperamento y de  un ambiente, que ]as hace propensas a1 
fracas0 cuando se las trasplanta a otros climas politicos y que la ensefianza a sacar 
de la experiencia inglesa, no es la de copiar servilmente unas instituciones nrnde in 
Eltglnnd y no aptas para la exportaci6n, sino la de, con arreglo a1 temperamento, a 
la historia y a las posibilidades de cada pais, preparar el ambiente que permita 
obtener justicia tan buena como la que con un instrumental primitivo han 
conseguido fabricar 10s ing1eses.l~ 

En Mexico, para la designaci6n de 10s ministros de la Suprema Corte de la'Naci6n 
y de 10s magistrados del Tribunal Superior del Distrito Federal, e g 6 n  mandato de 
10s articulos 89, fracciones XVIl y XVIII, y 96 de la Constihlci6. Politica de 1917, se 
sigue un m6todo en el que el Poder Ejmtivo es coparticipe con el Poder 
Legislative Federal y con la Asamblea Legislativa del Dishito Federal. 

Para uno de 10s pilares del procesalismo italiano, Chiovenda, sin hacer alusibn 
expresa del principio de la divisi6n de poderes, ofrece su clam punto de vista 
cuando sefiala que "hay una incompatibilidad todavfa mayor, que se presenta entre 
el oficio de administrador y el oficio jurisdiccional, porque aqukl puede estar 
dominado por la consideraci6n del inter& del Estado". 

Dos eminentes juristas, De Pina y Castillo Larraftaga, declararon que el papel que 
10s 6rganos del Ejecutivo realizan con relaci6n a la justicia, no les autorizaba para 
inmiscuirse en la esfera de lo jurisdiccional. 

La administraci6n publica debe servir al Poder Judicial. pero no le manda. 



Es un pasaje ampliamente difundido el aserto del querido profesor mexicano 
Eduardo Pallares, quien gallardamente afirmaba: 

El  ode; Judicial no debe estar subordinado respecto a 10s ohos 
poderes, ni en su constituci6n ni en su funcionamiento, ya que la 
independencia judicial es una de las garantias que para la mejor 
adminishaci6n de justicia debe declarar y hacer efectivo el derecho 
publico de las naciones democrhticas. 

En la integraci6n del Poder Judicial, no existe la caracteristica de 
independencia, porque tanm en el nombramiento de 10s ministros 
de la Suprema Corte, como en los magistrados del Tribunal 
Superior, intewienen conjunlamente 10s dos poderes, el Legisl.?tivo 
y el Ejecutivo. 

De aqui la convenienda de que la funci6n jurisdiccional sea confiada a 6rganos 
autbnomos, independientes, para que el que aplica la ley no siga mhs norma que la 
que 61 estima sea la voluntad de la ley, conforme a su ciencia y conciencia.14~ 

El profesor italiano Redenti comulga con este principio, imprescindible de la 
independencia judicial, al consignar la proteccibn que requiere el juez contra el 
peligro de injerencias e influencias de otros 6rganos u oficios o de otros personajes 
de la administraci6n de justicia, cuyos miembros deben estar inmunes o 
inmu~zados,  en lo posible, de mda contaminaci6n politica. 

En el sistema de legalidad, fundado sobre la divisi6n de poderes, la justicia debe 
quedar rigurosamente separada de la politica. La Politica precede a la ley, es el 
penoso trabajo de donde nace la ley.1~. 

Pero una vez nacida la ley, s61o en ella debe fijarse el juez. 

Fernando Flores Garcia seiiala: Hace algirn tiempo expusimos nuestra neencia de  
que si un acto o suceso juridic0 cualquiera puede ser invalidado en caso de mediar 
violencia ffsica o moral, que sanci6n valdrfa seitalar a la hip6tesis delicada y critica 
en la que se amenace a1 juez en el desempeiio de su funci6n publica.147 



Un pasaje de Dieter Bruggemn es transcrito por De la Cueva, quien considera 
corno 10s m6s bellos dedicados al Poder Judicial: 

Si aqui y ahora podemos atribuir un sentido a la divisibn, dicho 
sentido corresponde al oficio del juez. En funcion de el, la divisi6n 
del poder es hoy dia m6s pura. Los poderes Legislative y Ejecutivo 
aparecen en la actualidad entrecruzados; en las constituciones de 
nuestros dias no se encuentra sufidentemente separados, m& aun, 
ahi donde se plantea la constitucionalidad de sus competencias, 
tienen que acudir a1 juez para que decida..lur 

Respecto a esta coordinaci6n, ineludible de la independencia del Poder Judicial en 
nuestro pals, el estudioso constitucionalista Fix Zamudio recuerda que: 

Uno de  10s propbsitos fundarnentales que se palpan en el espiritu 
del Constituyente es el lograr la efectiva independencia de 10s 
Tribunales Federales, corno lo demueshan las palabras categ6ricas 
del primer jefe del Ejercito Constitucionalista, en la Exposicion de 
Motivos de su proyecto de Constituci6n ... "Uno de 10s anhelos mas 
ardientes y mds hondamente sentidos por el pueblo mexicano es el 
de tener tribunales contra 10s atentados y excesos de 10s agentes 
del Poder Publico y que protejan el gcce quieto y pacific0 de que 
han carecido hasta hoy ..." 

El laureado jurista resume los medios que tom6 el Constituyente de 1917 para 
lograr esa autonomia del organism0 judicial, tales corno la supresi6n del artificial 
sistema de elecci6n por el Congreso, el establecimiento de requisites mds severos 
para ser designado ministro de la Suprema Cork, la implantaci6n de la 
inamovilidad de 10s funcionarios judiciales federales, la supresi6n de la Secretaria 
de Justicia.rm 

En un sector muy bien planteado de uno de sus libros y con lujo de datos de 
investigaciones por demds interesantes e ilustrativos, Carpizo dice: "Ahora 
preguntemonos: Es el Poder Judicial federal independiente del Presidente de la 
Republics? Es decir, ilos tribunales federales resuelven con objetividad e 
imparcialidad, sin importarles presiones de que pueden ser objeto, 10s casos que se 
les presentan?". 
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La anterior pregunta ha sido contestada de diversas maneras, y, a renglbn seguido, 
cita a Juan Miguel de Mora que afirma que "el Poder Judicial es tan semi1 y 
obsecuente como el Legislativo y cuando alghn hombre homado llega a un puesto 
en el que se niegue a obedecer las 6rdenes de arriba, dura muy poco tiempo en 61". 

Reproduce a continuaci6n un an6lisis de Pablo Gonzhlez Casanova y un estudio 
comparative de Carl Schwartz, de 10s que se deduce que el Poder Judicial federal 
mexicano constituye, en ocasiones, un keno a 10s actos del presidente de la 
Rep~blica o de sus colaboradores, y que la Suprema Corte Mexicana posee cierta 
independencia frente al Poder Ejecutivo, pero, afirmamos, sostiene el brillante 
autor mexicano, salvo 10s casos en que el Ejecutivo esta politicamente interesado en 
la resoluci6n.1~1 

DesignacMn por la Propia Judicatura 

Esta f61mula ha sido observada en B6lgica y en Uruguay. Oho tanto sucedia en 
nuestro Mexico, para el nombramiento de 10s jueces federales, cuya designacibn 
por la Suprema Corte de Justida de la Naci6n est6 prevista por el precept0 
constitutional de 97; y para 10s jueces inferiores locales, el nombramiento es hecho 
por el Tribunal Superior de Justida, s e e n  ordenan 10s articulos 12 a1 24 de la ley 
orghica de tribunales comunes del Disbito Federal.(ley anterior) 

El Doctor Fernando Flores Garcia, seAala que: las d m  objeciones que AIsina hacia 
al sistema de cooptaci6n que me m p a ;  que dificilmente se incorporarian 
elementos que no esMn orientados o no tengan afinidad con las personas que ya 
estan denbo y que el nepotism0 se desarrollaria sin medida, asi como el espiritu de 
casta, y en pocos aFtos la magistratura se convertiria en un cuerpo cerrado, extraAo 
a1 espiritu de la sociedad.1~1 



Sentis Melendo, en una de sus brillantes intewenciones en el Primer C0ngreS0 
Mexicano de Derecho Procesal, manifest6 que el peligro del nepotismo aparece por 
igual, cuando las designaciones de funcionarios judiciales se dejan al Poder 
Ejecutivo o a la propia judicatura. 

Comentando la situacibn de su pais y suscribiendo la opini6n del gran jurista 
uruguayo Couture, el destacado procesalista Gelsi Bidart, sefala que el sistema de 
designaci6n de jueces hechos por la Suprema Corte de Justicia habia dado 
excelentes resultados a lo largo de la historia de esa naci6n sudamericana y que 
debia sostenerse, aunque tomando en cuenta la abundancia de candidatos para 
alcanzar algirn cargo en la judicatura, la adopci6n de un criterio selective para 
proveer a1 ingreso del sewicio de la Administraci6n de justicia, dejando a la Corte 
un margen razonable de dimecionalidad a 10s efectos de la calificad6n moral y de 
la vocaci6n de 10s aspirantes. 

En Mexico, frecuentemente se han exteriorizado resueltas opiniones adversas a la 
f6rmula de que los miernbros que ocupan 10s niveles jerSrquicos superiores del 
Poder Judicial, tengan la facultad de nombrar a 10s jueces inferiores; asi pueden 
citarse a Vhzquez del Mercado y Ramos Praslow..isz 

Alsina aseveraba que al regimen de nombramiento de 10s jueces por la misma 
judicatura se le hacen dos objeciones fundamentales: primera, que dificilmente se 
incorporartan elementos que no esMn orientados o no tengan afinidades con 10s 
elementos que ya esthn adenh.0; y, segundo, el nepotismo se desarrollaria sin 
medida, asi como el espiritu de casta, y en pocos atios la magistratura se 
convertiria en un cuerpo cerrado, extraiio a1 espiritu de la sociedad.153 
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Podetti, en referencia a la Argentina, consigna que para ingresar a la rnagistratura 
y desempeRar la dificil y augusta misi6n de "hacer justicia" 

se debe requerir: titulo universitario de  doctor en jurisprudenda, 
exarnen previo de un pmgrama de  especializaci6n, prdctica efectiva 
de la abogacia, informaci6n de costurnbres. El ascenso previa 
calificaci6n de un tribunal id6ne0, apolitico, sobre condiciones 
cientificas, de honorabilidad y de  laboriosidad. Eualaf6n abierto, 
para impedir 10s efectos perniciosos de las "costumbres" y permitir el 
ingreso de profesionales de gran prestigio profesional y moral. A1 
mismo tribunal de calificacibn deberia encornendarse, mediante un 
proceso que permita un amplio y certero conocimiento, juzgar de la 
conducta de los magishados y removerlos mando sea necesario.i% 



Acceso por eleccion popular 

Otro sistema consiste en elegir a 10s juzgadores a haves del sufragio, por votaci6n 
popular, que tampoco ha rendido buenos frutos, porque posiblemenk se atienda a 
cualidades personales de simpatia, popularidad a veces de  falso prestigio, en la 
actualidad "manipulado" par 10s medios de comunicaci6n masiva y no siempre 
debido a la justa y objetiva apreciaci6n de las virtudes morales y Molico juridicas 
que deben reunir 10s candidatos. 

A pesar de la aparente base de sustentaci6n democrdtica, que no s61o debe abarcar 
al legislative y al Ejecutivo, sin0 que la acci6n popular engloba el nombramiento 
de 10s jueces; la desastmsa experiencia de  Francia (epoca napole6nica), de Espafia 
(1931-1934), o de Argentina (1870) y que s610 parcialmente se haya adoptado tal 
sistema en Estados unidos y en Suiza, nos pennite deducir que la fbnnula no es 
recornendable del todo. En efecto, la experiencia ha puesto de relieve que las 
elecciones de jueces se efecKian bajo el signo del partidismo politico, previas 
campfias en que la independencia y el prestigio de 10s candidatos a jueces quedan 
gravemente comprometidos. 

Nombramiento a t ravb  de oposiciones y concursos 

Si por un lado aceptamos las reservas e inconvenientes anotados a cada uno de 10s 
tres metodos ya examinados, y por otro nos encontramos ante la ineludible 
exigencia de encargar la funci6n jurisdictional a elementos id6neos que se 
enfrenten a tan x d u a  misi6n, que reanan conocimientos y criterios juridicos, 
moralidad, capdt. :.~d fisica y mental, eficiencia, honradez cabal, etcetera, una 
respuesta mejor o que presenta menores peligros a nueshas inquietudes parece 
proporcionarla el sistema que a traves de pruebas a 10s candidatos; que por medio 
de la confrontaci6n de sus meritos; que comparado su rendimiento, laboriosidad y 
con el auxilio de un tribunal calificador selecto, formado por elementos de 
solvencia moral e intelectual, llegue a desentenderse de pasiones o influencias 
politicas y econ6micas para dar a quien lo merezca, la alta funci6n de adminishar 
justicia. 



Calamandrei nos expone respecto al criterio juridic0 e intuici6n para 
juzgar lo que debe tener el aspirante a juez: 

"No dig0 como he oido muchas veces, que sea nociva al juez la mucha 
inteligencia; dig0 que es juez 6ptimo aquel en quien prevalece sobre 
las dotes de inteligencia la rhpida intuici6n humana. El sentido de la 
justicia, mediante el cual se aprecian 10s hechos y se siente 
rhpidamente de qu6 parte est4 la raz6n, es una virtud imata que no 
tiene nada que ver con la tkmica del derecho; ocurre como en la 
musica, respecto de la cual, la mhs alta inteligencia no sirve para 
suplir la falta de oido".~sj 

Duverger rrmerda que en Francia 10s magistrados de camera, para ofrecer una 
certeza de su competencia Mcnica y la independencia respecto del gobiemo que 10s 
nombra, se aplica el reclutamiento por concursos: 10s candidatos son clasificados 
se@n 10s resultados de las pruebas y el gobierno s61o puede nombrarlos en el 
orden de las listas de  clasificacibn. Basta entonces que las pruebas Sean juzgadas 
por examinadores independientes (universitarios, juristas, profesionales, 
magishados, etc) para que el reclutamiento asegure de partida una gran 
independencia.1~ 

Aun mando la celebraci6n de estas pruebas supone una selecci6n y una criba 
interpuesta a 10s aspirantes, podria pensarse en exigirles, como sucede en varios 
paises europeos, un period0 de capacitaci6n y de enhenamiento. 

B) Ingreso por medios especiales 

Se tiene una formula hlbrida en la que interviene directamente el titular del Poder 
Ejecutivo que tiene la potestad de nombrarlos y de someter.la designaci6n de 10s 
magishados del Tribunal Superior de Justicia del Dishito Federal a la aprobaci6n 
de la Asamblea Legislativa que es el poder Legislative. 

1% Emverger, Ma-. L r a t i t u d o n s p o l l ~ y  derechocmdtudoml. Barrel-. 1934, p. 165. 



Derivado del regimen de designaci6n de 10s juzgadores por el Poder Ejecutivo, ora 
federal, ora local, se tiene una f6rmula hibrida, mixta, que hace intervenir al Poder 
Legislativo. 

En Mexico 10s tres poderes intervienen en la designaci6n de 10s funcionarios que 
forman la judicatura. Esto es, algo que se encuenha ya muy arraigado y dificil de 
cambiar, por que habria que crear nuevos mecanismos adem6s de que el ejercer un 
poco de poder para nombrar o designar a determinado funcionario para crear un 
compromiso es muy dificil que lo dejen 10s ohos dos poderes que son el Ejecutivo 
y el Legislativo, pero podria ser que tambien se sometiera a concurso de oposici6n 
el cargo de Magistrado por ser 6ste el grado superior en la carrera judicial y 
tendrian que evaluarlo juristas notables, magistrados jubilados o ratificados que 
son o-.ienes tienen ya la expenencia. Resulta contradictorio que la Asamblea 
Legislativa lo apruebe cuando no es requisito que 10s miembros de esta Sean 
juristas jentonces, como va a evaluar una persona a oha cuando muchas veces no 
saben lo que se est6 cuestionando ni conocen la problemitica de la que se esta 
evaluando?. 

Para poder alcanzar 10s objetivos de una judicatura independiente, cabe la 
posibilidad de que se pudieran crear cursos relativos al cargo de magistrado, 
siendo 10s aspirantes jueces ratificados, y e n  consecuencia, e s t ~ s  podrian someterse 
al concurso de oposici6n para dicho cargo; por ende, se tendria que reformar la 
Ley Org&nica del Tribunal Superior de Justicia del Dishito Federal, el Estatuto de 
Gobiemo del Disbita Federal, la Constitucibn Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos, y el Reglamento del Concurso de Oposici6n. 

Piero Calamandrei en un escrito dice: 

El independizar la justida de la politica. no es una idea nacida con la concepd6n 
del estado que se acostumbra llamar liberal, es, por el contrario, un postulado de 
cualquier ordenamiento estatal en el que el derecho se encuenhe formulado en 
leyes generales y abstractas, y el que por consiguiente, el juez, al decidir 
conhoversias, debe inspirarse, m6s bien en 10s sentimientos que las circunstancias 
particulares puedan suscitar en el, en aiterios preestablecidos por las leyes, aun 
cuando por VentuIa estos se opongan a sus personales tendencias o simpaKa. En 
todos 10s ordenamientos en 10s que la ley es el prius y la sentencia es el posterius, y 
en 10s que por ello estan separados aonol6gica y orgAnicamente, el momento de la 
fomulad6n y el de la aplicaci6n del derecho, la funci6n judicial ha de estar 
necesariamente separada de  la poUtica.157 
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Asumir la responsabilidad socio-juridica que enhaiia la funci6n de adminishar 
justicia por quienes son merecedores de adquirir esta investidura, garantiza que 
conocen con objetividad las calidades de 10s juristas, por reunir las condiciones 
humanas, morales, civicas y culturales en el campo del derecho. 

V.- Periodo de Selecci6n y Fonnaci6n 

La fomaci6n y selecd6n responde a la finalidad de sewir como complemento a 10s 
concursos de oposici6n, en la selecci6n de 10s futuros jueces ademb de 
complementar la prrgaraci6n adecuada para el desempeiio de la funci6n judicial. 

Es de suma importancia este periodo ya que generalmente se egresa de la 
Universidad con conocimientos te6ricos y aislados de la realidad prictica por lo 
que cuando se quiere iniciar el egresado en alguno de 10s campos que ofrece la 
licenciatura como puede ser la administracihn publica, el notariado, la funci6n 
judicial, el litigio etc, se encuentra con que 10s conocimientos bflsicos no son 
suficientes por lo que se requiere de especializacibn y prflctica, que de otra manera 
tendr.4 que pasar por muchos obstAculos que pueden cambiar la apreciacibn de la 
carrera cayendo en desilusi6n o apatia por ksta. 

Tambien es muy importa. el aspirante con 10s conocimientos bflsicos de la 
carrera de Licenciado en 7 tenga en mente un proyecto o definici6n de la 
especialidad que quiere c ,  por ello el lnstituto de Estudios Judiciales ofrece 
un catalogo de cursos que van desde Pasante de Derecho para que vaya 
aprendiendo lo relativo a1 ejercido de la administraci6n de justicia asi como el 
desempeiio de su funci6n en el Tribunal Superior de Justicia del Dishito Federal, 
hasta el del cargo relativo a Juez todos y cada uno de 10s cargos de la carrera 
judicial. Seria muy bueno que para aspirar al cargo inmediato superior se tomara 
en cuenta el curso relativo a 6ste como requisito indispensable. 

Los cursos que imparte el lnstituto de Estudios Judiciales tienen como objetivo la 
idea de mantener un criterio uniforme y una homogeneidad en el personal del 
tribunal ya que si bien es cierto estos cursos son especificamente judiciales, por lo 
que se pide, de preferencia que la persona que se inwriba a 10s cursos ocupe el 
cargo relativo al curso, ya que cada cargo es diferente y aquella persona que este 
bien aclualizada y conozca las funciones de cada cargo podr.4 ser mejor impartidor 
de justicia y sere justo con su personal 



El period0 de selecci6n exige requisitos especiales para el curso. de conformidad 
con la categoria que se va a cursar, por ejemplo: 

Los requisitos para el curso de Pasante de  Derecho son: 

1. Copia Simple del Acta de Nacimiento; 

2. Copia Simple de la Carta de Pasante o de Creditos expedida por la lnstitucibn 

donde curs6 la Licenciatura; y 

3 . 6  Fotografias tamaiio infantil 

Para 10s rursos de  Secrehio Conciliador, Actuario, de Acuerdos y Proyectista, se 
requiere: 

1. Copia Simple del Acta de Nacimiento; 

2. Copia Simple del Titulo Profesional; 

3. Copia Simple de la Cedula Profesional; 

4. Curriculum Vitae; y 

5 . 6  Fotografias tamaiio infantil. 

Y para el curso de Juez se pide: 

1. Acta de Nacimiento Certificada por el Registro Civil; 

2. Copia Certificada ante Notario del Titulo Profesional; 

3. Copia Certificada ante Notario de la C6dula Profesional; 

4. Exposici6n de Motivos; 

5. Curriculum Vitae; y 

6.12 Fotografias tamaiio infantil. 



Aunado a lo anterior deben acreditar preferentemente ser trabajadores del 
Tribunal Superior de Justicia del D.F. para poder tomar 10s cursos, ya que s61o se 
admite a un numero muy pequefio de aspirantes ajenos al Tribunal; IDS cursos 10s 
deben tomar las personas que est6n ejerdendo el cargo y la materia respectivos. 
Desgraciadamente el lnstituto no cuenta con aulas suficientes para impartir todas 
las categorias y materias, estas se van dando conforme hay espacios y cuando asi lo 
determine el Consejo de la Judicatura que es el 6rgano rector de dicho InstiQto. 

La seleccibn de 10s alumnos ser& preferentemente, entre los sewidores publicos de  
10s 6rganos y dependendas del Tribunal Superior de  Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, que aspiren a des~rrollar la carrera judicial. 

Ya reunidos todos y cada uno d e  10s requisites mencionados, se  les entrega un 
programa d6nde se indica la duraci6n del curso, el nlimero de  m6dulos o dreas con 
10s temas que se irin desarrollando y las fechas de  duraci6n de cada uno. 

Es requisito indispensable la asistencia para poder pemanecer inscritos, algo que 
en lo particular agregaria en la bienvenida, seria el hacerles condencia de que 10s 
cursos se imparten de forma gratuita; que de tomarlo en cualquier otro lugar 
agravaria su economia, que 10s docentes tampoco cobran y ademis, qu6 mejores 
maestros que 10s que estdn ejerdendo el cargo como lo son 10s Magistrados, Jueces 
y d e d s  funcionarios con amplia experiencia; se les proporciona el material 
necesario para su clase e incluso al@n tip0 de  ayuda humana; por todo esto, deben 
poner el mayor empeAo e incluso cancelar compromises para poder cumplir con 
un curso que les seri  de  mucha ayuda. Y que tambi6n se encuentran sujetos a 
correcciones dixiplinarias. 

Tambi6n me atrevo a proponer que se haga una dc+naci6n consistente en un libro 
para la Biblioteca del Instituto, que se exogerian d e  un cat6logo de  libros de apoyo 
necesarios para el debido cumplimiento de  10s programas. 

Algo que es muy importante, es el hecho de  cubrir satisfactoriamente cada m6dulo 
o Area debido a que se encuentran seriados, tambien cabe mendonar, que si 
quedan fuera del curso nose le podrd expedir al alumno constancia o diploma mis  
que del m6dulo o area cursado y aprobado. 



Cada curso tiene un tiempo programado para poder conocer las funciones relativas 
a1 cargo, por ejemplo: 

A 10s 6nicos que se les entrega diploma es a 10s egresados del curso para Juez, y a 
10s demas una constancia; debido a1 tiempo que permanecen en el curso para Juez 
serh bueno que se elevara a nivel de espedalidad. 

Meses o aiios 

3 meses 

6 meses 

1 aRo 3 meses 

(aprox) 

Cargos 

Pasante de Derecho 

Secretario Actuario 

Secretario Conciliador 

Secretario de Acuerdos 

Secretario Proyectista 

Juez 

(Civil, Penal y Familiar) 



V1.- Concursos de Oposicion 

Anteriormente, en el capitulo segundo, base reglamentaria, especificamente en el 
reglamento del concurso de oposicion, se precisaron 10s pasos a seguir en el 
concurso de oposicibn. 

Actualmente no se ha exigido que tengan aprobado el curso para juez 10s 
concursantes que aspiran a dicho cargo. 

Los concursos de oposicion son un sistema de pruebas aplicadas a 10s aspirantes 
para que, por medio de estas se compare su rendimiento y conocimiento con la 
laboriosidad y con el auxilio del jurado examinador formado por elementos de 
solvencia moral e intelectual, (desentenderse de pasiones o influencias politicas y 
econ6micas) para dar a quien lo merezca, la alta funcihn de administrar just; .la. 

Con esto no se quiere decir que sea perfecto el sistema que se aplica actualmente 
pero a la fecha ha funcionado, por lo que con mds detalle se tendrfa que estudiar e 
invesiigar otros metodos que pudieran llegar a la optimizaci6n de 10s exdmenes de 
10s concursos de oposici6n. 

En cuanto este punto, quiero hacer la menci6n de que para lograr que el personal 
del tribunal estuviera capacitado de manera uniforme se necesitan mas aulas para 
impartir 10s cursos, asi como salones especiales para la aplicaci6n de exdmenes en 
10s concursos da oposid6n, adaptados especificamente para ese fin, y ipor que no? 
dotarlos de sistemas W c o s  avanzados para un mayor control y realizaci6n de 10s 
exdmenes. 

Tambien quiero mencionar que hay un gran porcentaje del personal judicial que 
ahn Cree que existe el dedazo y por eso no se atreve a concursar, asi como tambien 
hay otros casos en donde las personas han concursado en repetidas ocasiones 
llegando a la segunda etapa de 10s cinco mejores y no ganan los concursos, lo cual 
10s desalienta mucho; estimo que debenan tomarlos en cuenta para que en cuanto 
su j a  una nueva plaza, se les designe ya que comprobaron ser aptos para el 
desempeiio de la funci6n. 

En 10s concursos de oposici6n los aspirantes deben reunir diversos requisitos como 
son el de la edad y grado profesional, en cuanto a la edad se habla de un minim0 
que en el caso de la justicia de paz es de 28 aiios y 30 afios para primera instancia 
pero no se habla de una mdxima; y en cuanto al grado profesional creo que no 
basta con la licenciatura, creo que es necesario tomar un curso propedeutico 
relativo a la materia sobre la cual se va a concursar. 

Tambien un punto importantlsimo en 10s concursos lo constituye el Jurado que 
examinari a 10s aspirantes, estos drben reunir una alta solvencia moral y 
profesional para que no se llegue a dar la duda en cuanto a la evaluaci6n, en el 



sentido de que este exento de intervenciones o influencias, ademds de 10s 
requisitos que exige la ley para designarlos. 

En el caso particular del Dishito Federal, si bien es cierto que 10s jueces se someten 
al concurso de oposici6n, y por ende son nombrados por la propia judicahlra, 
tambien lo es, que en el cargo de magistrado que es el grado maxim0 de  la carrera 
judicial, este no es sujeto a concurso y su nombramiento depende de la propuesta 
por parte del Poder Ejecutivo bajo la aprobaci6n del Poder Legislative; por lo que 
consider0 que quienes aspiren a dicho cargo tambien se sometan a dicho concurso 
en su grado, para lograr que se cumpla con la divisi6n de poderes, ya que si bien 
10s poderes 10s ejerce el Estado en su conjunto, cada uno de ellos debe manejarse 
con total autonomia. 



VI1.- Derechos Escalafonarios 

A) Exhenes  de Aptitud 

Primero mencionare que es la Aptitud. 

Aptitud. Disposici6n o suficiencia para desempefiar un cargo o empleo. Se 
diferencia de la capacidad e idoneidad en que la aptitud es 5610 posibilidad fisica o 
intelectual, mientras que la capacidad supone acertada aplicaci6n de 10s 
conocimientos adquiridos y la idoneidad es la ciencia adquirida por el estudio o el 
tra bajo. 1% 

Aptitud. Capacidad de obrar, ejecutar detenninados actos, desempefiar una 
funci6n o cargo, o realizar alguna cosa.1~9 

Los sin6nimos de la misma pueden ser: desheza, habilidad, competencia, astucia, 
sagacidad, talento, agudeza, prontitud, perspicacia, ingenio, sutileza, viveza, 
facilidad, diligencia e idoneidad.1~ 

Actualmente 10s e x h e n e s  de aptitud se aplican por la comisi6n mixta de escalaf6n 
y se elaboran por el Cornit6 Academic0 del Institutu de Estudios Judiciales. 

El articulo 123, de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, regula 
lo relativo a la aptitud en su Apartado B, que sefiala: 

VII. La designaci6n del personal se harA mediante sistemas que pennitan apreciar 
10s conocimientos y aptitudes de 10s aspirantes; 

Los exAmenes se practican para detectar el nivel que posee el aspirante en relaci6n 
a 10s conocimientos que se aplican en la Impartici6n de Justicia, la adecuaci6n de 
sus rasgos de personalidad con relaci6n al cargo a1 que aspira. El Institute de 
Estudios Judiciales est6 a cargo de la organizaci611, aplicaci6n y vigilancia del 
desarrollo y conclusi6n de 10s exAmenes de aptitud para 10s sewidores publicos 
judiciales. 



8)  Reglamento de Escalafbn del Tribunal Superior de  

Justicia del Distrito Federal. 

El escalafbn es el sistema organizado para efectuar las promociones de  ascenso 

provisionales o definitivas, asi como para autorizar las permutas del personal de  

base del Tribunal Superior de  Justicia del Dishito Federal, con fundamento en lo 

dispuesto en la Constituci6n Politica de  10s Estados Unidos Mexicanos, en su 

Articulo 123 Apartado "6" fracci6n WII, (que a la letra dice: Los trabajadores 

gozarb  de derechos de  escalaf6n a fin de  que 10s ascensos se otorguen en funci6n 

de  10s conocimientos, aptitudes y anti@edad. En igualdad de  condidones, tendrB 

prioridad quien represente la hnica fuente de  ingreso en su familia ), reglamenedo 

por la Ley Federal de 10s Trabajadores al Servicio del Estado, en la Ley Organics de  

10s Tribunales de  Justida del Fuero Comun del Dishito Federal (ahora llamada Ley 

Orghica del Tribunal Superior de  Justitia del Dishito Federal) y en las 

Condidones Generales de  Trabajo vigentes en el Tribunal Superior de Justicia del 

Dishito Federal.161 (A mi criterio deben ser sujetos a modificaci6n el presente 

Reglamento de Escalaf6n y el Reglamento de  las Condiciones Generales de  Trabajo 

del Tribunal Superior de  Justicia del Dishito Federal, por lo menos, en cuanto a la 

actualizad6n de  nombres tanto de  la Ley Org6nica que rige a1 Tribunal como de  

10s 6rganos auxiliares del mismo, asi como la creaci6n o extinci6n d e  o m ) .  

Las disposidones del Reglamento de  EscalaMn son obligatorias para el Tribunal 

Superior de Justicia del Dishito Federal, para sus trabajadores de  base que deseen 

ejercitar su derecho a1 ascenso o permuta, para el Sindicato que integran estos 

61timos y para la Comisi6n Mixta de  Exalaf6n.162 

161 Armvlo Rinwdd de Esalafdn del T n i  Supdm de Ju66a dpl M t o  F e d  MBdm, O.F.. 18 de 

jwdo de 1m. Mag Lic. SWNm A m  A#, Rgidena del Ttihural Supenor de lw6oa dcl m t o  Fed-l .LA. 

Mok% Cab+J N'im. M o  GBaal del Srdicab de TmWadore del Pod- ludidal del Dkmb Feded.p.5. 

1620b. Cit p.5 



El ascenso de los habajadores se determinard mediante la calificadbn de 10s 

siguientes factores escalafonarios: los conocimientos, la aptitud, la disciplina, la 

asistencia y puntualidad, y la antigtiedad. 163 

El articulo dptimo del Reglamento de escalafbn del Tribunal Superior de Justicia 

dice: 

Se entiende por aptitud al conjunto de facultades fisicas y mentales que 

hagan presumible la posibilidad de que el trabajador podrd desempeiiar 

satisfactoriamente el puesto a que aspira, asi como la inidativa, laboriosidad y 
eficiencia con que el trabajador desempeiia el puesto que tiene asignado. Este 

factor comprende 10s subfactores que a continuad6n se definen: 

A) Calidad del habajo, o sea el grado de efidencia obtenida por el habajador en el 

desarrollo de su labor. 

B) Volumen de trabajo, o sea la magnitud de trabajo efidentemente realizado. 

Ambos subfactores implican el sentido de responsabilidad del trabajador, o sea el 

grado de dedicaci6n y esmero demostrado en el cumplimiento de sus actividades. 



La Legislacibn Federal del Trabajo Burocratico establece en su Titulo Tercero. 

sefiala que el exalafon es el sistema organjzado en cada dependencia conforme a 

las bases establecidas en dicho titulo, para efectuar las promociones de ascenso de 

10s trabajadores y autorizar las permutas. 

Todos 10s trabajadores debase con un minimo de seis meses en la plaza del grado 

inmediato inferior tienen derecho a participar en 10s concursos para ser 

ascendidos. Para tal efecto, en cada dependencia se expedirh un Reglamento de 

Escalafbn, el cual se formulard, de comun acuerdo, por el titular y el sindicato 

respective. 

Los factores escalafonarios son: 

I. Los conodmientos; 

11. La aptitud; 

111. L a  antigiiedad, y 
IV. La disciplina y puntualidad. 

Asimismo se entiende: 

a) For conodmientos: La posesi6n de 10s principios te6ricos y prhcticos que se 

requieren para el desempeiio de una plaza. 
b) For aptitud: La suma de facultades fisicas y mentales, la iniciativa, laboriosidad 

y la eficiencia para Uevar a cabo una actividad determinada. 

c) Por antigiiedad: El tiempo de servicios prestados a la dependencia 

correspondiente, o a otra distinta cuyas relaciones laborales se rijan por la presente 

Ley, siempre que el trabajador haya sido sujetu de un proceso de reasignacion con 

motivo de la reorganizaci6n de semicios, o de los efeaos de la desconcentraci6n 

admi~shativa,  aun cuando la reasignaci6n tuviere lugar por voluntad del 
trabajador. 

Las vacantes se otorgaren a los trabajadores de la categoria inmediata inferior que 

acrediten mejores derechos en la valoraci6n y calificacidn de 10s factures 

escalafonarios. 

Los factures escalafonarios se calificardn por rnedio de los tabuladores o a haves de 

los sistemas adecuados de registro y evaluad6n que sefialen 10s reglamentos. 

En cada dependencia funcionarh una Comisi6n Mixta de Escalaf6n, integrada con 

igual numero de representantes del titular y del sindicato, de acuerdo con las 



necesidades de la misma Unidad, quienes designaran un drbitro que decida los 

casos de empate. Si no hay acuerdo, la designaci6n la ha16 el Tribunal Federal de 

Conciliaci611 y Arbihaje en un tkrmino de diez dias y de una lista de cuatro 

candidatos que las partes en conflicto le propongan. 

Los titulares de las dependencias proporcionar6n a las Comisiones Mixtas de 

Escalaf6n 10s medios administrativos y materiales para su eficaz funcionamiento. 

En los concursos se proceder6 por las comisiones a verificar las pruebas a que se 

sometan 10s concursantes y a calificar 10s factores escalafonarios, teniendo en 

cuenta los documentos, constancias o hechos que 10s compmeben, de acuerdo con 

la valuaci6n fijada en 10s reglarnentos. 

La vacante se otorgar.4 al habajador que habiendo sido aprobado de acuerdo con el 

reglamento respective obtenga mejor calificaci6n. 

Las plazas de altima categoria de nueva creaci6n o las disponibles en cada grupo, 

una vez corridos 10s escalafones respectivos con motivo de las vacantes que 

ccunieren, y previo estudio realizado por el Titular de la Dependencia, tomando 

en cuenta la opini6n del Sindicato, que justifique su ocupacibn, ser6n cubiertas en 

un 50% libremente por 10s Tih~lares y cl restante 50% por 10s candidatos que 

proponga el Sindicato. 
Los aspirantes para ocupar las plazas vacantes deber6n reunir 10s requisitos que 

para esos puestos, seaale cada una de las Dependencias. 

Cuando se hate de vacantes temporales que no excedan de seis meses no se 

mover6 el escalaf6n; el Titular de la Dependencia de que se hate nombrar6 y 

remover& libremente a1 empleado interino que deber6 cubrirla. 

Las vacantes temporales mayores de seis meses ser6n ocupadas por riguroso 

exalaf6n; pero los trabajadores ascendidos ser6n nombrados en todo caso con el 

caricter de provisionales, de tal modo que si quien disfrute la licencia reingresare 

a1 s e ~ c i o ,  autom6ticamente se comer6 en fonna inversa el escalaf6n y el 

habajador provisional de la altima categoria correspondiente, dejar6 de prestar sus 

servicios sin responsabilidad para el titular. 

Las vacantes temporales mayores de seis meses s e r h  las que se originen por 

licencias otorgadas a un habajador de base.1~ 



CONCLUSIONES 

1.- El Estado de Derecho se sustenta en 10s principios que limitan el poder de 10s 
gobernantes, por ello, se debe atender el principio constitucional de la divisibn de 
poderes. La misi6n conferida a1 Poder Judicial es distinta a las que corresponden a 
10s Poderes Ejecutivo y Legislativo y estd sustentada de manera fundamental en la 
independencia de quienes imparten justicia. 

2.- El beinta y uno de diciembre de 1994 por primera vez en nuestra historia en el 
texto $:onstitucional se regula la carrera judicial asi como 10s principios que la rigen 
y que son: excelencia, objetividad, imparcialidad, profesiondismo e 
independencia, cuyo objetivo se encamina a que el funcionario judicial obtenga el 
grado m6s elevado en&e 10s de s u  gbnero, que resuelva sobre la base misma del 
objeto que persigue conforme a su buen criterio no desviando su convicci6n. libre 
de  indinadones e intervenciones o sometimiento de cualquier indole, para que 
pueda cumplir de la mejor manera con el babajo encomendado. 

3.- Existe un abanico muy amplio de diferencias entre las exuelas judiciales en 
cuanta a su denominaci6n, estructura, composici6n, facultades, e integracibn, el 
Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal recibi6 influencia del sistema federal con modalidades pmpias de la 
organizaci6n politica y administrativa del Distrito Federal. 

4.- Bajo el anBlisis de los diferentes sistemas de carrera judicial, se obsewa queen 
el plano federal y en algunas entidades federativas cuentan con un sistema de 
e s b u l o s  econ6micos para aquellos funcionarios judiciales que la integran, 
basados en el ejercicio de su funci6n. antigtiedad, grado acadkmico, y cursos 
obtenidos, entre otros; por lo que consider0 conveniente que se implemente dicho 
Bistema en el Distrito Federal, ya que la Ley Organica del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal no lo regula. 

5.- La escuela judicial y la carrera judicial son mecanismos independientes que 
pueden existir una sin la otra, pero finalmente son complemento por apuntar a 
establecer un regimen menos discretional en 10s prccesos de designaci6n de 
servidores judiciales. En nuestro sistema es muy importante la superacibn de 
cursos que impark el Instituto de Estudios Judiciales del Distrito Federa!, misclos 
que m aprobados por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, ya que 



s ine  de antecedente para un posible ascenso, como ha quedado demostrado con 
10s resultados de las estadisticas que el propio Institute elabor6 en cuanto al 
6ptimo porcentaje de las personas vinculadas con el mismo y que obtuvieron las 
titularidades al cargo de juez. 

6.- Resulta de suma importancia la formaci6n del funcionario judicial, y dado que 
la carga de trabajo no les permite continuar con la misma, sugiero que se 
programen cursos a distanda utilizando todos 10s medios que se encuentren al 
alcance de las instihlciones y de 10s propios funcionarios para cubrir con tal 
expectativa. 

7.- De entre los dlversos sistemas de acceso a la judicatura, destacan aquellos que 
cuentan con un sistema de exdmenes, como a v r r e  en 10s paises iberoamericanos 
en los que sobresale la preparaci6n preliminar en las escuelas judiciales, y en 
algunos casos dichas escuelas dependen de 10s Consejos de la Judicatura o 
Magistratura se@n sea el caso. 

8.- La Cmera Judicial inuodujo la exigenda de que las vacantes al cargo de juez 
deberian ser cubiertas mediante examen de oposici6n, en sus dos modalidades: el 
concurso intemo y el concurso libre. Esk nuevo procedimiento para nombrar 
jueces a partir del concurso de oposicidn es una garanKa judicial que tiene como 
prop6sito lograr la independencia e imparcialidad en la funci6n jurisdictional 
debido a que las vacantes ya no serian cubiertas mediante designaci6n directa. 

9.- Debido a que directamente quienes se encargan de administrar la justicia, son 
los jueces y magistrados, siendo 6sms liltimos la dspide  de 10s funcionarios que 
forman la carrera judicial, consider0 requisite primordial el que 10s aspirantes 
deban ser jueces ratificados y que ademds se sometan a un concurso de oposici6n 
intemo, por lo que a1 respecto propongo que la Asamblea Legislativa del Disbito 
Federal legisle sobre 10s mecanismos para cubrir las vacantes a dicho cargo sobre la 
base misma de los concursos de oposici6n para quedar en 10s siguientes Mrminos: 

Ley OrgBnica del Tribunal Superior de Iusticia del Disbito Federal. 

Derogar el pBrrafo segundo, fracci6n VII, del articulo 16 queen su texto vigente 
dice: 
Los nombramientos de los Magistrados serdn hechos preferentemente, de entre 
aquellas personas que se hayan desempefiado como Jueces o que hayan prestado 
sus servicios con eficiencia y probidad en la impartici6n o prauraci6n de justicia, o 



en su caso, que por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas 
de la profesi6n juridica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de 
circunstancias, se preferire a 10s originarios o vecinos del Distrito Federal. 
Y en su lugar crear la fracci6n Vlll que debere decir: 
Contar con el cargo de juez ratificado, y participar y obtener resultado favorable en 
el concurso de oposici6n interno en 10s tbrminos que establece esta Ley. 

El articulo 75 es del siguiente tenor: 
"Si por defund6n, renuncia o incapacidad, faltare alglin Magistrado, el Jefe del 
Distrito Federal, en 10s Mrminos de las disposiciones respectivas anteriores, 
someter.4 nuevo nombramiento a la aprobaci6n de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
En todo caso y mientras se h a c ~  la designaci611, la ausencia sere suplida en 10s 
Mrminos ya previstos." 
El cual deberi quedar de la siguiente manera: 
Si por defunci6n, renuncia o incapacidad, faltare a l e  Magiskado, se sometere 
nuevo concurso de oposicibn para ocupar el cargo, y mientras se hace la 
designaci6n, la ausencia ser6 suplida en 10s Mrminos ya previstos. 
En el articulo 190, se debere agregar a las designaciones que se deban hacer en las 
vacantes a1 cargo de magistrado. 
En el artlculo 193, refiere la inkgraci6n del jurado calificador de 10s concursos de 
oposici6n, por lo que se debere omitir la fracci6n I11 para el caso del conrurso para 
el cargo de magistrado. 
Finalmenk en el artlculo 194. deberd decir que para la ratificaci6n de jueces y 
magisbados el Consejo de la Judicatura tomare en consideraci6n 10s elementos que 
tal dispositivo legal establece. 

Dicha propuesta puede sigruficar ventajas h a l e s  mediante la observaci6n de las 
normas de recta conducta. para que esMn presentes en forma inmanente en la 
conciencia colectiva respecto a la independencia judicial. 
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