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INTRODUCCION 

Siempre ha existido la polémica acerca de cuál sistema jurldico es 

mejor que otro, cuál es el más justo en el momento de dictar el fallo; esta 

situación nos encaminó a hacer el comparativo entre los dos sistemas im

perantes en el mundo; "Common Law" y "Romano-germánico". El primero 

se aplica en los Estados Unidos de Norteamérica y el segundo, en nuestro 

pals. 

La sociedad está en constante cambio; el Derecho debe tomar una 

postura evolutiva pan que no pierda su sentido normativo, ya que existen 

problemas actualmente en la aplicación del derecho al no estar actualizado 

con los cambios en la tecnologfa y en las relaciones mercantiles y civiles, 

provocando de esta manera la disminución de las garantías de los 

ciudadanos. 

Entre las dificultades que se encuentran en la impartición de 

justicia podemos mencionar la incompetencia del aparato burocrático en el 

Poder Judicial y la aplicación de leyes caducas y obsoletas que no dan 

solución a problemas vigentes. 

Por la no adecuación de la legislación vigente con Jos problemas 

sociales actuales, los ciudadanos exigen transformaciones en las leyes, 

siendo la más importante la de que sean respetados sus derechos cuando 



éstos dependen de un organismo del Estado, en este caso el Poder Judicial 

cuya figura principal es el juez. 

En la búsqueda de soluciones para los problemas planteados, 

creímos necesario hacer un compardlivo de los dos sistemas propuestos, por 

lo que iniciamos la investigación con el estudio de las diferentes tradiciones 

jurídicas que han existido en virtud de la importancia que revisten, tema del 

primer capitulo. 

La estructura y organización de cada uno de los sistemas 

comparados es tema del segundo capítulo, analizando ponnenorizadamente 

el aspecto jurisdiccional. 

El juez como figura relevante en la impartición de justicia, se 

analiza de manera profunda en el capitulo tercero, señalando tipos y 

sistemas de nombramiento de los mismos, as( como las caracterfsticas que 

deben reunir para ser sujetos de tal rango; encontrando un elemento de 

diferencia primordial en la toma de decisiones: "El jurado", quien de manera 

directa influye al momento de dictar sentencia. 

En el capítulo cuarto estudiamos Jos elementos que conforman la 

sentencia as( como las diferentes clasificaciones de ésta; asimismo los 

requisitos que se deben reunir para que tenga validez y eficacia jurldicas. 

ll 
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Un aspecto que resulta de especial interés dentro de los sistemas 

en estudio, es la postura que adoptan respecto a la formación y aplicación 

del precedente, razón por la que integramos este tema en el capitulo en re

ferencia. 

Concluimos la investigación vertiendo las consideraciones, que 

desde nuestro punto de vista consideramos pertinentes. 



CAPITULO! 

SISTEMAS JURIDICOS CONfEMPORANEOS 

1.1) -TRAD!CION IURID!CA 

De la gran variedad de tradiciones jurldicas que existen las más 

importantes en el mundo contemporáneo son: La del derecho civil, derecho 

común anglosajón, derecho socialista. 

De las tres la tradición del derecho civil es más antigua y más 

ampliamente difundida, la fecha tradicional de su nacimiento es 450 A.C. que es 

la fecha de Ja publicación de las Doce Tablas de Roma. Esta era hasta hace unos 

años la tradición jurldica dominante en la mayor parte de los paises de Europa 

Oriental, ya que posteriormente pasaron a ser paises de derecho socialista. Las 

Constituciones y el continuo desarrollo legal y la operación de las comunidades 

europeas son la obra de personas adoctrinadas e instruidas en la tradición del 

derecho civil. 

El Derecho Común anglosajón es actualmente la tradición jurldica 

vigente en la Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva 

Zelanda, la fecha que normalmente se ha usado para marcar su comienzo es el 

año de 1066, cuando los normandos derrotaron en hastings a los nativos y 

conquistaron Inglaterra, con base en este dato se puede afirmar que el Derecho 
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Común anglosajón tiene vida de poco más de 900 años, ya que su expansión se 

dio durante la era del colonialismo e imperialismo británico. 

Por lo que hace a la tradición del Derecho Socialista, se originó en 

tiempos de la revolución de octubre. Antes de este acontecimiento, la tradición 

legal vigente en el Imperio Ruso era el Derecho Civil. Su finalidad es que la ley 

sea un instrumento de política económica y social. 

Basándonos en lo anteriormente mencionado podrlamos afirmar que 

una tradición jurídica como lo enuncia John Henry Merryman es: 

"Un conjunto de actitudes profundamente arraigadas y condicionadas 

históricamente acerca de la naturaleza de la ley, de la función del 

derecho en la sociedad, y en la forma de gobierno, acerca de la 

organización y operación apropiadas de un sistema jurídico y acerca de 

como el derecho debe crearse, aplicarse, estudiase, perfeccionarse y 

enseñarse" (1) 

Las tradiciones juridicas con anterioridad mencionadas revisten 

especial interés porque están en vigor en naciones poderosas y desarrolladas 

tecnológicamente y porque se han exportado con grandes o insignificantes 

efectos a otros lugares del mundo. El Derecho escrito y el Derecho Consuetudina-

(1) MERRYMAN, John Henry, I.a Tradición Jnridjca RomílnQ Canónica.. Fondo de Cultura Económica, 
1979, Mé•ico, p. 15. 
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río reflejan bc1.sicamente una sociedad, una economía y un gobierno capitalista, 

burgués, centralista, imperialistas, etc. 

12\ - D!STINC!ON ENIRE FAMUJA IURID!CA Y SISTEMA 

IURID!CO 

Los sistemas jurídicos nacionales son un cuerpo operativo de 

instituciones, procedimientos y normas jurídicas formando parte instrumental 

cada una de las familias jurídicas contemporáneas, por tanto la noción de familia 

jurídica es más amplid, ya que surgirá cuando estemos ante un conjunto de 

sistemas jurídicos subordinados a la misma por una serie de caracterfsticas en 

común, de esta manera se podrá establecer: 

1).- Familia Romano Germánica (Civil Law). 

2).- Familia Angloamericana (Common Law). 

3).- Familia de los paises socialistas. 

Por lo que, cuando varios sistemas jurídicos concurren dentro de una 

familia jurídica se entenderá que entre ellos existe una misma tradición jurídica. 
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L3) -S!SIEMA JURIDICO ROMANO GERMAN!CO. 

A este sistema pertenecen Jos paises en los que Ja ciencia jurídica se ha 

constituido sobre la base del Derecho Romano. En dichos paises las normas 

jurídicas se conciben como normas vinculadas estrechamente a preocupaciones de 

justicia y de moral. La ciencia jurídica tiene como tarea fundamental la 

determinación de cuales son esas normas; concentrada en esta labor "Ja docbina" 

se interesa poco por la adminiotración y la aplicación del derecho. Debido a 

razones históricas el derecho es elaborado especialmente con el fin de ordenar las 

relaciones entre los ciudadanos; las restantes ramas del derecho se han elaborado 

posteriormente y con menor rigor siempre a partir de los principios del derecho 

civil, que continua siendo el cenb"o por excelencia de la ciencia jurídica. 

Los Estados cuyos derechos están ligados al grupo del derecho romano 

son numerosos; ocupan territorios de condiciones geográficas muy diferentes, 

están divididos por su historia, su estado social e incluso por los mismos 

principios de su civilización, y sus habitantes pertenecen a diferentes razas y 

hablan distintos idiomas. 

Al derecho de estos paises se le llamaba antiguamente "Derecho 

Continental" (lo empleaban asl con frecuencia en Inglaterra). 



s 

la unidad de estos derechos proviene de tres circunstancias: 

1).- Origen común y de la analogía estructural de los derechos; 

2).- Las fuentes del derecho. 

3).- La comunidad ideológica que los reúne. 

El primer elemento de unidad está constituido por el origen común de 

su derecho. Los derechos del continente europeo y de América Latina pertenecen 

a un mismo sistema, porque nacidos de un origen común tienen actualmente una 

estructura análoga y utilizan Jos mismos conceptos¡ están emparentados entre si 

al estar fundados en el derecho romano. También se parecen en la semejanza de 

condiciones en que viven las sociedades modernas y a la similitud ideológica. 

Lo que en realidad es esencial es que se basa en consideraciones de 

orden cientifico y no de orden legislativo ya que los juristas de estos paises en 

una cierta época, independientemente de toda dominación material y flsica 

romana, han recibido la ciencia jurídica romana. Estos juristas la han considerado 

como un valor universal ya que las normas de todos los derechos deben ser 

organizadas, clasificadas y sistematizadas en c1.1adros establecidos por los 

jurisconsultos de Roma sin llegar con eso a identificarse con las reglas de derecho 

romano. 



6 

Un elemento esencial de unidad que constituyen el grupo romano, está 

en la estructura análoga de tales derechos, procedentes de la común tradición que 

para ellos es Ja ciencia del derecho romano. Todos esos derechos constituyen una 

familia teniendo parentesco entre sí, porque las nociones jurídicas a que acuden 

son las mismas, porque sus divisiones, sus conceptos y su terminología, como 

consecuencia son iguales para todos ellos. La concordancia no es, sin duda, per

fecta. Todos los derechos están en un proo.:eso continuo de evolución. Las nociones 

jurídicas ndcen, se transforman, debilitan y se extinguen en cada derecho. Tal 

noción puede existir en un derecho y no existir aun o haber desaparecido en otro 

del mismo sistema. Una noción común en apariencia puede llevar consigo en un 

derecho modalidades que no tiene en otro. Pero todas estas divergencias son 

secundarias en el conjunto. La ciencia del derecho siempre vigilante tiene por 

misión constante el reducirlas y fundir las particularidades de cada derecho en el 

esplritu común del sistema. 

Este sistema es producto de una ciencia jurídica internacional. 

El segundo elemento de semejanza es Ja analogía existente sobre la 

concepción general de las fuentes del derecho y el parentesco que existe en los 

métodos de trabajo y de Ja investigación de sus juristas. De modo general, las 

diversas fuentes del derecho juegan el mismo papel respectivo en los diferentes 

paises del grupo romano y Jos juristas, por tanto, estudian de la misma manera 

las variadas cuestiones que se les someten. La ley, la costumbre, la jurisprudencia 

y la doctrina revisten Ja misma importancia en todos ellos. Las nociones 



7 

generales que dominan el derecho, tales como Id equidad, el orden público o las 

buenas costumbres, la buena fe, la inadmisibilidad del fraude o de la violencia, 

son también las mismas e intervienen de igual forma. El jurista romano se mueve 

fácilmente dentro del derecho español o el brasileño, porque para estudiar esos 

derechos basta tomar las colecciones y repertorios en lugar de sus equivalentes 

franceses, ya que éstas se manejan de igual modo que las colecciones de derecho 

francés; ningún vinculo oculto contienen que provenga de que la ley, la 

jurisprudencia o la doctrina jueguen otro papel o sean consideradas de modo 

distinto que en Francia. La semejanza de actitudes y de conceptos acerca de la 

teorfa general de las fuentes del derecho es el segundo factor que engendra el 

parentesco entre los diversos derechos del grupo romano y crea la afinidad entre 

sus juristas. 

El parentesco entre nuestros diversos derechos es obra de la ciencia; 

por haber existido una intercomunicación constante entre los juristas de los 

diversos paises se han fomentado y puesto en acción unos métodos comunes en 

relación con el valor respectivo de las diversas fuentes de derecho. Los derechos 

del grupo romano tienden a separarse unos de otros porque los juristas no 

trabajan ya concertados, y por esta razón nos es más dificil cada vez estudiar un 

problema cualquiera de derecho extranjero en el momento en que la reducción de 

distancias hace cada vez más necesario que los pueblos se conozcan y se 

comprendan sus juristas. 
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Si tomamos en consideración la ley escrita, el factor de unidad entre 

todos los derechos del sistema romano-germánico reside en el papel 

preponderante otorgado a la ley, al menos en apariencia. El jurista de nuestro 

sistema parte de la idea preconcebida de que la ley de su pals le proporciona en 

todas las hipótesis los elementos para resolver el problema jurídico que le 

preocupa; aplicando una ley, combinando entre sf las disposiciones de muchas 

leyes, es como se resolverá siempre el problema en cuestión. Los juristas en Jos 

paises del grupo romano ven en la ley una panacea que les ofrece un remedio 

para todas las dificultades jurídicas. 

Esta común actitud de todos nuestros juristas crean entre ellos un 

vinculo que no se debe desdeñar ni olvidar. Pero no debe ocultarnos el hecho de 

que la ley en diversos paises puede ser algo muy distinto. 

De esta forma, en primer término ciertos derechos del grupo poseen 

códigos, mientras que en otros sistemas Jas leyes pueden estar sin codificar, estas 

cuestiones de forma no tienen sin duda, una importancia primordial; pero no 

carece;1 de ella en absoluto y son capaces especialmente de reaccionar sobre Ja 

determinacíór de los conceptos básicos de Ja ciencia juridica; las nociones de 

derecho civil, mercantil, administrativo, internacional privado no son las mismas 

actualmente en los diversos paises del grupo romano, lo cual obedece hasta cierto 

punto a las diferencias de forma y contenido de los códigos que poseen. 
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Admitimos que los términos de la ley han podido cambiar de sentido y 

buscamos atribuirles el sentido que le atribuye el legislador hoy en día, 

esforzándonos por respetar la letra de la ley, nos esforzamos también en hacer 

que se justifique la solución que parece más deseable en el estado actual de la 

sociedad, adaptándolas a las ideas actuales de justicia, de moral y de utilidad 

social. No bastando decir que en nuestros derechos es soberana la ley y que la 

aplicación de los textos legales es suficiente para resolver todos Jos litigios; es 

preciso saber como llegar a ser real esa ficción, qué procedimientos 

interpretativos de sus leyes emplean los juristas y como llegan de hecho a 

adaptarlos a las necesidades sociales. 

En unos paises se ha podido mantener el método tradicional de 

interpretación que busca la intención del legislador, de igual modo importa 

conocer las diversas condiciones en que se aprecia la jurisprudencia en los otros 

paises y el lugar que ocupa entre las fuentes del derecho. Es preciso conocer la 

diversa organizaci1n judicial en los diferentes paises para evitar el error de ver 

en cada tribunal supremo el equivalente a nuestra Suprema Corte de Justicia, 

debe tenerse en cuenta para apreciar en su debida forma las sentencias dictadas 

por las jurisdicciones federal o de los estados de esos paises. Asimismo, es 

necesario conocer las instituciones equivalentes, asf como el procedimiento de 

amparo que pueda dar origen a juicios dotados de una autoridad absoluta y no 

solo relativa. La verdadera significación de la jurisprudencia, el lugar que ocupa 

entre las fuentes del derecho y su autoridad que varia de unos paises a otros; aun 

en el caso de que sus derechos constituyan un mismo sistema con el romano, sin 
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excluir a las diferentes fuentes del derecho. Sin duda son comunes esos principios, 

pero su aplicación varia tanto en el espacio como ha variado en el tiempo. 

La función de la doctrina varia igualmente dentro de los paises del 

grupo romano, ya que un juez en sus sentencias rara vez cita a los autores cuyos 

razonamientos pudieron haberlo convencido. 

Finalmente, como tercer lazo de unión es la comunidad de las 

ideologlas sobre las que se apoyan y que intentan llevar a la realidad. 

Para que se pueda emplear la expresión de "sistema de derecho" es 

necesario que exista en el fondo un cierto parentesco entre las normas de los 

derechos considerados y una ideologla común entre éstos. 

I 3 al -SECTOR EUROPEO 

El sistema del Civil Law europeo conserva sus principales 

caracterfsticas o subprindpios en el sistema romano germánico, ya que el 

impulso y desarrollo del proceso, as( como la obtención del material probatorio, 

ya no se conffa únicamente a la voluntad de las partes, sino .también al juzgador, 

as! que éste asume el papel de juez director y queda facultado a recabar los 

elementos probatorios necesarios para poder resolver acerca de las pretensiones 

litigiosas sometidas a proceso. 
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"En este sistema se ve el dominio progresivo del principio de oralidad, 

en sustitución de la forma predominante escrita que distinguió los procesos 

europeos hasta el siglo XIX. Además de la oralidad se ha procurado también la 

inmediación y Ja concertación del debate procesal en una o pocas audiencias, la 

libre valoración razonada de las pruebas por el juzgador, la extensión de las 

facultades de dirección judicial del debate." (2) 

L3 bl - SISTEMA HISPANOAMERICANO 

Lo que importa es considerar que el derei::ho de los paises latinos se 

nos presenta como una síntesis, realizada durante mil quinientos años de las 

concepciones que se llaman germánicas y de las llamadas romanas, al considerar 

la europea del siglo V de nuestra era. El derecho civil francés, en particular, 

materializado en el Código de Napoleón, constituye como es bien sabido una 

mezcla de concepciones germánicas y romanas. 

La mejor manera de famiJiarizarse un jurista con el conjunto de los 

derechos civiles y mercantiles de América Latina es acudir ante todo, a extraer de 

Europa y en especial de Francia el conocimiento de los principios generales que 

dominan en todos esos derechos y de los métodos que permiten estudiarlos y 

·conocerlos. 

(2) OV ALLE FA VELA, José, pcmbo Pmg:sa! CM! Edl1orial liarla, S.A., Ja. ed., 1989, Mc!xleo, p.!g. 14. 
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Pero por lo que respecta a Brasil, Puerto Rico y Cuba, no se consideran 

dentro de esta modalidad del derecho, ya que el Derecho de Brasil tiene códigos 

procesales de 1939 y 1933 y cuenta con un proceso civil más moderno; de Puerto 

Rico su situación polltica se ubica dentro del Common Law y Cuba porque su 

estructura económica y organización politica se considera dentro del sistema 

socialista. 

El derecho de estos paises tiene un carácter predominantemente 

escrito, lento, desarrollado a través de sus etapas procesales que son separadas y 

preconclusivas con carencia de inmediación entre juez, las partes y los terceros, 

con una apreciación preponderantemente tasada de las pruebas y afectado por un 

complicado sistema de impugnaciones e incidentes asl como un número 

considerable de procedimientos especiales. 

Por otra parte, sin embargo, las condiciones de vida en la mayoría de 

los paises de América Latina son profundamente diferentes de las existentes en 

los paises de Europa, y esas diferencias no pueden dejar de ejercer una profunda 

influencia sobre las instituciones de esos paises y el modo en que se aplica en 

ellos el derecho. Los ciudadanos de América Latina no son latinos únicamente, 

son también americanos. Sus derechos, por muy diferentes que puedan ser entrn 

si, todos llevan la marca de las concepciones poUticas, morales y económicas que 

son lo propio de América. Si se quiere considerar bien la realidad de las cosas y 

no detenerse en un simple barniz superficial, se ve uno precisado a reconocer 

que, aun perteneciendo al grupo del derecho romano, éstos presentan ciE!rtas 
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particularidades que les son propias. Por eso, merecen estar agrupados en una 

categoría especial dentro de los grupos del derecho francés. 

Otro factor que además viene a diferenciar estos dos derechos, es la 

influencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que es variable según los 

paises de América Latina; ya que ésta puede rebelarse a veces contra el influjo y 

contra ciertas manifestaciones·excesivas de orden político y económico. Pero esta 

influencia no dejd de ser un hecho que se pueda ignorcJr·y ~xcede por mucho en la 

realidad. 

En lo que concierne al derecho privado, es verdad que el influjo de los 

Estados Unidos se ha dejado sentir bastante poco. Sin embargo, conviene notar 

este influjo en diversos puntos del continente americano, es muy marcado en la 

esfera del de·recho público. La constitución de aquél pafs ha proporcionado el 

modelo en que se han inspirado todos Jos paises de América Latina, ya que éstos 

han tomado de la práctica conslitucio1ldl americana el principio del control 

judicial de la constitucionalidad de las leyes, ya que sus constituciones proclaman 

con frecuencia diversos derechos y libertades fundamentales del hombre, y Jos 

principios imperiosos asr proclamados tienen una gran importancia tanto teórica 

como práctica, .en la puesta en acción de los códigos y leyes civiles de tales 

Estados. 

La concepción del mundo que pretenden realizar es típicamente la 

misma que la de Europa Occidental. Se encuentran en ellos la misma adhesión a 
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los principios de la moral cristiana, a la forma polflica de la democracia liberal y 

a la estructura capitalista de la sociedad, se encuentran además, códigos en íntimo 

parentesco, por su fondo y forma con los códigos europeos, y en particular con el 

francés en cuanto concierne al derecho civil. 

La comunidad de tradición, debida a la recepción del derecho romano, 

se extiende esencialmente a la .esfera del derecho privado, que es el único que 

interesó a los juristas en Roma. El Derecho Público, en cambio se ha desarrollado 

en todos los paises de un modo autónomo, sin consideración a la tradición 

romana. 

1.3.c'l.- SISTEMA !URID!CO SQC!ALISTA 

Este sistema tiene su origen después de la Revolución Rusa de 1917; ]os 

paises que formaron este bloque fueron parte del sistema romano-germánico, 

teniendo algunas características de éste como Jos códigos, las divisiones del dere

cho, terminologfa legal y los procesos legales; as! como las medidas que el juez 

puede tornar en ejercicio de su poder, tienen por objeto prevenir los errores en 

los cuales las partes puedan incurrir a causa de la ignorancia, de las consecuencias 

jurídicas de tales actos, as( como del insuficiente conocimiento de las leyes. en 

este derecho existe una serie de facultades como el derecho de proponer acción, 

excluyéndose la posibilidad del ejercicio de tal facultad por parte del juez de 

oficio, el derecho de modificar, en el curso del procedimiento, el titulo u objeto 

de la demanda, la facultad del actor de desistirse de la acción y del demandado de 
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allanarse a las pretensiones de Ja contraparte, Ja facultad de las partes de poner 

fin al litigio mediante transacción, as( como el derecho de impugnar, en todo o en 

parte la sentencia pronunciada por un juez. También existe por otro lado, el deber 

del tribunal de tratar de determinar cuáles son los derechos verdaderos y las 

relaciones mutuas de las partes, a cuyo fin, no limitándose en las explicaciones y 

datos presentddos por los litigantes coadyuvara al esclarecimiento completo y 

objetivo de las circunstancias sustanciales relacionadas con Ja resolución del 

asunto. 

En este sistema también rige el principio de inmediatividad y 

concentración procesales, por lo que en éste, el momento procesal central y 

fundamental viene a ser la audiencia final. Esta inmediatividad impone al 

juzgador el deber de examinar directamente los medios de prueba y procurará el 

conocimiento de los hechos a través de las fuentes de prueba originales. 

La organización judicial conviene señalar que, al lado de la elección 

popular de los jueces y de la participación de los asesores populares, en los paises 

socialistas suele subrayarse la función educativa de los tribunales y del proceso 

mismo. Por tanto, se considera que el juez tiene como misión asesorar a las partes 

sobre sus derechos y los que debaten en juicio, asf como sobre los 

procedimientos. 

Concluyendo, el derecho de una sociedad viva es por necesidad un 

derecho vivo. Sometido a la ley de evolución, es natural que en ciertos momentos 
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se aparte de las concepciones admitidas hasta entonces para unirse a nuevas 

concepciones fundamentales. El derecho es un fenómeno polltico y social; hay 

que tomar en cuenta que los juristas no son los dueilos y sei\ores omnipotentes, y 

que los sistemas creados por el tiempo se deshacen y rehacen con el cambio de 

los acontecimientos. 

Se considera favorablemente la unificación internacional del derecho, 

considerando de buena gana que los principios generales del derecho deben ser 

independientes de los particularismos de toda clase y que debe estar gobernados 

sólo por la razón. 

L4l -SJSTEMA lURIDlCO DEL CQMMQN LAW 

Este sistema comprende el derecho de Inglaterra y las naciones que han 

tenido como modelo el derecho anglosajón. Las caracterlsticas de este son 

totalmente diferentes al del sistema romano-germánico, ya que ha sido 

elaborado por jueces en el curso de dirigir los litigios entre particulares. La 

norma jurídica del Common Law es una norma que proporciona solución a un 

proceso, as( como la ejecución de las decisiones judiciales; estas tienen el mismo 

rango para los juristas ingleses, este sistema está vinculado en sus orfgenes al po

der real, ya sea elaborado en los casos en los que la paz del reino estaba 

amenazada, o cuando alguna otra consideración exigiera o justificara la 

intervención del poder real, se presentaba esencialmente como un derecho 

público y los litigios entre particulares sólo interés a los tribunales en la medida 
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que afectaban intereses de la corona y del reino. Las divisiones del Common 

Law, los preceptos que emplea y el vocabulario de sus juristas difieren 

totalmente de las divisiones, conceptos y vocabularios propios de la familia 

romano germánica. 

"Et Common Law es un derecho no codificado de origen 

jurisprudencia! basado en un método de interpretación realista o sociológico, es 

un cuerpo de principios, precedentes y reglas, que procura basarse no en formas 

fijas sino en principios inspirados en la justicia, en la razón y el buen sentido 

determinados por las necesidades de la comunidad y por las transformaciones 

sociales, a partir de la premisa que éstos deben ser susceptibles de adaptación a 

las nuevas condiciones, a los nuevos intereses, relaciones y usos impuestos o 

requeridos por el progreso de la sociedad". (3) 

Este método es histórico y no lógico, ya que se busca desentrañar 

mediante el hallazgo de una ley el sentido de una solución jurldica y en el 

precedente la ley escrita consuetudinaria que S>olucione el caso particular. La 

concepción teleológica de su función se encuentra en la discrecionalidad para 

resolver y esto se logra buscando en los precedentes la solución al problema 

planteado, por lo que se utiliza el método inductivo. 

(3) DE FIGUEREIDO TEIXEIRA. Salvio, Con5!demdoncs y Reflexiones 50bre et Qrrccbo Norteamcriytno 
Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo XXIX, mimcro t 13, Universidad Nacional Autónoma de 
México,. Dirección General de Publicaciones, Mayo·Agosto, t972. México, pág. 366. 
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El Maestro de la Vega Benayas opina al respecto: "La técnica de 

aplicación en el Common Law se basa en la force stare decisis y también entre la 

distinción entre la llamada ratio decidendi y el obiter dicta. Estos últimos, es 

decir, lo que podríamos traducir por argumentos circunstanciales que ayudan a 

formar la decisión, no tienen fuerza vinculante más que para el caso particular, 

mientras que los principios -razón decisiva- que fundaron una resolución obligan 

a todos los jueces, siempre que procedan de determinados altos tribunales y el 

juez no califique el hecho de modo distinto." (4) 

La Regla del Stare Decisis es la polltica judicial mediante la cual, una 

decisión de un tribunal competente, que domine un punto, una regla o un 

principio de derecho surgido y aplicable a un conjunto determinado de hechos, 

debe ser seguido y aplicado en la resolución de todos los casos posteriores con 

los mismos puntos, reglas o principios, y semejantes hechos. 

El Stnre Decisis rige para un caso posterior que contenga los mismos 

puntos controvertidos que en el caso establecido en el precedente. Esta búsqueda 

del precedente para regir al caso concreto en estudio que da lugar al razona

miento inductivo. La respuesta es la llamada técnica de las distinciones del juez, 

quien estudia los hechos del caso que está decidiendo, los puntos de derecho que 

presenta y los compara con los hechos y puntos controvertidos de Derecho y los 

precedentes, para determinar la similitud entre ambos casos y el grado de 

aplicabilidad en la solución anterior al conflicto actual. La técnica de distinciones 

(4) !dom, pág. 372. 
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presenta los puntos de coincidencia y divergencia entre ambos juicios; y tiene por 

objeto la adaptación de los precedentes a la nueva situación o en su caso, el 

establecimiento de que el punto de derecho y los hechos del proceso anterior, no 

son similares a los que se está conociendo y por tanto, aquél no tiene obli

gatoriedad slare decisis. 

En la práctica, es como se determina si el precedente rige o no el caso 

planteado, y en este último supuesto, toca entonces elaborar un precedente sobre 

el nuevo asunto. COmo consecuencia de esta técnica, resultan igualmente el 

manejo de dos conceptos que surgen del análisis del precedente. 

La ratio deddendi (razón de decisión) consiste en el argumento toral que 

regula el caso en estudio y as( lo expone el maestro Tamayo y SalmorAn cuando 

explica: " ... ratio decidendi se usa para referirse a los argumentos que motivaron 

la sentencia, los cuales pueden encontrarse en sus considerandos. Sin embargo, Ja 

ratio decidendi es una decisión judicial no es necesario que sea expresamente 

enunciada, ni contenida en una frase o expresión del tribunal, ni necesariamente 

hecha pública en un informe judicial (el reporter pudo malinterpretar la 

sentencia). 

La ratio decidendi tiene que ser descubierta determinando qué hechos 

fueron considerados relevantes para la decisión y qué argumentos jurídicos 

justifican tal decisión. La determinación de la ratio dedde11di es tarea de un tribunal 

posterior, el cual debe determinar si el caso es un precedente del asunto que 
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que conoce o no. Si es asl, y no encontrando elementos que permitan distinguir el 

caso de su conocimiento, el tribunal se encuentra vinculado por la decisión 

anterior." (S) 

"Otro tipo de estatutos o de consideraciones que son hechas por el juez 

-pero que no tienen la Importancia de la ratio decldendi-, tienen el nombre de 

obiter dictum que vienen siendo únicamente opiniones o comentarios en una sen

tencia, pero que no forman parte de la ratio decidendl y que sólo tienen 

autoridad persuasiva pero no obligatoria en el caso concreto•. (6) 

<s> l .s Función Consthnc!ooal del Juez Real Academia de Jurisprudencia y Leslslacl6n, Raycar. S.A. Im
presores, 1967, Madrid, pág. 64. 
(6) SMITHDARN, Eric J., ludida) Dlsmtlon, Thc NaUonal Judicial Collcge, American Bar AsoclaUon, 
1991, U.S.A., pag. 335. 
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CAPITULOII 

JURlSDICCION 

Jurisdicción es la facultad de decidir, con fuerza vinculatlva para las 

partes, en una determinada situación jurldica controvertida. Su derivación 

etimológica es: jus = derecho y dicere = decir, por lo tanto: decir el derecho. Pro

viene de jurisdictio-onis, poder o autoridad que se tiene para gobernar o poner 

en ejecución fas leyes para aplicarlas en juicio. También se entiende por 

jurisdicción el campo o esfera de acción o de eficacia de los actos de autoridad. 

Puede concebirse como una potestad-deber atribuida e impuesta a un 

órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurldica, aplicando 

normas sustantivas e instrumentales para un agente objetivamente competente e 

imparcial. 

Facultad conferida al juez de declarar la voluntad de la ley, con el 

efecto obligatorio para las partes, en relación al objeto de tal pretensión y de 

efectuar todo cuanto la ley Je ordene o le consienta para realizar tal fin. 
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Chiovenda sostiene que "es la función del Estado que tiene por fin la 

actuación de la voluntad concreta de la ley, mediante la substitución, por la 

actividad de los órganos públicos, de la actitud de los particulares o de otros 

órganos públicos, sea al afirmar la existencia de la voluntad de la ley, sea de 

hacerla prácticamente efectiva". (7) 

Hugo Rocco trata de comprender en su definición, todos los aspectos 

de la jurisdicción al establecer que, "es la actividad con que el Estado, a través de 

los órganos jurisdiccionales -interviniendo a petición de los particulares, sujetos 

de intereses jurídicamente protegidos-, se substituye a los mismos en Ja actuación 

de la norma que tales Intereses ampara, declarando, en vez de dichos sujetos, 

imponiendo al obligado, en lugar del titular del derecho, la observancia de la 

norma y realizando, mediante el uso de su fuerza coactiva, en vez del titular del 

derecho, directamente aquellos Intereses cuya protección está legalmente 

declarada. 

De acuerdo a las definiciones anteriores, podemos establecer que la 

jurisdicción tiene tres funciones básicas: 

1).- La notio.- Conocimiento de la controversia. 

2).- El Judicium.- Facultad de decirlo. 

(7) CHIO VENDA. Guiscppe. Instih!dones de Dem;hn Prpcefil>J Civil, Tomo J, Editorial Revista de Derecho 
Privado, Traduce. del ilallano y notas de Derecho Espanol por E. Gómcz Orllaneja, Madrid, 1954, pág. 36. 
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3).- La exsecutio.- Potestad de ejecutar lo sentenciado. 

Como caracterfsticas se le pueden atribuir: 

1).- Facultad decisoria. 

2).- Facultad de coerción. 

3).- Facultad de documentación.- La organización jurisdiccional debe 

tener fe publica. 

Como caracteres formales: 

1).- Organo especial ijurisdiccional) independiente. 

2).- Igualdad de las partes. 

3).- Procedimiento legal preestablecido con formas predeterminadas 

que garanticen la libertad de las partes y la independencia del juez". (B) 

Se ha sostenido que la jurisdicción es una facultad-deber de un órgano 

del Estado para administrar justicia, ya que el mismo trata de realizar la vigencia 

efectiva de la norma jurldica violada o desconocida por los particulares y de 

(8) Citado por BECERRA BAUTISTA. José, El proceso Ciyil ea México EdJtodal Pomla,, S.A., 12a. ed: 
México, 1986, p. 809 y s.s. 
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satisfacer Ja necesidad de hacer justicia; para distinguirse de los órganos 

Legislativo y Ejecutivo, pero sin separarse absolutamente, ya que la esencia del 

acto legislativo es Ja creación de situaciones jurfdicas generales, abstractas e 

impersonales, el acto administrativo no supone una situación preexistente de 

conflicto entre particulares, ni interviene con la finalidad de resolver una 

controversia para dar estabilidad al orden jurídico, si no que al ser administra

tivo, el órgano aplicable juzga y manda, siendo al mismo tiempo una de las 

partes en la controversia planteada para su resolución. De manera tal que 

podemos concebir al acto jurisdiccional como el emitido por un tercero 

imparcial, que no es parte en el conflicto, es un heterocomponedor público, 

además se caracteriza por su legalidad, rigor y su sujeción a una norma 

determinada es autónomo, porque los jueces son independientes, tiene un 

procedimiento preestablecido con un mlnimo de garantlas, es primero la decisión 

y después la ejecución, persigue la cosa juzgada, tiene como finalidad la restaura

ción del orden jurldico perturbado. 

Tanto la función administrativa y jurisdiccional tienen las 

características de particularidad, concreción, personalidad, carácter aplicativo o 

declarativo, además la jurisdicción está determinada a dirimir o resolver un 

litigio, da origen a una relación triangular entre el Estado y los litigantes y 

necesita la intervención del Estado. 

A diferencia de la función legislativa cuyas caracterlsticas son: la 

generalidad, la abstracción, impersonalidad y carácter innovador o creador. 
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"La actividad jurisdiccional se sustenta en la existencia de una 

controversia entre partes que debe ser resuelta en forma vinculativa, por una 

persona que tenga el poder necesario para que su determinación sea obligatoria, 

esta fuerza vinculativa implica tanto el judici11111 (facultad de decidirlo) como la 

exseculio (potestad de ejecutar lo sentenciado), además interviene el elemento de 

la sustitución de la actividad del Estado a la actividad de los individuos que 

buscan la aplicación del derecho, que por no obtener una solución pacifica a su 

controversia, recurren al órgano jurisdiccional, que el acto que concentra la 

función Jurisdiccional es la sentencia, al ser ésta creadora de situaciones jurídicas, 

constriñe al obligado a que cumpla con un deber que no quiso voluntariamente 

acatar, por lo que se puede concluir que la jurisdicción es una actividad soberana 

del Estado que se desarrolla a través de todos los actos de autoridad que están 

encaminados a solucionar un litigio mediante la aplicación de la ley general al 

caso concreto controvertido". C9J 

La culminación de la función jurisdiccional es la sentencia ya que ésta 

es el acto de aplicación de la ley general al caso concreto controvertido, 

entendiéndose de esta manera que la jurisdicción abarca todos los actos del 

órgano jurisdiccional previos a la sentencia y que conducen a ella. 

(9) GOMEZ LARA, Cipriano, Tcmla r .. oem( del pmq:sg, U.N.A.M., 1987, México, pág. 379. 
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U 1\ -TIPOS Y CLASES DE JURISD!CC!ON 

Tomando en cuenta la opinión de Castillo Larrañaga y de Pina, 

podemos establecer ocho criterios sobre los tipos o clases de jurisdicción: 

a).- Secular y eclesiástica. 

b).- Común, especial y extraordinaria. 

e) ... Civil, penal, contencioso·administrativa, JaboraJ. 

d).- Voluntaria y contenciosa. 

e).- Retenida y delegada. 

f).- Propia, delegada, arbitral, forzosa y prorrogada. 

g).- Acumulativa o preventiva y privativa. 

h).- Concurrente. 

a).- Secular.- Es la jurisdicción terrenal. a') Eclesiástica.- Existe dentro de 

la organización de la Iglesia Católica, ya que dentro de esta existen una serie de 

tribunales que aplican el derecho eclesiástico. 
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b).- Común.- Es la que imparte el Estado a todos sus gobernados sin un 

criterio especifico de especialización. 

b').- Especial.- Es aquella que se establece en relación a la materia civil, 

penal, etc. 

b").- Extraordinaria.- Es la ejecutada por tribunales creados después de 

que los hechos que deben juzgarse sucedieron; por ejemplo Tribunal de 

Nuremberg. 

e).- Civil, Penal, Mercantil.- Se refiere a la naturaleza del litigio, por lo 

que se da Ja división de trabajo en el órgano jurisdiccional. 

d).- Retenida.- Era la que se tenia en la monarquia absoluta, donde el 

soberano la desempeñaba de modo propio. 

d').- Delegada.- Es aquella que ejercitan los titulares de los órganos de 

autoridad por medio de una actitud graciosa que el rey ejercia sobre éstos. 

e).- Propia.- Conferida por la ley a Jos jueces y magistrados por razón 

del cargo que desempeñan. 
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e').- Delegada arbitral.- Ejercida por encargo o comisión de quien la 

tiene propia. 

e").- Forzosa.- No puede ser prorrogada ni derogada. 

f) .... Acumulativa o preventiva.· El primer órgano que conoce del asunto 

excluye a los demás órganos, aunque estos también sean competentes para 

conocer del mismo. 

r).- Privativa.- Unicamente conoce de ésta el órgano con exclusividad a 

cualquier otro de acuerdo a lo establecido en la ley. 

g).- Concurrente.- Es aquella donde la autoridad judicial federal o 

autoridades locales pueden conocer indistintamente a elección del actor del 

asunto controvertido. 

h).- Voluntaria.- Actividad de gestión o tramitación, donde no hay 

litigio, que realiza el órgano jurisdiccional a petición de parte. 

h').- Contenciosa.- Existe una contienda de partes. Se inicia mediante el 

ejercicio de una acción y concluye con la sentencia que resuelve el conflicto. 
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La competencia es el limite objetivo de la jurisdicción. Esta figura hace 

posible la administración de justicia en un Estado, al dividir por territorio, 

materia, cuantía y grado a los tribunales y jueces para que de esta manera obligar 

a las partes a acudir al tribunal que le corresponda de acuerdo con la naturaleza 

del conflicto. 

- Competencia por territorio .... Se determina de acuerdo a Ja asignación 

de una porción territorial a cada tribunal. En este sentido, se acudirá a ésta por 

una relación personal (domicilio del demandado), o una relación real (ubicación 

dela cosa). 

- Competencia por materia: De acuerdo a las distintas ramas del 

derecho sustantivo. 

- Competencia por cuantía: Se determina por el valor de la causa. 

- Cpmpetencia por grado: De acuerdo a la jerarquía del tribunal. 

Los limites subjetivos son la independencia e imparcialidad respecto al 

negocio y a los litigantes, que debe tener el juez, ya que únicamente siendo un 
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tercero extraño a la controversia y a los Interesados podrá éste formarse un juicio 

exacto e imparcial. 

El juez no debe aceptar recompensas, donativos, ni favorecer a ningún 

personaje influyente, para evitar así que estos hechos o circunstancias influyan en 

su ánimo e impidan que éste dicte sentencias injustas. 

II.3l.-SlJl!SITIUTNC6 DE LA IlJRLSD!CCION. 

1).- El arbitraje.- Instancia jurldica por la cual las partes por medio de 

un acuerdo de voluntad someten sus diferencias a la resolución de una persona 

llamada árbitro. Los asuntos sometidos a esta figura deberán estar libres de cual

quier esfera de orden o de interés público. 

La resolución del árbitro (laudo), debe ser homologada por un juez 

para que se pueda ejecutar. 

2).- La transacción: Contrato por el cual, las partes haciéndose 

concesiones reciprocas terminan una controversia presente o previenen una 

futura. Tiene lugar antes de la iniciación de un proceso. 

3).- La Conciliación: Puede presentarse en cualquier parte del 

procedimiento hasta antes de que se dicte sentencia sobre el fondo del negocio y 

el acuerdo al que llegan las partes hace inútil el proceso. 
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4).- Convenios Judiciales: Tienden a concluir el proceso sin que el juez 

dicte sentencia, fijándose con el convenio el monto, forma y subsistencia de las 

obligaciones; tienen fuerza de cosa juzgada. 

El fundamento constitucional de los órganos jurisdiccionales, se 

encuentra en los siguientes articules de nuestra Carta Magna: 

"Art. 13.- Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por 

tribunales especiales. 

Art. 14.- ... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 

los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 

Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papéles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

Ar!. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni 

ejercer violencia para reclamar su derecho. 
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Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e Imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para 

que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución 

de sus resoluciones". (lO) 

"Art. 21.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la 

autoridad judicial". (11) 

"Arl 41.- El pueblo ejerce su soberanla por medio de los Poderes de la 

Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, 

en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos res

pectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 

particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir 

las estipulaciones del Pacto Federal". (l2) 

"Arl 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide, para su 

ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

(10) Coo51i!uddn pnmira de: Ins f.t;tadm JJnidp5 Me!iranns. EdilOrial Pom1a. S.A, 93a. cd., México, 1991, 
p.p.13·1S. 
(11) ldem, pág. 19. 
(12) ldem, p.p. 4142. 
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No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el 

caso de facultades extraordinarias del Ejecutivo de la Unión confomte a 

lo dispuesto en el articulo 29. En ningún caso, salvo lo dispuesto en el 

segundo párrafo del articulo 131, se otorgarán facultades 

extraordinarias para legislar". <13) 

"Art. 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en 

una Suprema Corte de Justicia, en tribunales colegiados y unitarios de 

circuito y en juzgados de distrito". Cl4) 

"Art. 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia 

que se suscite: 

I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantlas 

individuales; 

II.· Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan 

la soberanla de los estados, y 

ill. Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera 

de la autoridad federal". (lS) 

(13) ldem, pág. 45. 
(14)1dem, pág. 78. 
(15) ldem, pág. 83. 
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Y los artfculos 104, 105, 106 y 107 Constitucionales que conocen de la 

competencia de los tribunales federales en general y de la competencia de la 

Suprema Corte de Justicia de Ja Nación. 

"JURISDICCION. NO ESfA SUJETA A LA VOLUNTAD DE LOS 

PARTICULARES.- La jurisdicción no puede prorrogarse, ser materia de 

convenio o renunciarse, porque es un atributo de la soberanía y se 

determina por motivos de orden constitucional, políticos, 

internacionales o económicos de gran importancia; por tanto, nunca es 

producto de la voluntad de Jos particulares, sino que dimana 

directamente de la ley por ser un atributo de la soberanía. Por ello, los 

particulares no están facultados para dar jurisdicción a un juez civil del 

fuero común, a fin de que conozca de una controversia que cae dentro 

de una rama diferente de su jurisdicción. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CNIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 5051/91.- Servicio Postal Mexicano.- 9 de enero de 
1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Efraln Ochoa Ochoa.- Secretario: 
Eduardo Francisco Núñez Gaytán". (16) 

114\ - IURJSD!CCION EN LOS fSfADQS UNIDQS 

DEAMERICA 

La jurisdicción está fundamentada en la Décima Cuarta Enmienda a la 

(16) SEMANARIO l!IP(C(t\I QE 1 /\ FEQFMC!ON Edilorial Themis, S.A., Octava Epoca, Tomo IX, 
Marzo de 1992. pág. 231. 
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Constitución de los Estados Unidos que a la letra dice: 

ENMIENDA 14 (SECCION PRIMERA).- "Todas las personas nacidas o 

naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción de estos, 

son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el cual residan. 

Ningún Estado podrá hacer o poner en vigor ley alguna que 

menoscabe las prerrogativas o las inmunidades de los ciudadanos de 

los Estados Unidos; ningún Estado podrá tampoco. privar a persona 

alguna de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido 

procedimiento jur!dico; ni podrá negarle a ninguna persona que se 

encuentre dentro de su jurisdicción la protección igual de las leyes". 
(17) 

La ciudadan!a estatal es subproducto de la ciudadanfa nacional, por el 

hecho de vivir en un Estado todo ciudadano de Estados Unidos de América se 

convierte también automáticamente en un ciudadano de ese Estado. 

Todas las personas naturalizadas (ciudadanfa concedida) conforme a la 

ley son ciudadanos de los Estados Unidos de América. 

La expresión "el debido procedimiento jurídico", ha sido interpretada 

como la prohibición de que los Estados violen la mayoría de los derechos 

(17) r a ConsrUndOp de lrn¡ E.5!ados tlnidps de Noor...1médrn, traducida aJ cspallol por el Servicio lnfonnativo 
y Cultural de los Estados Unidos, 1990, pág. 22. 
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amparados por la Declaración de Derechos. También ha sido interpretada como 

la protección de otros derechos por su propia fuerza. 

La estructura y operación de las Cortes en Estados Unidos han 

derivado de la tradición de la justicia y control locales, además de la 

independencia judicial de sus funcionarios. El control local se ejerce tanto en los 

pueblos como en las grandes ciudades. El gobierno local representa la fuerza más 

poderosa en el control jurisdiccional. La imagen de un juez local es la figura 

polltica central y el lider legal de la comunidad, esto refuerza y se refleja en el 

gobierno del Estado en virtud del contacto directo con la comunidad, añadiendo a 

lo anterior el fuerte impacto de la tradición y la costumbre afecta profundamente 

a la ley y a las instituciones judiciales, la imagen de la justicia local refleja la 

tendencia centralizadora del Gobierno Federal; a lo largo de la historia los jueces 

han creído que las Cortes deben de ser libres de la influencia externa debiendo 

tener una independencia judicial e integridad. Esto usualmente significa libertad 

que se traduce en la no influencia de tendencias polfticas y sociales, con el 

propósito de que las decisiones judiciales sean apegadas a derecho. La 

independencia judicial considerada un valor legal ha contribuido a la 

fragmentación y variedad que existe dentro del sistema judicial federal y estatal. 

"Para que un tribunal pueda decidir un caso tiene que tener jurisdicción 

sobre las partes y sobre la materia. Para que exista jurisdicción sobre las partes el 

tribunal tiene que tener poder sobre la propiedad en cuestión, notificar y dar 
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oportunidad de audiencia al demandado. La jurisdicción del tribunal puede ser: 

1).- in personam sobre el demandado; 2).- in rem sobre la cosa o el estado civil; 

3).- quasi in rem cuando el tribunal embarga u ordena el secuestro de una 

propiedad en litigio con objeto de asegurar jurisdicción sobre la parte". (IS) 

La presencia del individuo en los confines territoriales de un Estado es 

una de las principales bases de jurisdicción sobre la persona física; la estancia del 

demandado por unas cuantas horas en el Estado se ha considerado suficiente para 

conferir jurisdicción. El domicilio se considera como otra base de jurisdicción aun 

cuando el demandado se encuentre temporalmente fuera de él. 

al.- IlJR!SDICC!ON IN PERSONAM. 

"En los Estados Unidos se ha determinado que el domicilio es la 

residencia en un lugar más la intención indefinida de permanecer en él (a pesar 

de las ausencias temporales). 

Por supuesto, quien inicia una acción judicial en un Estado 

determinado se sujeta a la jurisdicción de ese Estado en términos expresos o 

impl!citos. 

(18) URSUA COCKE. Eugenio, Erementgs del Sls!emn Juddico AngloMión E.ditorial Pomla, S.A., 1984, 
México, pág. 120. 
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Algunos estatutos locales permiten que el tribunal estatal ejerza 

jurisdicción sobre individuos que causen daños en el territorio del Estado, 

aunque tales daños se hayan iniciado fuera de él. 

También se ha permitido la jurisdicción estatal sobre individuos que 

posean propiedades o realicen negocios dentro del Estado, asf como sobre 

ciudadanos ele otros Estados que cometan fraudes en el Estado en cuestión." (l9) 

Tomando en cuenta que la personalidad corporativa es una ficción 

sujeta a actuaciones; su jurisdicción se establece dentro y fuera del Estado al que 

pertenece, a través de las actividades de los individuos autorizados a actuar en su 

nombre. 

bl.- !URJSDICC!ON IN REM ISQBRE !.A CQSAl 

Esta se origina en el propósito de afectar los intereses de los individuos 

sobre sus bienes más bien que por determinar responsabilidades personales. 

Se refiere al interés de determinadas personas sobre un bien particular. 

(19) ldcm. pág. 123. 
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e}.- IUBISDICCION OUASI-IN-REM 

Se podri'i hacer uso de la dCción quasi-in-rem para el cobro de adeudos 

satisfaciéndose éstos con la venta de la propiedad sujeta a juicio; se basa 

tradicionalmente en la jurisdicción y no en contactos entre el demandado y el 

Estado. 

Esta jurisdicción sustituye a Ja jurisdicción in personam en 

determinadas circunstancias cuando ésta no puede establecerse sobre otras bases. 

La jurisdicción debe impugnarse en la etapa inicial del procedimiento 

original o de apelación, a través de una 'moción de sobreseimiento' por falta de 

jurisdicción, si no se presenta en dicha etapa se considerará renunciada. 

La mayoría de los tribunales no autorizan la competencia basada 

exclusivamente en el consentimiento de las partes. La diversidad de ciudadanía 

estatal entre las partes concede jurisdicción estatal, mientras que la cuestión fede

ral lo hace a nivel federal. La Constitución de los Estados Unidos concede 

competencia original a la Suprema Corte federal sobre embajadores, Ministros y 

cónsules extranjeros. En principio, el litigante en un juicio federal debe mostrar 

que la controversia alcanza por lo menos la cantidad de diez mil dólares, aunque 

este requisito ha sido eliminado frecuentemente por disposición del Congreso 

Federal. 
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La objeción a Ja competencia puede ser presentada en cualquier 

momento, aún antes del juicio formal y a instancia del propio juez. 

La prueba de la competencia federal recae sobre Ja parte que la invoca 

o por el mismo tribunal. 

Los tribunales federales pueden negarse a ejercer su competencia 

cuando estiman que hay colusión entre las partes, cuando Ja esencia de!I litigio es 

alguna relación doméstica o de sucesión y cuando aplican Ja doctrina de la 

abstención judicial. 

Para que haya competencia por diversidad de ciudadanla, ninguno de 

los demandantes puede tener Ja misma calidad estatal que alguno de los 

demandados y puede, aplicarse cuando alguna de las partes sea extranjera. 

La cuestión federal como fuente de competencia deriva de la sección 

segunda del articulo IIl Constitucional que a la letra establece: 

"Art. !Il, Sección Segunda.- "El poder judicial se extenderá a todos Jos 

casos de derecho y de equidad que surjan bajo esta constitución, a las 

IC!yes de los Estados Unidos y a Jos tratados que se celebren o vayan a 

celebrarse bajo su autoridad; a todos los casos que involucren a 

embajadores, cónsules y otros ministros públicos; a todos los casos de 

almirantazgo y jurisdicción marltima; a las controversias en las que los 
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Estados Unidos sean una de las parles; a las controversias entre dos o 

más estados; (entre un Estado y los ciudadanos de otro Estado); entre 

ciudadanos de diferentes estados; entre ciudadanos del mismo Estado 

que reclaman tierras bajo concesiones de otros Estados y entre un 

Estado, o los ciudadanos del mismo y Estados extranjeros (ciudadanos 

o súbditos)" ... <20> 

Según la doctrina de la competencia "pendiente", un tribunal que tenga 

competencia sobre Ja reclamación federal entre las partes puede, a la vez, 

considerar reclamaciones estatales entre las mismas partes, ya que no tendrfa 

objeto aplicar estrictamente el requisito jurisdiccional y repetir la esencia del 

litigio en dos juicios distintos. 

La competencia subordinada (ancillary) permite reunir partes y 

cuestiones que no podrían presentase separadamente a un tribunal por falta de 

competencia o de cantidad mínima de controversia. 

Es necesario determinar el lugar (venue) donde deba llevarse a cabo el 

juicio dentro de determinado Estado. El sitio de juicios federales puede depender 

de la residencia del demandado, la del demandante, o el lugar donde se originó 

la causa, dependiendo de si se trata de un caso de diversidad ciudadanla o de una 

cuestión federal. El sitio estatal se determina, generalmente, por la conveniencia 

del demandante, siempre que no se incomode excesivamente al demandado. Por 

(20) La Consti!ucj6n de Jos Esradm t luido:; de Noneammca, Op, CiL, pág. 6. 
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lo tanto, el sitio más común resulta la _residencia del demandado. Si éste no objeta 

oportunamente la elección del demandante, se considera que ha renunciado a su 

derecho de hacerlo. 

En principio, toda acción presentada ante un tribunal estatal puede ser 

"removida" por el demandado a un tribunal federal que tuviera jurisdicción o 

competencia concurrentes, siempre que no sea ciudadano del Estado donde se 

Inicia la acción. Ninguna cuestión federal puede ser removida a un tribunal 

estatal. 

La sentencia dictada en una jurisdicción determinada se puede ejecutar 

en cualquier otra jurisdicción mediante un segundo juicio en el que el tribunal 

dictará una sentencia idéntica a la del primer tribunal. 

La Cláusula de Buen& Fe y crédito de la Sección Primera del Artículo IV 

de la Constitución de los Estados Unidos as! lo exige: todos los tribunales 

estatales habrán de ejecutar las sentencias de todos los demás Estados; el criterio 

de soberanla estatal produce el mismo resultado en los tribunales federales. 
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El sistema jurisdiccional de un país se fundamenta en las normas 

constitucionales; como se ha mencionado con anterioridad, Ja jurisdicción es una 

actividad soberana del Estado. 

El poder judicial está jerarquizado en forma tal que, sus miembros 

dependen de un órgano superior. 

A las autoridades superiores está reservada, desde el punto de vista 

administrativo, la facultad de nombrar a los inferiores, de vigilarlos, 

sancionarlos y desde el punto de vista jurisdiccional, turnar la facultad de conocer 

acerca de recursos que tienden a modificar o revocar sus determinaciones. 

II.5.;¡).- LA QNl<;IQN QE POQERF.S 

Haciendo alusión a la Teorla de Montesquieu, debemos destacar la 

importancia que reviste la división de poderes en un Estado: "Hay tres_ clases de 

poderes: poder legislativo, poder ejecutivo de las cosas relativas al derecho de 

gentes, el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil. En virtud 

del primero, el prlncipe o jefe del Estado hace leyes transitorias o definitivas, o 

deroga las existentes. Por el segundo hace la paz o la guerra; envla y recibe 

embajadas; establece la seguridad pública y prevee las invasiones. Por el Tercero, 
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castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares, a este último poder se 

Je denomina poder judicial, y al otro poder ejecutivo del Estado". (2l) 

De esta manera quedan establecidas las tres principales funciones del 

Estado moderno, de acuerdo al Principio de División de Poderes. Una función 

estatal, la legislativa, destinada a la creación de normas generales, de leyes, dos 

funciones estatales la ejecutiva y la judicial, dedicadas a la aplicación de esas 

leyes; la ejecutiva referida a la poUtica exterior y a la seguridad interior, y la 

judicial a la aplicación de las penas y a la solución de conflictos entre particulares. 

Lo que se ha querido evitar con esta Teorfa ha sido que no se radiquen 

en un sólo órgano las tres funciones estatales: cuando el poder legislativo y el 

poder ejecutivo se reúnen en una misma persona o en un mismo cuerpo, no hay 

libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado, 

hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos arbitrariamente. 

No hay libertad si el poder de juzgar no esta bien deslindado del poder 

legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo se 

podrfa disponer arbitrariamente de la libertad y de la vida de los cludadános; si 

no está separado el poder ejecutivo, el juez podrfa tener la fuerza de un opresor. 

(21) OVAl#LE FAVELA. José, Sistema Jurfdjco Mexjcanp Editorial Harta. S.A., la. ed., 1988, México, 
p4g. 229. 
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"A partir del siglo pasado se expidieron leyes que reglamentaban la 

organización del poder judicial, tales como: Ley del 14 de febrero de 1826 que 

reglamenta sobre disposiciones del poder judicial federal, de la Constitución de 

1824. Ley de la Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la 

Federación del 23 de no\iembre de 1855 y el Código de Procedimientos Federal 

de 14 de noviembre de 1895, cuyo título preliminar contenla reglas sobre la 

organización y competencia de los tribunales federales. 

El 16 de diciembre de 1908, fue expedida la primera Ley Orgánica del 

Poder Judicial Federal. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 2 de 

noviembre de 1917 fue la primera en reglamentar las disposiciones de la 

Constitución de 1917 sobre el Poder Judicial Federal. A este ordenamiento Je 

siguieron las de diciembre de 1828 y del 27 de agosto de 1934. Esta última fue 

abrogada por la ley del 30 de diciembre de 1935, la cual fue modificada para 

adecuarla a las reformas constitucionales de 1950 y 1967, teniendo reformas hasta 

1983. Estas reformas han sido motivadas por la necesidad de incrementar el 

número de tribunales, asf como el de los juzgados de distrito; o bien, de 
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modificar las reglas de competencia o de establecer nuevos órganos auxiliares del 

poder Judicial Federal". (22) 

Il.6.bl - COMPETENCIA DE LOS ORGANQS DEL PODER 

IUD!CIAL FEDERA! 

La competencia del Poder Judicial de Ja Federación se encuentra 

regulada en Ja Ley Orgánica del Poder Judicial de Ja Federación, publicada en el 

Diario Oficial del 5 de enero de 1988. De acuerdo con el articulo primero de esta 

disposición, el Poder Judicial se ejerce por los siguientes organismos: 

!).-Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

II).- Tribunales Colegiados de Circuito. 

III).- Tribunales Unitarios de Circuito. 

N).- Juzgados de Distrito. 

V).- Jurado Popular Federal. 

VI).- Tribunales de los Estados. 

(22) ldem, pág. 227. 



VII).- Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. 

ll -SUPREMA CORTE PE IUS11CIA DE LA NAQON, 
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La competencia de nuestro Tribunal Supremo es ejercida en el Pleno o 

por las Salas, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales. La 

competencia del Pleno se encuentra enunciada en el articulo 11 de la Ley Orgánlca 

y sus atribuciones del carácter administrativo en el numeral 12 del mismo 

ordenamiento legal. 

a).- El Pleno conoce y resuelve: (Articulo 11 fracciones de la I a XV y 

articulo 12 fracción I a XXXVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación): 

- Sobre controversias constitucionales entre dos o más Estados, entre 

los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos. 

(fracción I del articulo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); 

- De las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad 

federal que vulneren o restrinjan Ja soberanía de los Estados, por leyes o actos de 

éstos que invadan la esfera de autoridad federal, cuando sean promovidas por la 

entidad afectada o por la federación (arL 11 fracc. II); 
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- Del Recurso de Revisión contra sentencias pronunciadas en la 

audiencia constitucional por Jueces de Distrito en los casos que menciona el 

articulo 11 fracción lII; 

- Del Recurso de Revisión contra sentencias que en amparo directo 

pronuncien los Tribunales Colegiados (art. ii fracción VI); 

- Del Recurso de Queja (arl 11 fracc .. VII); 

- De las excusas e impedimentos del Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia (fracc .. IX y X del articulo 11 y siguientes del art. 12); 

- Determinar el número y limites territoriales de los Circuitos en que 

se encuentra dividida la República Mexicana (art. 12 fracc .. !); 

- Determinar el número y especialización por materia de los 

Tribunales Colegiados de cada circuito, de los Tribunales Unitarios que se 

encuentran en los circuitos de los Juzgados de Distrito (art. 12 fracc .. m y IV); 

- Elegir Presidente de la Suprema Corte de Justicia entre los ministros 

que la forman; 

- Formular anualmente el proyecto del Presupuesto de Egresos del 

Poder Judicial de la Federación, con vista del anteproyecto que propondrá la 
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Comisión de Gobierno y Administración de la Suprema Corte, atendiendo a las 

previsiones del ingreso y del gasto público federal; 

2l.- LAS SALAS 

La competencia de las cuatro Salas permanentes y de Ja Sala Auxiliar1 

comprende el conocer y resolver acerca de los juicios de amparo directos o de una 

sola instancia. Están numeradas progresivamente, integradas por cinco miembros 

cada una; pero con la asistencia de cuatro de sus miembros puede sesionar (Art. 

15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). 

Las Salas se clasifican: 

la. Sala Penal. 

2a. Sala Administrativa. 

3a. Sala Civil. 

4a. Sala Laboral. 

Sala Auxiliar. 
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Cada una de ellas dentro de su respectiva competencia por materia, 

conocen de los recursos de revisión contra: 

- Sentencias dictadas por los Jueces de Distrito en Materia de Amparos 

de doble instancia, cuando se impugne la inconstitucionalidad de un tratado 

internacional o de una ley federal, que haya sido definida por la jurisprudencia 

del Pleno, o de las leyes locales o de sus reglamentos federales expedidos por el 

Presidente de la República. 

- Sentencias dictadas por Tribunales Colegiados de Circuito en los 

juicios de amparo directo, cuando decidan sobre la inconstitucionalidad de una 

ley de los Estados o establezcan la interpretación directa de un precepto de la 

Constitución, siempre que no se funden en la jurisprudencia sustentada por la 

Suprema Corte de Justicia. 

Asimismo, conocen del recurso de queja previsto en las fracciones V, 

VU, Vlll y IX del articulo 95 de la Ley de Amparo, cuando les haya correspondido 

el conocimiento del asunto directamente o en revisión; de las cuestiones de com

petencia entre Tribunales de Circuito o entre Juzgados de Distrito de diverso 

circuito, y de las competencias entre tribunales federales y estatales o entre si, en 

las respectivas materias. 
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La Sala Auxiliar, está compuesta por cinco Magistrados 

Supernumerarios y conoce de los asuntos que se han rezagado de las cuatro Salas 

permanentes. 

Lo anterior se fundamenta en los artlculos 15 al 28 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación. 

31 -TRIBUNALFS COLEGIAJX)S DE CIRCUITO 

Estos tribunales fueron introducidos a la ley con la reforma 

constitucional de 1950, están compuestos cada uno por tres magistrados. Su 

competencia radica en conocer de juicios de amparo directo y de recursos de 

revisión en amparos de doble instancia. Se determina por exclusión de la 

competencia que en estas materias tiene la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, por lo que en materia penal, conocen de sentencias dictadas por 

autoridades judiciales del orden com!Ín o federal, y de las dictadas en incidente 

de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de 

responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o 

hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos. 
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En materia administrativa, conocen de sentencias o resoluciones 

dictadas por tribunales administrativos o judiciales, cuando sean locales o 

federales. 

En materia civil o mercantil, conocen de sentencias o resoluciones 

respecto de las que no procede el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que 

las rigen, o de las sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del 

orden común o federal. 

En materia laboral, de los laudos o resoluciones dictadas por Juntas o 

Tribunales Laborales, Federales o Locales. 

De los recursos que procedan contra los autos o resoluciones que 

pronuncien los Jueces de Distrito. -

Del recurso de queja, en los casos de las fracciones V, VI, VII, VID, IX, X 

y XI del artículo 95 en relación con el 99 de la Ley de Amparo. 

De las competencias que se susciten entre los Jueces de Distrito de su 

jurisdicción en juicios de amparo. 

De los impedimentos y excusas de los Jueces de Distrito de su 

jurisdicción en los juicios de amparo. 
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De los recursos de reclamación previstos en el articulo 103 de la Ley de 

Amparo. 

41 -TRIBUNALFS UNUARIOS DE cmcuuo. 

Estos tribunales se encuentran integrados por un solo magistrado y 

conocen de los asuntos de apelación y delegada apelación interpuestos contra las 

resoluciones pronunciadas por los Jueces.de Distrito en los ¡uicios ordinarios, 

civiles y penales, de las excusas y de las cuestiones de competencia entre estos 

últimos en tales juicios. No conocen por tanto, del juicio de amparo en ninguna 

de sus modalidades. 

5).- JUZGApos Qll DISTRITO. 

Los Jueces de Distrito tienen una doble competencia. Por una parte 

conocen, en primera instancia de todos los juicios indirectos o de doble instancia 

y por otra parte, conocen de los juicios civiles, administrativos y penales de com

petencia federal. 
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En materia penal conocen en primera instancia, de los juicios sobre 

delitos federales, de los procedimientos de extradición, salvo lo que se disponga 

en los tratados internacionales, de los juicios de amparo que se promuevan contra 

resoluciones judiciales del orden penal, contra actos de cualquier autoridad que 

afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o 

medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal y contra actos que 

importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los 

prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; de los juicios de amparo 

que se promuevan de acuerdo al artículo 107 fracción VII de la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos; de los juicios de amparo que se promuevan contra 

leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. 

En materia administrativa, conocerán de las controversias que se 

susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse 

sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento 

seguido por autoridades administrativas; de los juicios de amparo que se 

promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general de esta 

materia, en los términos de la Ley de Amparo. 

En materia de trabajo, conocerán de los juicios de amparo que se 

promuevan contra actos de Tribunales de Trabajo ejecutados en el juicio fuera de 

él o después de concluido, o que afecten a personas extrai\as al juicio; de los 

juicios de amparo contra actos de autoridad judicial en las controversias que se 

susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba 
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decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un 

procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; de los juicios de 

amparo que se promuevan en materia del trabajo contra actos de autoridad 

distinta de la judicial. 

En materia civil conocen de Jos juicios sobre controversias con motivo 

de la aplicación de leyes federales. Cuando dichas controversias solo afecten 

intereses particulares, el actor tiene la alternativa de acudir tanto a los tribunales 

locales como a los federales. Asimismo, conocen de juicios que afecten bienes de 

propiedad nacional; juicios que se susciten entre la entidad federativa y uno o 

más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la 

jurisdicción del juez; de los juicios concernientes a miembros del cuerpo 

diplomático y consular; de los juicios de jurisdicción voluntaria que se 

promuevan en materia federal; de las controversias en que la Federación, fuere 

parte, salvo lo dispuesto en la fracción IV del articulo 11 de la Ley de Amparo, en 

cuyo caso el juez de autos, de oficio o a petición fundada de cualquiera de las 

parles, enviará el expediente al Pleno de Ja Corle. 

En materia agraria conocerán de los juicios de amparo regulados en el 

Libro Segundo de la Ley de Amparo. 
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61 - IURAOO POPULAR 

Este jurado tiene por objeto resolver, por medio de un veredicto, las 

cuestiones de hecho que le somete el Juez de Distrito, con arreglo a Ja ley. 

De acuerdo al artkulo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, 

se integra por siete individuos designados por sorteo, del modo que establece el 

Código Federal de Procedimientos Penales. 

Conocerá de Jos delitos cometidos por medio de la prensa contra el 

orden público o la seguridad exterior o interior de la nación y de Jos demás que 

señalen las leyes. 

Zl -TR!BUNAI.FS QE LOS FSI'AQOS 

México es una República representativa, democrática, federal, 

compuesta de estados libres y soberanos en todo Jo concerniente a su régimen 

interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de la 

Constitución General. Asl, la soberanla se ejerce por medio de los poderes de la 

unión y por los poderes de los estados, en lo que toca a sus reglmenes interiores, 

en los términos establecidos por la propia Constitución General y por las 

constituciones locales de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir 

las disposiciones de la Constitución General de la República. <23> 

(23) Arts. 40 y 41 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Op. Ci~ p.p. 41-42. 
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En cada constitución local, se dan las reglas generales para la 

integración, estructura y funcionamiento de dicho poder judicial. Sólo que las 

reglas dadas en los textos constitucionales contienen principios generales y 

amplios que otra legislación secundaria tiene que venir a detallar y a adecuar. 

Esta legislación secundaria está compuesta por las llamadas Leyes Orgánicas de 

los Poderes Judiciales y as!, cada ley orgánica de un poder judicial de alguna 

entidad determinada, viene a delaUar y a estructurar la organización, integración 

y funcionamiento de los órganos del poder judicial. El contenido de estas leyes 

orgánicas es el que da las bases de organización del poder judicial y, por regla 

general dicho contenido, con variantes de detalle, es el siguiente: 

1).- Determinación de la competencia de lodos los órganos judiciales 

locales. 

2).- Creación de un organismo .Jocal que es la máxima autoridad 

judicial. 

3).- Fijación de la residencia del referido Tribunal Superior o Supremo 

Tribunal, que es siempre en la capital de la entidad respectiva. 

4).- Determinación del número de magistrados y de salas que 

componen al tribunal. 
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5).- Forma en que debe funcionar este tribunal, ya sea con integración 

unitaria o colegiada d las salas o con funcionamiento en pleno del respectivo 

tribunal. 

6).- Reglas sobre la distribución de la competencia por materia, de las 

diversas salas del tribunal, as( por ejemplo, salas civiles, salas penales, salas de lo 

familiar, etcétera. 

7).- Delimitación de la competencia de las salas y de la competencia del 

pleno. 

8).- Determinación de los diferentes tipos de jueces que deben existir en 

la entidad: civiles, penales, mixtos, de pequeña cuantía, etcétera. 

División del territorio del Estado en varias circunscripciones que son 

denominadas partidos judiciales, distritos judiciales o fracciones judiciales. Esta 

división territorial se hace generalmente tomando en cuenta el número de 

habitantes, la importancia de las regiones y poblaciones, los medios de 

comunicación, etcétera. El partido, distrito o fracción judicial abarca diversos 

municipios y, la población de mayor importancia de alguno de ellos, es 

denominada cabecera del partido, distrito o fracción y es la residencia del 

juzgado que es competente en toda esa circunscripción. Todos los estados de la 

República están divididos en estas circunscripciones de partidos, distritos o 
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fracciones judiciales y dichas reglas de distribución de competencia territorial, se 

encuentran en las Leyes Orgánicas de los poderes judiciales. 

10).- Reglas de organización e integración interna tanto del Tribunal 

Superior como de los juzgados. Se determina cuántos secretarios hay y qué clase, 

qué personal debe haber, la categoría de los secretarios como primer secretario, 

segundo secretario, etcétera, sus atribuciones. 

11).- Señalamiento de los requisitos para ser titular de Jos órganos 

jurisdiccionales, o auxiliar de los mismos; es decir, Jos requisitos de edad, titulo 

profesional, antecedentes, etcétera, de los magistrados, jueces, secretários y de

más funcionarios judiciales. 

12).- Reglamentación de los organismos y entidades auxiliares de la 

administración de justicia: Ministerio Público, Peritos Oficiales, Registro Civil, 

Registro Público de la Propiedad, Policla Judicial, etcétera. 

13).- Obligaciones de los sujetos procesales auxiliares, como son los 

abogados, los albaceas, los notarios, los peritos oficiales, los síndicos, los 

registradores, etcétera. 



8l - IBIBUNA!. SUPERIOR DE IUSUC!A DEL DISTRITO 

FEDERAL 
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De acuerdo con la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero 

Común del Distrito F~deral, corresponde: la facultad de aplicar las leyes en 

asuntos civiles y penales del citado fuero; lo mismo que en los asuntos del orden 

federal en los casos en que expresamente las leyes de esta materia les confieren 

jurisdicción. (Arts. lo. y 2o). C24) 

Están facultados para aplicar las leyes civiles y penales dentro del 

Distrito Federal los: 

L Por jueces de Paz; 

ll. Por los jueces de lo Civil; 

ID. Por los jueces de lo Familiar; 

N. Por Jos jueces del Arrendamiento Inmobiliario; 

V. Por los jueces de lo Concursa!; 

VL Por los árbitros; 

Vll. Por los jueces penales; 

VID. Por los presidentes de debates; 

IX. Por el jurado popular; 

X. Por la Oficina Central de Consignaciones; 

XL Por el Tribunal Superior de Justicia; y 

(24) Edilorial Pom!a, S.A., 34a ed., 1988, México. pág. 245. 
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XII. Por los demás servidores públicos y auxiliares de la 

administración de justicia, en los términos que establezca esta ley, los códigos de 

procedimientos y leyes relativas. 

Los árbitros voluntarios no ejercerán autoridad pública; pero de 

acuerdo con las reglas y restricciones que fija el Código de Procedimientos 

Civiles, conocerán, según los términos de los compromisos respectivos, del 

negocio o negocios civiles que les encomienden Jos interesados. 

Son auxiliares de la administración de justicia: 

I. La Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y 

Readaptación Social y sus delegados; 

II. Los Consejos Locales y de Tutela; 

IIL Las oficinas del Registro Civil; 

IV. Los peritos médicos legistas; 

V. Los intérpretes y demás peritos en Jos ramos que les están 

encomendados: 

VI. Los slndicos e interventores de concursos y quiebras; 

VII. Los albaceas e interventores de sucesiones, los tutores, curadores y 

notarios, en las funciones que les encomienda el Código de Procedimientos 

Civiles; 

Vill. Los depositarios e Interventores; 

IX. Los jefes y agentes de la pollcla, en el Distrito Federal, y 
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X. Todos los demás a quienes las leyes les confieran este carácter. 

En el Distrito Federal habrá sólo un partido judicial con la extensión y 

limites que señale la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal para 

esta entidad federativa. 

El Tribunal Superior de Justicia está integrado por cuarenta y tres 

magistrados numerarios y seis supernumerarios y funcionará en pleno y en salas 

numerarias y auxiliar y por el Presidente de dicho cuerpo colegiado. 

Habrá catorce salas del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito 

Federal integrada cada una por tres magistrados y designadas por número 

ordinal iniciándose por las salas civiles y continuando por las penales y 

familiares. Las resoluciones de las salas se tomarán por unanimidad o mayoría de 

votos, cada sala tendrá un presidente. 

Dentro de la organización del Tribunal Superior del Justicia del 

Distrito Federal se encuentran también los Juzgados de Primera Instancia en las 

materias civil, de lo familiar, del arrendamiento inmobiliario, de lo concursa}, 

inmatriculación, penal y juzgados mixtos de paz. 

Los juzgados mixtos de paz conocerán sobre los juicios contenciosos 

cuyo monto no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mfnimo diario 

general vigente en el Distrito Federal. 
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El poder judicial y el sistema de tribunales de los estados que forman 

la Unión norteamericana, están organizados según lo dispuesto por sus 

respectivas constituciones y leyes orgánicas internas; pero como todos esos 

sistemas provienen de Ja misma fuente, a saber, del sistema judicial de Inglaterra 

adaptado a sus colonias, más tarde transformado en los estados de la Federación 

norteamericana, en general son similares entre sf, aunque difieren en cuanto a las 

características propias de cada entidad. 

El poder judicial en cada estado está constituido de la siguiente 

manera: 

1).- Un tribunal de última instancia que ordinariamente revisa las 

resoluciones de los tribunales inferiores del mismo estado y dicta 5entencia 

ejecutoria en tercera instancia. 

2).- Uno o más tribunales de segunda instancia, a los que se denomina 

de apelación intermedia porque las resoluciones que dictan los jueces de primera 

instancia pasan en grado de apelación por esos tribunales Intermedios y de ahf al 
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de tercera y última instancia, generalmente, para sentencia que cause ejecutoria, 

salvo el recurso extraordinario de apelación directa para ante la Suprema Corte 

Federal, en los casos en que ésta es competente para conocer de ellos y 

pronunciar sentencia de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos. 

3).- Por los tribunales o juzgados de primera instancia, también 

llamados de jurisdicción original, que son competentes para conocer de todos los 

procesos penales y civiles dentro de cada estado, en todos los asuntos de la 

jurisdicción local comprendidos dentro de las dos grandes ramas -<!l common law 

y la equity- del derecho norteamericano. 

4).- Los juzgados de lnfima categorla, investidos de jurisdicción 

también original o de primera instancia, en causas civiles o penales en que versan 

sobre los intereses o cuestiones de poca importancia, cuyas resoluciones en 

ciertos casos son definitivas y en otros están sujetas a revisión por los jueces o 

tribunales superiores. 

De lo anterior puede decirse que, en cada estado de la Unión 

norteamericana está establecido un tribunal de última instancia, llamado en 

algunos estados "Suprema Corte" y en otros simplemente "Corte de Apelación" 

(Court of Appeal), cuyas sentencias son definitivas e inapelables en toda materia 

regida por la ley estatal y que no esté comprendido por la constitución, leyes y 

tratados de la Federación. (2S) 

(2.5) RABASA, Osair, El Dcm;bp Ao2lo.'l!!lcricanp EdiJOrial Pom1a, S.A., 2a. ed., 1982, México, pág. 91. 
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En Jos tribunales de primera instancia se inicia Ja generalidad de los 

procesos penales, civiles y mercantiles de la jurisdicción local; se rinden las 

pruebas en los juicios, también civiles o penales, de jurados o de jueces de 

derecho {pues se emplean ambos sistemas), según Jo prevea la ley, y se dicta la 

sentencia conforme al veredicto de los jurados, cuando éstos intervienen, y a los 

preceptos legales relativos. Estos tribunales tienen su asiento en las cabeceras de 

los condados, entidades geográficas y pollticas en que se divide cada estado para 

su régimen interno de gobierno y que abarcan municipios y ciudades de Ja 

misma entidad federativa, o bien en otros lugares de los respectivos condados 

donde dichos tribunales ejercen su jurisdicción territorial; a estos órganos se les 

denomina generalmente "tribunales de circuito", "tribunales de distrito'•, 

"tribunales superiores", porque lo son respecto de Jos de lnfima categoría, que 

conocen de asuntos ordinarios en general. Además, como en los Estados Unidos, 

la materia de sucesiones forma un derecho aparte del civil en general, funcionan 

tribunales especiales con procedimientos propios para el conocimiento y 

resolución de todo lo concerniente a sucesiones, tanto legítimas como 

testamentarias, herencias y legados; tribunales que se conocen con el nombre de 

"probate cortus" porque ante ellos se prueba la autenticidad y validez de los 

testamentos. 

La cuarta y última categoría de tribunales, está compuesta por los 

juzgados que conocen de los asuntos de menor importdncia, denominados 

"juzgados de paz", "juzgados de policía", o simplemente "juzgados municipales", y 
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que bien corresponden a los que en México llamamos juzgados correccionales, 

menores, de paz, o slmpl_emente delegaciones del Ministerio Público en el 

Distrito Federal. 

Las leyes orgánicas del poder judicial, expedidas en cada estado, 

señalan con detalle la organización de sus respectivos tribunales. 

Como se podrá observar, las atribuciones del gobierno federal, 

compuesto de Jos poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los Estados Unidos, 

provienen de Ja Constitución nacional, la función jurisdiccional, en general, 

ejercitada por la Federación dimana también de Ja propia Constitución, ya sea 

directamente o por medio de las leyes que el Congreso Federal dicte en uso de 

las facultades constitucionales de que se halla investido. 

Los órganos jurisdiccionales del gobierno federal norteamericano son 

los siguientes: 

L- Tribunales que integran el poder judicial de Ja Federación: a).- La 

Suprema Corte de Jos Estados Unidos (U.S. Supreme Court); b).- Los Tribunales 

de Circuito de Apelación (U.S. Courts of Appeal) y c).- Los Juzgados de Distrito. 

II.- Tribunales especiales: a).- El Tribunal de Reclamaciones (fhe Court 

of Claims); b).- El Tribunal Aduana! (The Customs Court); c).- El Tribunal de 

Apelación en Materia Aduana! y Patentes (fhe Court of Customs and Patent 
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Appeals); d).- Los Tribunales de los Territorios; e).- Los Tribunales Militares y 1).

Los Tribunales Consulares. 

III.- Organos jurisdiccionales administrativos (Boards and 

Commissions). 

N.- El Senado de los Estados Unidos, cuando conoce de las acusaciones 

por delitos oficiales de los funcionarios federales. 

V.- Los Tribunales de Distrito de Columbia, sede de la capital: a).· El 

Tribunal de Apelación; b).- El Tribunal Supremo (Supreme Court of the District of 

Columbia) y e).- Los Tribunales Munlclpales de Policfa y para Menores. 

La organización de los tribunales que constituyen el Poder Judicial de 

la Federación se fundamenta en el Articulo IIl, Sección 1 de la Constitución 

Norteamericana, el cual dispone: 

"El poder judicial de la Federación (la nación como entidad federal) 

estará depositado en la Suprema Corte, y en los tribunales Inferiores 

que el Congreso, de tiempo en tiempo, ordene y establezca ... ". <26) 

La esfera de autoridad de la Federación en la materia judicial, la fija la 

Constitución, en su articulo ID, Sección 2, en estos términos: 

(26) Op. Cit., pag. 4. 
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"El poder judicial se extenderá a todos los casos en ley y equidad que 

surjan de la Constitución, las leyes de los Estados Unidos y tratados 

hechos o que se hagan bajo su autoridad; a todos los casos que afecten a 

los embajadores, otros ministros públicos y cónsules; a todos los casos 

de almirantazgo y de jurisdicción marítima; a las controversias en que 

los Estados Unidos sean parte; a las controversias entre dos o más esta

dos, entre un estado y un ciudadano de otro estado, entre ciudadanos 

de diferentes estados, entre ciudadanos de un mismo estado que 

reclamen lierlas baj~ concesiones de diferentes estados y entre un 

es.lado o sus ciudadanos y estados, ciudadanos o súbditos extranjeros". 

(27) 

La distribución de esta competencia, entre la Suprema Corte y los 

Tribunales federales inferiores que integran al poder judicial de la Federación, 

corresponde discrecionalmente al Congreso, quien por medio de las leyes que 

dicle al respecto está facultado para conferir a cada uno de dichos tribunales el 

grado de competencia que haya de ejercer. 

En consecuencia, es también faculta J del Congreso expedir las leyes 

orgánicas del poder judicial de la Federación y las de procedimientos civiles y 

penales en el mismo ramo; excepto que al dictar los preceptos normativos de 

estas materias, el poder legislativo debe seguir Jas formas esenciales de los 

(27) Op. Cil., pág. S. 



69 

juicios y procedimientos prescritos por la Constitución Federal en sus ocho 

primeras enmiendas, que son propiamente el capitulo de las garanUas 

individuales (denominado bill of rights, en el código fundamental de los Estados 

Unidos), por cuanto a las leyes y actos del gobierno federal. 

Los organismos jurisdiccionales del gobierno federal, como se ha 

expresado antes, se dividen en tribunales del sistema judicial "ordinario" y en 

tribunales "especiales" de la Federación. Los tribunales en los que está depositado 

el "poder judicial de la Federación", creado por el artículo ill de la Constitución, 

son: La Suprema Corte, los Tribunales de Circuito de Apelación y los Juzgados de 

Distrito. Todos los demás órganos jurisdiccionales son tribunales "especiales", 

porque el Congreso los crea y organiza en uso de las diversas facultades que la 

Constitución otorga al mismo poder legislativo. 

Para distinguir a unos y otros organismos jurisdiccionales de la 

Federación, a los primeros se les denomina Courts of the United States 

(tribunales de la Federación), porque deben su origen al precepto constitucional 

que instituye el poder judicial de la Federación, y a los segundos se les llama 

Congressional Courts (Tribunales del Congreso), porque los crea el poder 

legislativo, en virtud de cualquiera de las facultades que expresamente le concede 

la Constitución sobre las diversas materias a que tales poderes se refieren. 
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I!.Zbl.- ORGAN!ZACION DEL PoDER !UD!CIAL FEDERAL 

Existen dos elementos para comprender la organización de las Cortes: 

a).- El sistema de estructura de cortes (número, tipo y clase) y b).- La jurisdicción 

de las cortes (autoridad legal para oir diferentes tipos de controversias que se 

promuevan). Tanto Ja estructura como la jurisdicción de las cortes está 

determinada por las Constituciones de la Federación y de los Estados y ambas 

legislaciones están formuladas y fundamentadas de acuerdo a los estatutos de las 

Legislaturas Locales y el Congreso Federal. Esta organización es importante 

porque provee la fundamentación básica de la Cortes involucrando la polltica 

pública y esto redunda en las relaciones sociales. No existe una división tangible 

entre jurisdicción y la estructura de las Cortes en virtud de que van 

correlacionadas y dentro de la estructura federal se encuentra contenida la 

jurisdicción estatal. (28) 

federal. 

I!.7 b ll -TRIBUNALES QUE INTEGRAN EL PODER I1 ID!CIAL 

DE LA FEDERAC!ON . 

. al - IA SUPREMA CORTE DE LOS FSfADOS UNIDQS. 

Actúa como supremo dirigente de la rama judicial del gobierno 

(28) Cfr. GLICK. Henry R .. Co11115 Poli!ks aod 1n51ice 2a. ed., McGraw~Hill Book, lnc., 1988, U.S.A .. 
pág. 21. 
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Se compone de un Chief Justice Ousticia Mayor), o sea el presidente, y 

ocho Associate Justices Uusticias Asociadas), esto es, ministros; en total son, 

nueve los ministros que integran la Corte, la cual funciona siempre en pleno y no 

dividida en salas, y en el concepto de que seis ministros constituyen quórum y 

que las resoluciones de la Corte se toman por mayoría de votos de los que estén 

presentes en cada sesión. Son nombrados por el Presidente de los Estados Unidos, 

con la aprobación del Senado, y duran en sus cargos Indefinidamente, mientras 

observen buena conducta. Tiene además, un secretario general, dos 

vicesecretarios, un ministro ejecutor (marsall), un bibliotecario y un compilador 

(reporler) de sus decisiones, que constituyen la jurisprudencia del alto tribunal. 

La Corte celebra un sólo periodo de sesiones durante el año, de ocho 

meses únicamente, que comienza el primer lunes del mes de octubre y termina et 

dla primero de junio del año siguiente. 

Su función principal es "conocer en alzada" de todas las causas vistas y 

falladas en Instancias anteriores por los tribunales federales Inferiores y por los 

estatales, en los casos y mediante los procedimientos previstos por la ley, como 

tribunal revisor de última instancia. 

Los juicios y asuntos del orden judicial pueden llegar al conocimiento 

de la Suprema Corte para su revisión y fallo definitivo, por cualquiera de estos 

tres medios, a saber: por el recurso ordinario de la apelación, por el 'wril of cerlio

rari' y por 'certijication ofq11estio11s'. 



72 

También tiene competencia "original" en controversias en que es parte 

un estado de la Unión norteamericana y de todos los juicios que se sigan en 

contra de embajadores, ministros públicos consulares, cónsules, sus familiares y 

sirvientes domésticos. 

Ejerce jurisdicción 11concurrente" en Jas acciones civiles "ejercitadas por 

un estado en contra de un ciudadano o ciudadanos de otra entidad federativa o de 

un estado extranjero o en juicios promovidos por: embajadores y ministros pú

blicos, o en los entablados por o en contra de los cónsules, de acuerdo con los 

preceptos constitucionales relativos y las prevenciones de la ley orgánica del 

poder judicial de la Federación. (Arl 111, Sección Segunda, aclarada por la En

mienda XI). <29> 

bl - w; IR!BUNALF.S DE cmcuuo DE APELAC!ON. 

(U.S· cmcurr COUBTS OF ArPEAIJ 

Se componen de tres magistrados, pero basta la presencia de dos de 

ellos, para que puedan funcionar y dictar sus resoluciones, además que cada uno 

tiene el número de secretarios, actuarlos y empleados que determina la ley. 

La labor en materia de apelación que realizan estos tribunales consiste 

en revisar las sentencias definitivas dictadas por los Juzgados de Distrito, 

(29) Con51ft11dón de tos fütadp5 J 1njdgs de Amtrica Op. Clt, p..'\g. S. 
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Independientemente de la naturaleza del asunto de que se trate. También conocen 

del recurso de apelación en contra de toda resolución definitiva dictada por los 

tribunales administrativos. 

cl-JUZGADQSPRDISIRifQ 

Existen una centena de Tribunales de Distrito (que totalizan unos 

trescientos jueces, divididos en varias divisiones); cada tribunal cuenta con un 

máximo de veinte jueces. 

Los Jueces de Distrito actúan siempre como jueces únicos; su trabajo lo 

preparan commissioners que, en ocasiones, pueden estahtir en su lugar; contra las 

decisiones de estos tribunales es posible recurrir. 

dl - mIBVNALFS FSPEC!Al.ES. 

Estos tienen jurisdicción limitada a los objetos para los cuales han sido 

establecidos y que son diversos a la categorla de los tribunales antes 

mencionados. 
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Organo creado con la finalidad de poder examinar demandas en contra 

del gobierno federal, ya que la constitución establece que el Estado no puede ser 

demandado por los particulares, en materia de pago de créditos y obligación a 

cargo del gobierno, mientras éste no le otorgue expresamente su consentimiento 

para sujetarse a los juicios que en su contra promuevan los particulares en 

Estados Unidos. 

Este órgano rendirá su dictamen al Congreso y formulará proyectos de 

decreto, en cada caso para su pago respecto de las reclamaciones que fueren 

aprobadas por el cuerpo legislativo. 

Es un tribunal federal competente para conocer, en general, de todas 

las reclamaciones en la Constitución general del pals o en cualquier ley del 

Congreso, en los reglamentos que expidan los órganos del Ejecutivo, en los 

contratos, expresos o tácitos, celebrados con el gobierno federal, y las que tengan 

por objeto el pago de daños y perjuicios, en cantidad liquida o indeterminada, en 

toda clase de controversias que no provengan de la comisión de actos ilícitos, 

reclamaciones con respecto a las cuales las partes adoras tendrlan el derecho de 

obtener reparación ante los tribunales de justicia a no ser por el Impedimento de 

que el gobierno federal no es enjuiciable sin su consentimiento. 
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Además, ejerce una función extraordinaria consistente en que las 

reclamaciones pendientes en las diversas secretarlas y órganos del ejecutivo se 

someterán a su competencia. 

Las acciones de los particulares prescriben en seis meses, a partir de la 

fecha en que el crédito nació. 

Las sentencias dictadas por este tribunal son definitivas y revisables 

por la Suprema Corte cuando ésta dicta mandamiento de certiorari. 

d 21 - TRIBUNAL ADUANAL CIJiE CUSTOMS COURD 

El tribunal ejerce jurisdicción exclusiva en los juicios que versan sobre 

interpretación de las leyes relativas a tarifas arancelarias, con respecto a la 

clasificación de las importaciones y a los derechos que de acuerdo con las mismas 

se causen en cada caso, juntamente con los recargos, gastos de cobranza y demás 

exacciones que procedan. Conoce también de los procedimientos que se inician 

para que sea anulada la resolución por la cual se aumenten los derechos de 

importación. Los importadores, consignatarios, agentes aduanales, las oficinas 

recaudadoras y el Departamento del Tesoro o Secretarla de Hacienda, si no están 

conformes con la resolución que dicte el Tribunal Aduanal, puede acudir al 

Tribunal de Apelación en Materia Aduana! y Patentes, interponiendo el recurso 

de revisión en contra de la sentencia respectiva, tanto en lo concerniente a las 

cuestiones de hecho como a las de derecho a que aquélla se refiera. 
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Organo revisor de segunda instancia de las sentencias del antes 

mencionado tribunal aduana), conoce en el mismo grado de las resoluciones 

dictadas por la oficina de patentes. 

Sus resoluciones son definitivas e inapelables, por lo que a las partes 

concierne, pero sujetas a revisión ante la Suprema Corte de Estados Unidos. 

d 4l.- TRIBUNALES DE LOS TERRITORIOS 

Territorios pertenecientes a los Estados Unidos, de Alaska, zona del 

Canal de Panamá, Puerto Rico, Islas Vírgenes y Hawai, funcionan tribunales 

locales del fuero común, y, además, juzgados de distrito de la Federación, con las 

mismas facultades que los situados en cada estado de la Unión. 

d 5) -TRIBW-' ALES MILITARES 

La facultad que al Congreso federal de dicho pals otorga la 

ConsUtución para declarar la guerra y para dar reglamentos sobre el régimen de 

las fuerzas terrestres y marítimas. Estos organismos judiciales del fuero militar 
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son de tres clases: comisiones militares, tribunales de policía militar (provost 

courts), y tribunales marciales. Los dos primeros sólo funcionan en los territorios 

que están sujetos a gobierno militar o ley marcial, y hasta el grado en que se es

time necesario se encargan de la plena administración de justicia en esos lugares; 

los tribunales marciales ejercen jurisdicción respecto de todos los individuos que 

·sean miembros de las fuerzas militares terrestres y mar!limas de Ja nación, y en 

tiempo de guerra también con relación a los civiles. 

d.6'l - ORGANQS llJRISD!COONALE.5 ADMINISfRATlYOS. 

Son juntas, comisiones, facultados por su ley orgánica para conocer de 

asuntos de orden público figurando entre otros: La Interstale Commerce 

Commission Federal Trade Commission; la cual impide se establezcan esferas de 

competencia ilfcita. (Board of Governors of Federal Reserve System para crear un 

sistema monetario elástico). 

El otorgamiento de la competencia jurisdiccional a los órganos 

administrativos está condicionado por el requisito de que la actuación y 

resolución de estos organismos de la administración deben estar sujetos al 

control y revisión, en última instancia, de los tribunales judiciales, en cumpli

inlento del precepto constitucional segt'tn el cual nadie puede ser privado de sus 

propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, 
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sintetizado en la forma concisa del due process of law dentro del sistema 

constitucional de los Estados Unidos. 

d.7).· El. SENADO DE LOS FSfADOS UNIDOS 

Actúa como tribunal extraordinario en materia de los juicios contra los 

funcionarios federales por las faltas y delitos oficiales que éstos cometan en el 

desempeño de sus cargos. 

d 8l mIBUNAI.ES DEL D!SfRITQ DE COLUM!!IA 

El Congreso, con fundamento en la Constitución, haciendo uso de su 

facultad discrecional, establece un sistema judicial, parecido al nuestro en el 

Distrito Federal, en cuanto que existen tres categor(as de tribunales: Inferiores, 

primera instancia y apelación. 

Sólo puede acudirse a las jurisdicciones federales en el caso en que la 

Constitución de los Estados Unidos o una ley del Congreso fundada en la 

Constitución los declare competentes. 

Frecuentemente, se reconoce la competencia de las jurisdicciones 

federales debido a la naturaleza del litigio para que, en cualquiera de estos casos, 

el asunto sea de la competencia de las jurisdicciones federales, debe representar 

un Interés de diez mil dólares como mlnlmo. 
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En lo que respecta a los tribunales estatales, los procesos judiciales se 

promueven frente a lo que se conoce en Estados Unidos como Trial Courts en 

donde las partes tienen oportunidad de demandar o apelar; de presentar testigos 

y de establecer y de probar los hechos y las circunstancias , as! como invocar la 

ley que se aplica al caso en particular. 

Para la atención de los procesos judiciales se ha establecido la división 

de Cortes de Jurisdicción General y Corles de Jurisdicción Limitada, siendo las 

primeras aquellas que conocen de gama de asuntos más amplia que las segundas 

teniendo como parámetro el monto de los mismos, es decir, a partir de los mil 

quinientos dólares; las segundas, como su nombre lo indica, su jurisdicción se 

limita a casos particulares y definidos, siendo el caso que en diversos Estados nos 

encontramos con cortes que conocen exclusivamente de una materia en 

particular, por ejemplo: de violaciones de tráfi.co (Traffic Violations Courts); de 

divorcio y custodia de menores (Family Court); de delincuencia juvenil Quvenile 

Court) o de pequeñas cantidades de dinero {Small Claims Courts), etc. (30) 

Las Cortes de Apelación tienen una función similar a las de nuestro 

pals en virtud de que conocen de aquellos juicios en donde las partes no estando 

conformes con la sentencia de primer grado, promueven la revisión ante ellas. 

Los miembros de la Corle de Apelación revisan el proceso anterior y de acuerdo 

(30) Cfr. GLICK, Henry R., Courts PoJ!t!cs and Jus!lcc, Op. Cit., 23. 

ESTA 
HUI 

TESIS 
DE lA 

NI DEll 
lllUITECA 
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a su juicio, modifican o revocan la sentencia pronunciada y si es dado el caso 

ordenan la reposición del procedimiento. 

Existen Cortes de Apelación con conocimiento exclusivo de asuntos 

referentes a la importación y exportación, (Court of International Trade) asl como 

de los asuntos relacionados con el registro de marcas y patentes (U.S.A. Patent, asl 

como la Office); corte militar de apelación (Court of Military Appeals) que conoce 

de los casos de las Cortes Marciales. Es necesario hacer notar que los asuntos 

referentes a patentes y marcas son revisados por la Corte que conoce de los 

asuntos de importación y exportación. 
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CAPITUl.D I1I. 

lA FIGURA DEL JUEZ. 

JUEZ: (Del latín iudex) Es aquella persona que administrar justicia, 

dotada de jurisdicción para resolver Jos litigios por lo tanto, es el que juzga, 

titular de un Juzgado o Tribunal de Primera Instancia unipersonal y tiene que 

reunir los requisitos de edad, competencia (materia, grado, cuantía y territorio), 

capacidad y ciencia de acuerdo con la ley del pals. 

En cuanto a la capacidad: Pleno goce de los derechos civiles, no 

pertenecer al Estado eclesiástico, no haber sido condenado por ciertos delitos 

(patrimoniales), tener titulo en licenciado en Derecho, experiencia profesional, no 

tener impedimentos legales, como el tener un negocio propio. 

Además tiene la obligación de conocer el derecho; aplicar las normas 

jurldicas aún cuando las partes no lo invoquen o lo hagan erróneamente, ya que 

éstas solo tienen que establecer los hechos de la controversia y el juez aplicará el 

derecho para resolver el conflicto. 

De acuerdo con Alcalá-Zamora y Castillo hay que distinguir entre los 

siguientes conceptos: 

"1). El Juzgador. 
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2). El Magistrado. 

3). El Juzgado. 

4). El Tribunal. 

5).- El Ministro. 

6). La Corte. 

7). El Juez. (3l) 

1).- El Juzgador: Vocablo que se puede aplicar al titular de cualquier 

órgano jurisdiccional, entendiendo por organización judicial, el ente que se 

encuentra dentro del gobierno al que se le encomienda las atribuciones de 

declarar el derecho aplicable para dirimir los.conflictos que e le someten y para 

que puedan realizar éstas, requieren de un titular. Puede estar Integrado por 

voluntades: Unipersonales.- En caso de juzgados locales o de Distrito en Materia 

Federal; pluripersonales.- En caso de las Salas de los Tribunales locales, 

Tribunales Unitarios o Colegiados de Circuito y Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a nivel federal. 

y,·. . 
(31) ALCALA·ZAMORA. Nlceto. Cucslloncs de Tecminolo¡Ca Procesal,' U.N.A.M., lnstlluto de 
Investigaciones Jurfdicas, 19720 MW<n..p.p. 120.121. 
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2). El Magistrado: Palabra que deriva de MAGISTER maestro, significa 

titular de un organismo judicial de jerarqula superior, de segundo grado o 

instancia; también se aplica a los titulares de los Organos Colegiados o pluriper

sonales. 

3). El Juzgado: Organo judicial unipersonal y, por regla general, de 

primera instancia. 

4).- El Tribunal: La palabra usada en plural, tribunales, se usa para 

designar genéricamente a todos los órganos judiciales. 

Lugar destinado a los jueces para la administración de ju•ticia y 

pronunciación de las sentencias. 

5). El Ministro: En nuestro sistema constitucional, se les nombra asl a 

los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente. 

6). La Corte: Organo de decisión. En nuestro sistema constitucional es 

el órgano de jerarqula superior dentro de la organización judicial y se le 

denomina: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

7). El Juez: Titular de un órgano judicialmente unipersonal de primer 

grado o instancia. 
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En el presente trabajo nos ocuparemos particularmente de las 

características y funciones del juez. 

III 1 ). TIPOS DE JUECES 

1). Jueces Doctos o Letrados: Son aquellos titulares de los órganos 

jurisdiccional, que son estudiosos y profesionales del derecho, que han recibido 

el tftulo de Licenciado en Derecho en alguna universidad y cuentan con la 

autorización estatal para ejercer su profesión, 

2). Jueces Legos o Profanos: Personas que no son profesionales del 

derecho, tampoco tienen un reconocimiento universitario y son aquellos que 

integran un jurado popular o jueces titulares de Juzgados que se encuentran 

alejados de los grandes centros de población. 

3). Jueces Instructores: Son aquellos que reciben las peticiones de las 

partes; conducen el proceso; preparan y asumen las pruebas y escuchan los 

alegatos. 

4). Jueces Jurisdicentes: Son los que deciden; los que dictan las 

sentencias. 
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W 2l -SISTEMAS DE NQMBRAMIENTO DE JUECES 

Existen de acuerdo con Alcalá-Zamora y Castillo, cinco sistemas en 

cuanto al organismo o autoridad que tiene la atribución de designar: 

'1).- Nombramiento por el Poder Ejecutivo: El rey, el Primer Ministro 

o el Jeíe de Estado, es el que realiza las designaciones, es característico de los 

reglmenes dictatoriales y absolutistas. 

2). Nombramiento por el Poder Legislativo: Es un cuerpo colegiado el 

que hace las designaciones, esto implica que el Poder Judicial se subordine al 

Poder Legislativo. 

3). Nombramiento por el Poder Judicial: El propio Poder Judicial es el 

que designa. La ventaja es que se conserva una independencia y autonomla en el 

mencionado poder; la desventaja estriba en que se podrá crear un cuerpo 

hermético, cerrado, que no tolere influencias externas. 

4). Nombramiento Mixto: En este sistema intervienen dos poderes. En 

nuestro caso se usa para designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. 

5). Nombramiento por elección o sufragio popular: Sistema de 

designación por voto de los ciudadanos directamente. (32) 

(32) Op. Cit., ¡>ág. 125. 
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No es recomendable ya que, el ideal es que el juez no tenga 

inclinaciones ni nada que ver con la polltica, ya que implica hacerle perder la 

imparcialidad y la ecuanimidad que debe tener. 

En México, con fundamento en los arlkulos 17 y 20 de la Ley Orgánica 

de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, los Jueces de 

Primera Instancia y Jos de Paz, serán nombrados por el Tribunal Superior de 

Justicia, en acuerdo pleno, durarán en su cargo seis años; deberán prestar la 

protesta de ley y comenzar a ejercer las funciones que le corresponden, dentro de 

los quince dlas siguientes a la fecha de su nombramiento C33l 

Asi como también los Jueces de Distrito de acuerdo con el articulo 79 

Constitucional, serán nombrados por la Suprema Corle de Justicia de Ja Nación, 

debiendo satisfacer los requisitos que establece el artículo 49 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, durando seis años en el ejercicio; pueden ser 

reelectos y sólo podrán privárseles de sus puestos en los términos del titulo 4 de 

la Constitución. (34) 

(33) Op. CIL, p.p. 249·230. 
(34) Com!IUtdón de lm Es1adg5 1 In!dns Mcxlcanm. Op. ClL. pág. 71. 
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Desde el punto de vista físico: se establecen edades limites (30 a 70 

años), para evitar la ausencia de plena lucidez mental, que no tengan 

padecimientos que redunden en perjuicio de su salud. 

Tomando en cuenta el punto de vista intelectual, que hayan estudiado 

la licenciatura en Derecho, con titulo legalmente reconocido y con experiencia 

profesional. 

Además, deben de gozar de buena reputación, no deben haber sido 

condenados por delitos infamantes y ser nacional del país donde va ha ejercer 

dicho puesto. 

No es suficiente con que sea objetivamente competente para conocer de 

un negocio, es necesario que tenga absoluta independencia respecto del negocio y 

de los litigantes para formarse un juicio exacto e imparcial. 

Ya que el Juez no debe dictar sentencias a favor de la persona que con 

anterioridad resultado del fallo, le obsequie o Je done aunque sea 

espontáneamente, determinados regalos que lo haga Inclinen a resolver de una 

determinada manera. 
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1). El deber de mantener el buen orden, y de exigir que se les guarde el 

respeto y consideración debidos tanto por parte de los litigantes y personas que 

ocurran a los tribunales, as( como por parte de los funcionarios y empleados. 

(Art. 54 del Código Federal de Procedimientos Civiles) <35) 

2). Para hacer cumplir sus resoluciones, emplearán a discreción las 

medidas de apremio. (Art. 59 del C. Fed. de Procedimientos Civiles). 

3). Pueden allegarse medios probatorios: Como nombrar peritos, 

terceros en discordia, dictar medidas para mejor proveer. 

4). Deben apoyar sus sentencias en preceptos legales y respetar la 

Constitución. 

5). Deben resolver el conflicto, condenando o absolviendo al 

demandado, además agotar todos los puntos litigiosos materia de la 

controversia. 

6). No podrá negarse a conocer de algún asunto, a menos que tenga 

algún Impedimento establecido en la ley, 

(35) Editorial Pomla, S.A., S3a. ed., 1990, México, pág. 270. 
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DI.Sl.- IMPEPIMENIOS. RECusAC!ONFS y EXCusAS. 

Los artículos 39 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 170 

del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal establecen las causas y 

los motivos por los cuales todo magistrado, juez o secretario estará forzosamente 

impedido para conocer de un caso en particular como por ejemplo: tener ínteres 

directo o indirecto en el negocio, ser pariente por consanguinidad o afinidad del 

abogado procurador de alguna de las partes, ser tutor o curador de alguno de los 

interesados, etcetera. 

Los magistrados, jueces y secretarios tienen la obligación de excusarse 

señal.ando la causa, del conocimiento de los asuntos en Ion que tengan algún 

impedimento, aun cuando las partes no lo señalen, si no lo hicieren las partes 

podrán hacerlo por medio de la recusación. Lo anterior con fundamento en los 

artlculos 171, 172 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y 43, 

44, 45, 46, 47 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

W 6) -CARAcrERISTICAS DEL !UEZ Y EL IURAOO EN LOS 

ESTAOOS UNIDOS PE NOBIEAMERJCA. 

ttEn Estados Unidos no existe una carrera judicial no hay ninguna ruta 

trazada para el abogado que aspira a ser juez". (36) 

(36) COMISKY and PATl'ERSON. Philip C .• Thc Jndldary• Selec!)nn Compt:nsarion Erhlq ami 
~ Quorum Boolcs, Co .. 1990, London, p¡\g. 120. 



90 

El nombramiento de los jueces en la mayorfa de los casos es por voto 

popular, en otros casos son nombrados por las legislaturas de los Estados. 

En algunos estados se introdujo el sistema por el cual el gobernador 

elige los jueces de entre una lista propuesta por la comisión especial, y luego son 

reelegidos periódicamente por voto popular sobre la base de su desempeño, en 

una elección sin contrincantes. 

Hay un pequeño grupo de estados en que los jueces son designados por 

el gobernador ad referéndum de la legislatura. Este también es el método de 

selección de los jueces federales, los que son designados por el presidente con el 

acuerdo del senado. 

Desde el punto de vista de la duración de su mandato, sus puestos no 

suelen ser vitalicios ya que para los juzgados de jurisdicción general éste suele 

ser de cuatro, seis y ocho años, y para los tribunales de apelaciones de seis, ocho o 

diez años; pero es habitual que se renueve este mandato, si los jueces han tenido 

un desempeño satisfactorio, aun donde la designación depende del voto popular'. 

Aunque en algunos tribunales estatales y federales el mandato es 

vitalicio, un juez podrá ser destituido sólo por falta grave y por un 

procedimiento formal Quicio polltico en el Senado). 

A la independencia de los jueces contribuye también la regla que 

establece que un juez no tiene responsabilidad civil por las acciones que ejecuta 
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en el ejercicio de su función, aun si se le -encuentra culpable de fraude o 

corrupción. 

El prestigio de estos cargos es elevado, por lo que el Estado ha podido 

atraer a juristas eminentes. 

W 6 al - EL IlJRAOO 

Dentro del sistema judicial del Common Law existe la figura del 

Jurado, <37> esencialmente, un grupo de ciudadanos -de ordinario doce- que 

desempeñan determinadas funciones en un juicio, ya sea criminal o civil. 

Para formarlo, se citarán a comparecer ante el tribunal a hombres y 

mujeres procedentes del cuerpo de electores o votantes de la comunidad, éstos 

serán interrogados por el juez y los abogados de ambas partes litigantes con la 

finalidad de eliminar aquellos que tengan relación con alguno de las partes, 

después se les tomará juramento de servir a la justicia. 

El juez que está a cargo es el que instruye al jurado explicando las 

reglas de derecho que van a ser aplicables al caso y las condiciones sobre las 

cuales el jurado tiene que encontrar al acusado culpable o imponerle una multa o 

imponerle una pena monetaria. 

(37) BERMAN HAROlD, J .• Diyersos Aspecips del Oen:cho en Es1ados 1 Jnldos Editorial Letras, 1965, 
México, p. 244. 
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A menudo hay diferentes grados de penalidades o castigar por 

diferentes cargos donde el jurado puede seleccionar, o hay varias cantidades de 

dinero donde el jurado puede otorgar al demandado para compensar injurias u 

otras pérdidas. El juez explicará la clase de evidencia que necesita para sentenciar 

de una u otra manera. Las instrucciones que el juez le de al jurado en juicio.son 

muy importantes porque el propósito es saber la influencia o y el modo con que 

jurado aprecia la evidencia y como adecúan los hechos con la ley. También es 

importante que el juez le de instrucciones al jurado respecto a los posibles puntos 

en donde una apelación puede esta fundamentada. Las instrucciones incorrectas 

se reflejan en la manera tendenciosa en que el jurado pronuncia el veredicto. 

Los jurados son llamados para determinar los hechos y buscar un 

veredicto congruente pero los jurados muchas veces ponen más atención a 

algunas hechos e ignoran otros. Ellos a menudo ven en un juicio civil no como 

tal, sino como conflicto social. Su decisión la encaminan hacia justicia como la ley 

la adaptan a los hechos. 

Como se aprecia, la tendencia de la justicia americana se enfoca hacia el 

humano como ser y no como objeto sujeto a derecho, motivo por el cual su 

justicia locativa tiene tanto realce. 

Sentenciar en el juicio no es tarea fácil. En algunos casos los jurados 

deben sentenciar en diversos sentidos. Al tipificar la falta los jurados sentencias 

en grados diferentes puesto que, por ejemplo, en aquellos que se involucran 
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decisiones de negocios, contratos, patentes o cumplimentar regulaciones 

gubernamentales. 

En las decisiones complejas toman en cuenta primero, al caso como si 

fuese único y posteriormente aplican al jurisprudencia derivada de la tradición y 

la costumbre, por lo que lo que lo complejo de las decisiones estriba en los dos 

enfoques en que derivan. 

La tarea de los jurados es difícil ya que no son expertos en virtud de la 

falta de contacto con la materia judicial y sus usos legales. 

Las instrucciones de los jueces generalmente están expresadas en 

lenguaje jurfdico, traba que se presenta al desconocerlo. Asimismo, en algunos 

juicios que duran muchos meses y semanas y donde existen muchas evidencias y 

testimonios a considerar y al no permitlrsele tomar notas tienen que dar lo mejor 

de tienen en el proceso y además deben adecuar sus juicios a la comprensión que 

tengan del proceso y adaptarlos a un veredicto justo. 

En los veredictos del jurado apreciamos que combinan los hechos y 

usos legales, evidencia y las instrucciones del juez en términos de su experiencia 

moral. Esto no significa que ellos sobrevaloran o desvaloran los juicios sino que 

por el contrario, al estar desfamiliarizados con las leyes y su lenguajes, emiten un 

veredicto digerido fundado en la moral y la razón. 



94 

En el proceso de emitir el veredicto, el jurado debe concatenar los 

términos jurídicos con los de uso común con el objeto de emitir juicio de 

discernimiento entre el bien y el mal. Utilizan los métodos que a partir de su 

propia experiencia son favorables, trascendiendo e influyendo en el veredicto. 

En los juicios civiles acuerdan respecto como debe de ser la imposición 

de la multa al demandado y disciernes sobre si aun siendo alta es correcta, 

además de considerar las injusticias de que pudiera ser objeto el demandado. Los 

crlticos han vertido su opinión en el sentido de que no se guarda la debida 

consideración en la aplicación de la ley en virtud de que consideran al proceso 

como una recopilación de sentimientos y criterios personales emitidos en un caso 

en particular. 

Existe similitud entre las actividades de Jos jueces, litigantes y jurado 

en virtud de que su opinión personal influye en la decisión que se tome. 

En la mayoría de Jos casos las sesiones de Jos jurados al final del 

proceso y en privado no difieren en mucho de los acuerdos que se toman en 

diversos negocios y de manera pública. 

Una limitación que tiene el jurado es cuando se tiene que emitir un 

veredicto en relación con juicios mercantiles complicados por el desconocimiento 

de Ja materia y por tal razón no se les deberla permitir decidir ese tipo de juicios, 

debiendo recaer dicha responsabilidad en el juez. 
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Después de que el jurado decide la culpabilidad o inocencia de una 

persona se configura el veredicto. En los asuntos civiles el jurado debe encontrar 

libre o culpable de los cargos y de los dailos que se le imputan al demandado y 

establecer una suma de dinero como compensación. 

En la Séptima Enmienda a la Constitución se establece la garant!a de 

que el demandado goce de la presencia de un jurado en el juicio cuando el monto 

de la controversia exceda de$ 20.00 U.S.A. Este requerimiento de la Constitución 

Federal no se encuentra plasmado en la generalidad de las Constituciones 

Locales. 

El jurado se coloca en forma de ángulo recto con el estrado judicial. 

Dentro del juicio una de las funciones que le corresponden al jurado es 

la de: encontrar los hechos relevantes en el caso. 

Y al juez de declarar las normas legales que deben regular el juicio. 

El juez dirige al jurado una alocución, que se llama cargo, en que hace 

relación de las normas legales que van a aplicarse. Da lectura a las pruebas 

indicando cuáles son los puntos principales de contradicción o duda que se tendrá 

que dirimir. Oido el cargo el jurado abandona la sala, penetra en una dependencia 



96 

separada y delibera en secreto sobre la causa. El juez no pi>drá entrar, ni hablar en 

privado con alguno de los miembros. 

Un vez que los miembros del jurado llegan a un acuerdo unánime, 

regresan a la sala y dan su veredicto, sin comentarios y sin explicar sus motivos. 

El veredicto es, una declaración breve en el que el jurado, después de 

llegar a un acuerdo sobre las cuestiones de hecho y de aplicar los preceptos 

legales sei\alados por el juez a los hechos, tales como han sido expuestos, 

manifiesta que alguna de las partes dentro del juicio tiene razón. 

El juez puede preguntar a cada miembro del jurado en audiencia 

pública si está o no de acuerdo con el veredicto. 

El veredicto puede ser genérico, decidiendo a favor de una de las partes 

y fijando una suma reparatoria, o puede requerirse que el jurado decida una serie 

de cuestiones de hecho especificas que el juez le plantea. En algunos estados el 

veredicto se emite oralmente. En otros, el presidenie del jurado firma un 

veredicto escrito que es leido en la audiencia ante lo cual el jurado da su 

consentimiento en forma oral. 

Después de recibir el veredicto el juez licencia al jurado y el juicio 

concluye. Si el juez determina que las reparaciones acordadas por el jurado son 

irrazonablemente altas, puede disminuirlas por medio de un procedimiento 
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denominado re111itlit11r y disponer un nuevo juicio si las partes no aceptan la 

modificación. 

Si no intervino un jurado, el juez resuelve sobre las cuestiones de 

hecho y de derecho. 

La parte perdedora puede presentar una moción de sentencia a pesar 

del veredicto, que permite al juez dictar sentencia a su favor, yendo al fondo del 

asunto, cuando antes no tuvo éxito en una moción de veredicto. Los argumentos 

de ambas mociones son idénticos. 

Puede ocurrir que el juez se encuentre dispuesto a conceder una 

segunda moción, es decir juzgar como cuestión de derecho con posterioridad al 

veredicto porque de esta manera permite que el tribunal de apelaciones si desea 

anular la concesión de moción, se pueda basar en el veredicto, lo que evitará un 

nuevo proceso. También puede ocurrir que el juez conceda esta segunda moción 

por haber tenido más tiempo para reflexionar. 

Suponiendo que todas las mociones posteriores al veredicto sean 

denegadas, el juez dicta sentencia basada en el veredicto. 
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W.6 bl - EL JUEZ COMO WRJSCQNSULTO 

Independientemente del sistema jurldico al que pertenezcan los jueces 

éstos tienen que ser j11riscons11llos (maestros en la ciencia jurldica), ya que la 

actividad que realizan estos denota sabidurla del Derecho o Jurisprudencia. 

"El jurisconsulto debe ser un critico de la legislación porque contribuye 

de esta forma al mejoramiento del Derecho positivo, exponiendo su doctrina 

sobre múltiples cuestiones jurldicas en libros, tratados y obras escritas en general, 

de esta manera su actividad critica se extiende también a cualquier acto de 

autoridad, principalmente las sentencias judiciales". <38) 

Por otro lado, para realizar con efectividad las diferentes labores que 

tiene a su cargo el jurista tiene que tener la vocación por el Derecho ya que es la 

caracterlstica primordial más importante y necesaria. Sin ella ni siquiera puede 

darse, ni concebirse al horno juridicus, porque es ésta la que lo impulsa al 

cumplimiento constante y permanente de sus deberes sociales. 

Sin la sabidurla jurldica o jurisprudencia, que sólo se adquiere con el 

estudio, el practicante del Derecho nunca podrá elevarse al rango de 

jurisconsulto; y sin la experiencia vivencia( del Derecho el teórica será un 

estudioso a quien le falta esa vivencia, fuente imprescindible del conocimiento 

que ampl!a y se perfecciona con el estudio cientffico. 

(38) BURGOA ORIHUELA. Ignacio. El Jndsta y el simulador del Qerecho Editorial Pomla, S.A .• 1988, 
México, p.p. 41-47. 
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Por lo tanto el jurisconsulto es, una s(ntesis cuyos elementos 

formativos son la teorla y la praxis, los cuales se mezclan inevitablemente. La 

ausencia de alguno de ellos impide la integración de la noble calidad del jurista, 

que no es sino "el ser human.o que mediante la sabiduría del derecho pone su 

razón, su voluntad, su fe y su emoción al servicio de lo que honesta y 

sinceram~nte cree justo y recto. 

Además 'la función judicial requiere un sentido de justicia social en 

quienes las desempeñan para interpretar el Derecho conforme a ese valor", C39> 

para poder a través de su labor interpretativa construir el Derecho mediante las 

normas que establecen en sus fallos. 

Para poder lograr este objetivo es necesario que el juez reúna las 

características de: 

a).- Imparcialidad para mantener el equilibrio entre las partes 

contendientes; 

b).- Valor Civil para resistir toda clase de influencias que provengan 

del poder público o del Estado; 

(39) ldcm, pág. 99. 
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Ya que el juez parcial y cobarde es un corrupto, es decir no es un 

auténtico juez a pesar de que ostente un nombramiento inmerecido, daña al 

Derecho y a la sociedad revirtiéndose contra ellos las injusticias que cometen, por 

el contrario el juez sapiente, honesto, digno que cumple su tarea con firmeza y 

seguridad será un funcionario respetado. 

e).- Independencia, ésta implica ser seleccionado por asociaciones 

profesionales académicas o instituciones juridicas como facultades y 

universidades. 

d).- Inamobilidad judicial, supone la independencia del juzgador frente 

al gobernante que lo designó y la imposibilidad jurldica de cualquier autoridad 

del Estado para deponerlo· de su cargo por cuestiones que no Impliquen 

negligencia o falta de preparación. 

Con esta característica se tiene la certeza y la seguridad de que la 

persona que sea nombrada juez, puede ocupar el cargo en la judicatura, por un 

período de aptitud vital sin la amenaza de la cesación en sus funciones 

jurisdiccionales, bien sea por la expiración de un plazo más o menos corto y 

convencionalmente fijado en la ley, o por la remoción respectiva que pudiera 

decretar alguna autoridad estatal. 

La inamovilidad judicial únicamente se podrá tomar en cuenta si se 

tienen presentes a Ja honestidad, preparación cultural, conocimiento del Derecho, 
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valor civil, ya que sin estos se propiciaría un ambiente de corrupción, fraude, so

borno, por lo que esta característica más bien está a factores humanos y propios 

de cada persona y que sólo son demostrables con la experiencia y con el tiempo, 

descubriendo asl la verdadera vocación judicial. 

!Il.Zl.- FORMACION DE LA DEC!SIQN JUDICIAL 

La decisión judicial es la función y el pronunciamiento más importante 

que realiza el juez, ya que éste necesita conocer el Derecho; tener esplritu de 

justicia como virtud y vivir honestamente. Es la culminación de un proceso ju

dicial, porque constituye una resolución definitiva y permanente de derechos y 

obligaciones, con fuerza vinculativa para las partes, llevando impl!cita el poder 

coercitivo del Estado. 

Se establece que el juez tiene que tener esplritu de justicia porque es "es 

el valor supremo que tiende a realizar el derecho, cumple una función 

estructurante, implica una jerarquía de valores, ordena la vida de relación con los 

hombres, a fin de que cada uno le reconozca lo suyo, esto es, las atribuciones 

dadas por la naturaleza humana que es común y que por ser asl, nos agrupa en la 

humanidad, en las naciones y en las agrupaciones intermedias, haciendo que a 

través de estas comunidades cada hombre cumpla con sus fines temporales y 

trascendentales". C40) 

(40) KURI BRmA, Daniel, !!pmhn: y Po!U!ca Edltorlal Jus. S.A .. 1990, Mfxico. p.p. 116-117. 
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Tomando en cuenta el pensamiento de Platón, cabe dividir a la justicia 

en individual y social; pues para él la justicia no representa un valor 

exclusivamente social, sino también una regla o medida de la conducta 

estrictamente individual. 

La justicia individual exije que la voluntad se someta en sus actos a los 

dictámenes de la razón y que a su vez los apetitos sensibles se subordinen a la 

voluntad y a través de ella, a la razón. 

"La justicia social, significa el principio de armonla en la vida de 

relación. Coordina las acciones de los hombres entre si como partes del todo que 

es la sociedad civil, a la vez que ordena tales acciones al bien común e integra de 

este modo el orden social humano. Y como la sociedad civil comprende, un gran 

número de formas de asociación intermedias -familia, municipio, asociación 

profesional o de trabajo, sociedades mercantiles y civiles, asociaciones 

deportivas, cientlficas y culturales, etc.- la misma justicia social establece la 

jerarqula de los fines perseguidos por estas sociedades con miras a asegurar el 

bien común de la humanidad". <41l 

(41) PRECIADO HERNANDEZ. Rafael, 1 ccdones de EU05pfCa del Derecho U.N.A.M., 2a. ed., 1984, 
México. p.p. 211-212. 
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Las partes después de plantear al juez los puntos sobre los que versa su 

controversia, de acreditar los hechos con las pruebas y de demostrarle la 

aplicabilidad de la norma abstracta por ellos invocada al caso concreto, agotan su 

actividad por lo que queda cerrada la etapa de instrucción en el juicio, y el juez 

procederá a expresar en la sentencia su decisión sobre el conflicto. 

De acuerdo con Calamandrei existen cuatro pasos para que el juez dicte 

su fallo: 

"1) Examen preliminar de la trascendencia jurfdica de los hechos 

discutidos, esto es con el objeto de determinar desde un principio, si la pretensión 

reclamada o las consecuencias que se quieren hacer derivar de los hechos son 

posibles de acuerdo con el ordenamiento jurldico. 

2) Verificar l• certeza de los hechos a través de la interpretación y de la 

valoración de las pruebas por medio de la interpretación se precisa el significado 

de las pruebas, y, por la valoración, determina su eficacia probatoria. En este 

punto se define la precisión de los hechos especlficos, realizada sobre las 

versiones contradictorias de las partes y sobre la b<>se de las pruebas practicadas 

en el proceso. 
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Lo anterior lo podemos fundamentar en los artlculos 402 y 403 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que a la letra 

establecen: 

"Art. 402. Los medios de prueba aportados y admitidos, serán 

valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 

lógica y de la experiencia. En todo caso el tribunal deberá exponer cui

dadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de 

su decisión. 

Art. 403. Queda exceptuada de la disposición anterior la apreciación de 

los documentos públicos, los que tendrán valor probatorio pleno, y 

por tanto no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones 

que se aleguen para destruir la pretensión que en ellos se funde". <42l 

De lo anterior se estima que la va!oración razonada de las pruebas 

exije que el juez analice cada uno de los medios de prueba practicados y 

determine de igual fonna el valor que les confiera, así como lo~ motivos en que 

se base para ello. 

Es indudable que las reglas de la lógica y de la experiencia que señalan 

los artículos anteriores no deben quedar al criterio subjetivo de cada juez, sino 

que deben ser determinadas por la interpretación judicial tanto del Poder Judicial 

(42) Edi1orial Pomla. SA., 34a. cd .. 1988, México. pág. 99. 
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de la Federación, como de la ciencia y la experiencia, bajo el signo de la 

conciencia para poder analizar las pruebas con arreglo a la razón y con un 

conocimiento experimental de las cosas. 

"FACULTAD DEL JUZGADOR DE VALERSE DE CUALQUIER PRUEBA 

PARA CONOCER LA VERDAD SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTI

DOS Y MEJOR PROVEER. DEBE EJERCERSE OBSERVANDO LAS 

REGLAS GENERALES DE LA PRUEBA.- La facultad del juzgador de 

valerse de cualquier elemento probatorio permitido por Ja ley para 

conocer la verdad sobre los puntos controvertidos y mejor proveer, 

debe ejercerse atendiendo a las reglas generales de la prueba; de 

manera que en tratándose de la prueba documental, la parte a quien 

perjudique debe tener conocimiento de ella, a fin de que pueda 

objetarla si as( conviniera a los intereses, lo que podrfa considerarse 

que ocurrió a través de la notificación del acuerdo de su admisión; por 

lo que si en el caso las documentales de mérito fueron expresamente 

desechadas, es evidente que el juzgador, aun tomando en cuenta la 

facultad de mejor proveer, no podría valerse de ellas y menos 

atribuirles eficacia probatoria alguna". 

QUINfO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 2207 /91.- Mantenimiento Urbano, S.A. de C.V.- 17 de 
octubre de 1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ignacio Patlán 
Romero.- Secretaria: Yolanda Morales Romero. 
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Sostiene la misma tesis: 

Amparo directo 3227 /91.- Cecilia Frassinler Suárez.- 6 de febrero de 
1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ignacio Patlán Romero.-

Secretaria: Yolanda Morales Romero". C43l 

"PRUEBAS. FALTA DE ESTUDIO DE LAS.- Cuando la autoridad sólo se 

concreta a señalar que un medio de prueba carece de valor o bien que 

no tiene un determinado alcance, pero no precisa las circunstancias 

particulares de esa determinación, ello implica que omitió emprender 

el estudio de tal probanza. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 330/92.- Nicasio Gumaro Xochipa Arenas.- 13 de 
octubre de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Tarsicio Obregón 

Lemus.- Secretario: Guillermo Báez Pérez". <44¡ 

"PRUEBAS, APRECIAC!ON DE LAS.- Tratándose de pruebas 

testimonial, pericial y presunciones, el sistema adoptado por nuestra 

legislación es dejar en gran parte al arbitrio judicial la apreciación de 

ellas, sin embargo, ese no es absoluto, al estar restringido a de

terminadas reglas basadas en principios generales de la lógica, de los 

que el juez no debe separarse". 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

(43) SFMANAR!O !!ID!CIAJ DE! A fEOERAC!ON Editorial 1ñemis, S.A., Occava Epoca, Tomo IX. 
Abril de 1992. p.p. 505-506. 
(44)SEMANABIO UJDICJAI DE 1 A fEQERACION,Op. Cit. Tomo XI, Enero de 1993, pág. 313. 
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Amparo directo 513/91.- Victoria Saldívar Martfnez.- 8 de octubre de 
1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando Narváez Barker.
Secretario: Alejandro García Gómez. 

Preceden te: 

Octava Epoca, Tomo N, Segunda Parte-1. pág. 413". C45l 

"PRUEBAS, VALORACION DE LAS.- Es obligación de los tribunales de 

instancia analizar razonadamente todas y cada una de las pruebas que 

puedan influir en la condena del acusado, por lo que resulta violatoria 

de garantfas la sentencia que en perjuicio del reo deja de considerar una 

o varias de las que podrían favorecerle. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

amparo directo 1/89.- Adrián Azaro Muñóz.- 28 de febrero de 1989.
Unanimidad de votos.- Ponente: José Galván Rojas.- Secretario: Vicente 
Martfnez Sánchez. 

Sostiene la misma tesis: 

Amparo directo 264/91.- José Luis Lechuga López.- 21 de agosto de 
1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Galván Rojas.- Secretario: 

Armando Cortés Galván". <46) 

3) La construcción y calificación jurídica de los hechos específicos y 

concretos, en este punto el juez concluye si el hecho comprobado queda o no 

subsumido en la norma abstracta o jurídicamente integrada, asf como la 

determinación de los caracteres jurídicos de la relación. 

El juzgador solicita de las partes los hechos de la controversia porque 

al órgano jurisdiccional le corresponde aplicar el derecho para resolver el 

(45) SEMANARIO !IJDICW DE J A FEDERACION Op. Cit., Tomo IX, Abril de 1992, pág. 591. 
(46) SEMANARIO Op. Cit., Tomo IX. Marzo de 1992. pág. 278. 
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conflicto; asimismo tiene el deber de conocer y aplicar las normas jurídicas, aun 

cuando las partes no invoquen el derecho o lo hagan erróneamente aura novit 

curia). (47) 

4).- La aplicación del Derecho al caso controvertido. En esta parte se 

establece propiamente la decisión del juez, determinando los efectos jurfdicos 

producidos por la aplicación de la norma al caso concreto o en caso, de que 

existieran lagunas en Ja ley la utilización de la jurisprudencia, costumbres, 

doctrina y principios generales del Derecho. 

De acuerdo con el articulo 94, párrafo séptimo de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, "La ley fijará los términos en que sea obligatoria la 

jurisprudencia que establezcan los tribunales del poder judicial de la Federación 

sobre la interpretación de la Constitución, Leyes y Reglamentos Federales o 

Locales y Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, asf como 

los requisitos para su interrupción y modificación". <48) 

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. TIENEN 

OBLIGACION DE ACATARLA LOS JUECES DEL FUERO COMUN.-Si 

se suspendió la ejecución de la sentencia emanada de un juicio civil, 

fundándose para ello en lo dispuesto por el artfculo 924 de la Ley 

Federal del Trabajo, se conculca la garantía de legalidad al aplicar una 

norma que ya fue declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; por lo que, atento a lo que 

establece el artfculo 192 de la Ley de Amparo, que obliga al juez de 

(47) Qjcrjpnado Juddjc:o Mexjgiog Eclilorial Pomla, S.A., Tomo V., 1985, México, pág. 252-253, 
(48) Op. Cit., pág. 78. 
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Distrito a observar y aplicar las jurisprudencias que emite el máximo 

tribunal de la República; así el propio juez civil responsable tiene Ja 

obligación de acatarlas sin cuestionar sobre su inobservancia. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO 

Amparo en revisión 27 /91.- Estela Roque Caro.- 16 de mayo de 1991.
Unanimidad de votos.- Ponente: Agustln Raúl Juárez Herrera.-

Secretario: José Hernández Villegas". C49l 

Algunos autores han tratado de analizar el procedimiento de 

formación de la sentencia, considerándolo como un silogismo lógico, 

estableci~I do que la decisión del juez es una conclusión que se obtiene a partir de 

una pre isa menor, consistente siempre en un juicio fáctico, y de una premisa 

mayor qu puede tener carácter jurídico, o únicamente fáctico. Para dictar a través 

de este p edimiento el juez su fallo primero se establecerá Ja premisa mayor, es 

decir pjisar la norma jurídica general que considere aplicable al caso, después 

establ~:-ila premisa menor, delimitando los hechos del caso con base en las 

pruebas íacticadas y, por último de la aplicación de la norma general al caso 

concreto .e deducirá la conclusión querida por Ja ley para el caso específico, 

establecie1 do de esta forma el sentido concreto de Ja sentencia. 

actividad del juez se reduce a manifestar únicamente su propio 

juicio sob1e la voluntad del órgano legislativo en el caso concreto. El estado ha 

afirmado a su voluntad en el ejercicio de la función legislativa; no tiene la 

necesidad de afirrn '<la una segunda vez en el ejercicio de la facultad 

jurisdiccio rnl. La sentencia no contiene, otra voluntad que la de la ley traducida 
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en forma concreta por obra del juez. En esto no hay ciertamente obra de la 

voluntad del juez sino sólo su inteligencia. 

La operación del juez no es, pues, substancial diversa de la de cualquier 

particular, que quiere deducir de la regla general la regla particular del caso 

concreto. Lo que diferencia la sentencia del juez del parecer de un particular 

cualquiera, no es la naturaleza de la actividad desarrollada para llegar a formular 

el juicio, sino el distinto valor del juicio, es decir la diversa eficacia jurídica del 

producto de aquella actividad. 

El derecho objetivo atribuye a la sentencia del "juez una fuerza 

obligatoria que no posee la opinión de un particular. Reconociendo el juicio 

lógico que realiza el juez, es decir, reconoce su actividad intelectual, dándole un 

efecto jurfdico. Por lo que la materia del juicio que hace el órgano judicial se 

reduce a declarar la normd jurfdica aplicable al caso concreto. La norma puede, 

ser una regla de derecho material, como una regla procesal y de interés concreto. 

Lo importante para que exista una sentencia es que esencialmente se trate de 

declarar una relación concreta, jurídica, controv~rUda o incierta, el acto del juez 

debe de ir encaminado a resolver la incertidumbre sobre la norma aplicable al 

caso concreto". (SO) 

Este procedimiento, pienso que únicamente puede servir como una 

forma convencional de expresar con cierta coherencia la decisión misma, pero no 

el proceso de formación, ya que haciendo referencia a lo que establece Perelman 

"la estructura de la argumentación que sirve de fundamento a una decisión parece 

(50) ROCCO. Alfredo, 1 a Sentcnrja Ciyj!, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1993, México, pág. 61. 
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muy diferente de Ja de un silogismo ya que por medio del cual se pasa de unas 

premisas a una conclusión. Mientras que, en el silogismo, el paso de las premisas 

a la conclusión es necesario, no ocurre lo mismo cuando se trata de pasar de un 

argumento a una decisión. Este paso no puede ser de modo alguno necesario, 

pues, si lo fuera, no nos encontrarfamos en modo alguno ante una decisión que 

supone siempre Ja posibilidad de decidir de otra manera o de no tomar ninguna 

decisión". {Sl) 

W 7 b\ - LA FORMAC!ON PE LA DEC!SJQN lllllliJAL 

EN LC§ FSTA!JOS UNIJJ0S PE NORTEAMER!CA 

Existen dos puntos de vista en Ja formación de Ja decisión judicial: 

1) Perspectiva legal.- Percibe a las corles como· única Instancia legal en 

donde el comportamiento de Jos jueces se describe por Ja ley y por 

procedimientos formales. 

2) El aspecto polltico.- Los jueces operan como personas dentro de Ja 

sociedad. 

Esto Je da un campo muy grande para incluir sus valores personales y 

puntos de vista; por Jo que en la perspectiva legal Jos jueces tienen métodos e 

información que estandarizan las tomas de decisiones entre Jos jueces. Además de 

(Sl) I .a I !laica Iurlctjra y la Nueva Rcrórjrn traducción de Luis Dlcz·Picazo, Editorial Civitas, 1979, Madrid, 
p. 11. 
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que por medio de éste se pueden examinar cercanamente los casos individuales 

dando énfasis a la lógica de los jueces. 

Además existen dos objetivos que deben ser tomados en cuenta dentro 

de la función judicial:. 

1).- Definir y resolver la controversia presentada ante el tribunal; 

2).- Establecer un precedente de modo tal que un caso similar que 

aparezca en el futuro probablemente se resuelvan en la misma forma. 

Esta función recibe el nombre de Stare decis (respetar lo decidido y no 

cuestionar puntos ya resueltos). 

La justificación que se hace habitualmente del Stare decis se podrá dar 

en cuatro palabras: igualdad, prevesibilidad, economla y respeto. 

Igualdad: Al aplicarse la misma regla en sucesivos casos análogos 

redunda en igualdad de trato para todos los que deben ser juzgados. 

Previsibilidad: Consiste en respetar precedentes anteriores 

contribuyendo a la preparación de futuros fallos. 
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Economla: Consistente en utilizar criterios ya establecidos para 

resolver casos nuevos ahorra tiempo y energía. 

Respeto: El tomar en cuenta y adherirse a decisiones anteriores 

evidencia el debido respeto por la sabidurfa y experiencia de las generaciones 

anteriores de jueces. 

ll.- BUSQUEDA DE HECHOS. 

(Es la mayor tarea a realizar en una Corte). Los jueces muchas veces, 

junto con el jurado, tienen que decidir que eventos deberán ocurrir antes de que 

un conflicto pueda convertirse en un caso de Corte; esto se realiza a través de la 

presentación de los testimonios y las evidencias. 

La búsqueda de hechos podrfa aparecer muy simple si asumimos que 

las Cortes buscarán verdades demostrables, pero la realidad es que los jueces 

seleccionan y maquillan aquellos hechos que soporten su caso, y tratan de 

ignorar aquellos que sean dañinos. 

El proceso de búsqueda de la verdad es también entorpecida debido a 

que algunos hechos son declarados legalmente no relevantes, además de que los 

testigos siempre dicen la verdad como la vieron o la recuerdan tomando en 

cuenta además que están a favor de una de las partes, esto enfoca sus recuerdos a 

como ellos quisieran recordarlo. Ocasionalmente también nos encontramos con 
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mentiras intencionales, ya que aun los testigos más honestos intentan amoldar el 

juicio a su propio sentido de justicia. 

Otro factor que entorpece la decisión de un juez es el hecho de que los 

alegatos de los abogados van enfocados a justificar a su cliente, en lugar de estar 

enfocados a descubrir la realidad del conflicto. 

La búsqueda de hechos no es una tarea científica sugerida por un 

procedimiento legal, esta búsqueda forma parte de la estrategia para ganar casos 

y da a los jueces y jurados un considerable margen para tomar sus decisiones. 

2).-SELECC!ON DE LAS FUENJ'FS NORMATIVAS SOBRE 

LAS OVE SE FUNDARA 1 A SENTENCIA 

CF!ND!NG IHE LAW). 

Este elemento se refiere generalmente a la localización de Ja norma 

legal pertinente, ya sea un código, una ley o una sentencia precedente, en cuyo 

caso sólo queda pendiente determinar el significado de la norma con referencia a 

la situación de hecho pendiente de decisión, y a aplicar dicha norma a esos 

hechos. Pero sucede frecuentemente, que el primer proceso Involucra una 

selección entre textos legales o analogfas ap1icables, de modo tal que las normas 

deben ser interpretadas -es decir, deben ser desarrolladas provisionalmente con 

referencia a los hechos del caso- para llevar a cabo una selección inteligente. Y, a 

menudo, tal interpretación pone en evidencia que no existe una norma adecuada 
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para fundar una sentencia justa, entonces se hace necesario formular por prÍ111era vez 

el fundamento de la sentencia con referencia a los hechos del caso. El carácter 

creador de Ja actividad del juez es evidente en esta situación, pero también se da 

en la localización y selección, porque cada sentencia definitiva deviene precede11le 

y cada sentencia precedente exhibe una situación de hecho única, lo que autoriza 

su manipuleo introduciendo distinciones y desarrollando analogías. 

La localización o selección de la norma aplicable o la creación de una 

nueva norma que se ajuste a la peculiaridad del caso en consideración, puede 

llevarse a cabo de distintas maneras: 1).- mecánicamente, cuando el proceso se li

mita a una mera subsunción lógico de los hechos del caso en Jos conceptos 

legales; 2).- o mediante selección inductiva, cuando se invocan por Jas partes 

analogías contradictorias; 3).- mediante selección deductiva, cuando se requiere el 

desarrollo lógico de concepciones o principios; 4).- mediante recurso a fuentes 

extrañas al ordenamiento jurídico -ya de modo total, ya de modo parcial- como 

fas costumbres, el derecho comparado, Ja moral o la economía. 

3)- I.A REGLA PRECEDENTE ISTARE DEC!Sl. 

Un precedente, es, decisión judicial hecha en pasado que describe en 

alguna forma a un caso. Esto significa, que se espera de los jueces apoyen su 

decisión en decisiones pasadas de casos similares para resolver los nuevos. Esto 

crea estabilidad legal y continuidad en los fallos. 
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En la sanción de un 'precedente' (o sea, la creación de una sentencia que 

servirá en el futuro para resolver casos similares), los jueces proceden con criterio 

empfrico. Ellos buscan establecer una norma que se traduzca en buenos resul

tados y que suministre bases satisfactorias para la resolución de casos concretos 

de acuerdo a los requerimientos de la justicia. Se trata de ensayos, con las ventajas 

y desventajas que tal proceso implica. 

Aun cuando los teóricos legales generalmente enfatizan la importancia 

del precedente y el razonamiento legal en la toma de decisiones, son n1uy vagos 

al definir el criterio que los jueces deben seguir al seleccionar el precedente. Hay 

que admitir que el proceso es mucho mas complejo que simplemente comparar 

los hechos entre los casos. 

Cuando a los jueces se les pregunta cuál es el método para seleccionar 

los precedentes, ellos proveen una amplia variedad de métodos, pero ninguno 

especifica cuál es el que realmente siguen, algunos jueces dicen que ellos 

seleccionan los fallos en donde los hechos o principios legales son similares; 

algunos seleccionan solamente casos contemporáneos, y otros el que consideran 

el mejor, y solamente unos cuantos aceptan que seleccionan los precedentes que 

soportan los hechos que ellos quieren comprobar. 

Al igual que el Sta re decls, la justificación para seleccionar o ignorar las 

sentencias son también parte del comportamiento legal para la toma de 

decisiones permitiendo de esta forma un amplio rango de razonamiento. 
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4! - EL LENGUAJE DE LA !.IN. 

Adicionalmente a la responsabilidad de selección de precedentes, los 

jueces en Estados Unidos se les requiere para interpretar el significado de los 

estatutos, regulaciones administrativas, las constituciones estatales y la cons

titución nacional, los estados y el gobierno nacional general miles de nuevas 

leyes cada ai\o, por tanto las oportunidades de las cortes para interpretar el 

significado de la ley crece grandemente. 

Muchas controversias pollticas surgen al definir el significado de los 

estatutos, estos usualmente son mucho más largos y detallados que las cláusulas 

constitucionales, dando a los jueces y abogados grandes oportunidades para 

examinar e interpretar palabras, frases y párrafos. Muchos de los estatutos son 

resultado de compromisos pollticos y las palabras y frases son intencionalmente 

vagas. 

Sl - I A !NfENCION DEL LEGISLADOR 

Debido a que el lenguaje de la ley generalmente es confuso o el 

significado aparente es inaceptable, los jueces generalmente buscan entre lineas 

para tratar de descubrir la intención de los autores, el objeto es que aun y cuando 

el lenguaje pueda ser confuso el proceso de creación de la ley deberá revelar, lo 

que los legisladores tengan en mente cuando la ley fue debatida, definida y 
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votada, estos antecedentes proveen más información a los jueces que aun la 

propia ley escrita por s( sola y les da una guía al tomar sus decisiones 

fundamentándose en el significado de la ley. 

El conocer la historia de la formación de una ley puede ser un camino 

prometedor para obtener más información para la toma de decisiones judiciales. 

En algunos casos hay muy poca información relativa a los antecedentes 

de las leyes como para dar a los jueces una clara idea de lo que tenga el legislador 

en mente siglos atrás. cuando esto sucede los jueces tienen como única salida 

aplicar lo mejor de su criterio. 

Pues bien; uno de los más importantes intereses en la vida civilizada es 

el de la seguridad general, y este interés de primera jerarqula requiere que se 

efectúe una distinción entre la creación de Derecho mediante sentencias que valen 

como precedentes y la creación legislativa del Derecho, desde que esta última, 

por lo menos en su forma ideal, establece una regla que será aplicada solamente 

para situaciones y actos del futuro; en cambio, la creación judicial de Derecho 

establece una norma que se aplica tanto respecto de actos y hechos ya acaecidos 

(efecto retroactivo) como respecto de actos y hechos futuros. La norma general de 

origen judicial es habitualmente coherente con la seguridad general si ella se 

apoya sobre postulados tradicionales (es decir sentencias precedentes), y si es 

desarrollada conforme con la técnica tradicional. Por lo tanto, es indispensable 

hacer presente ante los jueces que en su función de declaración de Derechos ellos 
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son, por cierto, legisladores con todas las responsabilidades de buena ingeniería 

social que tienen todos los legisladores. 

6l.- EL ROL!. DE LA IEY EN LA TOMA DE DEC!SION 

JUDICIAL 

La explicación legal de Ja toma de decisión judicial no ayuda a 

entender los fallos de las cortes. Un análisis detallado del precedente, el 

significado de las palabras y las intenciones del legislador, todas ellas son 

demasiado generales y abiertas y con tantas interpretaciones que no pueden 

ayudar a los jueces en decirles como tornar una decisión en particular. Como esto 

no explica la formación de Ja toma de decisión, algunos observadores del proceso 

judicial argumentan que la ley es meramente un maquillaje para dar a la decisión 

judicial un aspecto legal. Debido a que Ja ley es demasiado general e imprecisa, 

para determinar las decision~s. los jueces, tienen que usar su criterio personal 

para hacer su trabajo. 

Debido a esto las decisiones judiciales inevitablemente reflejan las 

actitudes de los jueces, sus metas políticas o factores sociales que influencian sus 

pensamientos; pero el público espera que los jueces se basen en la ley, como 

elemento fundamental para la toma de decisión; por Jo tanto Jos jueces expresan 

sus decisiones a Jos preceptos legales con Ja finalidad de dar aceptación y 

legitimidad a sus fallos ya que los jueces no pueden decir que su fallo es el 

resultado de la aplicación de su criterio. En consecuencia los jueces emiten sus 
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fallos incluyendo a los precedentes, estatutos en la constitución y muchas veces 

en historia legal, por lo que en ocasiones estas referencias no son causa de su 

decisión particular pero estas la sustentan y la justifica. 

Independientemente de lo anterior la ley le da al proceso judicial 

forma y una manera particular de proceder a cada conflicto que se presenta. 

Los procedimientos que siguen Jos jueces incluyen: el seguimiento de 

la regla del precedente (stare decis), interpretar el lenguaje de la ley y determinar 

las intenciones del legislador. 

Por último la aplicación de los fundamentos abstractos de la sentencia 

a los hechos del caso pueden ser puramente mecánica, por lo que intervienen 

también los sentimientos del juez respecto de lo que es justo entre las partes, y la 

forma en que esos sentimientos operan habitualmente están disimulados a través 

de la selección que hace de las normas jur!dicas de diverso contenido y que son de 

aplicación posible al caso. 

La actividad intuitiva del juez, en la decisión del caso no se limita a la 

aplicación de normas, ya que esta actividad la utiliza en Ja selección de fuentes 

normativas sobre las que se debe apoyar la sentencia y en la interpretación de 

esas fuentes. 
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La importancia del juez reside: en su posición dual que por un lado, 

debe resolver el caso concreto pendiente de sentencia, procurando hacer justicia 

entre las partes, conforme a Derecho; por otro, al sentenciar establece un prece

dente conforme al cual deberán resolverse, en el futuro, casos similares. Lo difícil 

y peculiar del asunto resulta de que no siempre se concilian la justicia requerida 

en el caso concreto con los intereses generales de la comunidad. Lo que puede ser 

una sentencia justa respecto de las partes en una situación única y peculiar, puede 

resultar un precedente injusto y dañino para casos futuros que ofrezcan cierta 

similitud. En este segundo aspecto, el juez debe dictar su sentencia, de modo tal 

que ella pueda servir como una base o modelo para la resolución, en el futuro, de 

casos parecidos y, además, servir de modelo para el razonamiento analógico en 

el futuro para aquellos casos respecto de los cuales se encuentran sentencias 

precedentes adecuadas a disposición del juzgador. 
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CAPITUWN 

LA SENTENCIA Y EL PRECEDENTE 

IV.J\ - LA SENTENCIA EN MEX!CO. 

Las resoluciones judiciales son pronunciamientos de los jueces y 

tribunales a través de los cuales se acuerdan determinaciones de trámite o 

deciden cuestiones planteadas por las partes o de oficio, incluyendo también las 

resoluciones de fondo a los conflictos. 

De acuerdo con el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, las resoluciones judiciales son: <52) 

1).- Decretos.- Simples determinaciones de trámite. 

2).-Autos.- Cuando decidan cualquier punto dentro del negocio. 

3).- Sentencias.- Cuando decidan el fondo del negocio. 

(52) Op. Cit., pág. 295. 
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El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, amplia 

estos tres conceptos, estableciendo lo siguiente: 

4).- Autos provisionales. 

5).- Autos definitivos. 

6).- Autos preparatorios. 

7).- Sentencias Interlocutorias. 

8).-Sentencias definitivas. (art. 79) <53) 

En el caso concreto que nos ocupa, tomaremos en cuenta únicamente a 

la sentencia, ya que ésta será el acto dentro del proceso donde se concentra la 

función jurisdiccional una vez que las partes han planteado al tribunal los puntos 

sobre los que versa su controversia, acreditaron los hechos con pruebas que 

consideraron idóneas, por lo que en si, han agotado su actividad procesal. 

Entendiendo por proceso el instrumento de preparación, documentación y 

legitimación de la decisión principal del órgano jurisdiccional contenido en la 

sentencia, e integrado por el conjunto de actos jurfdicos, los terceros, las partes y 

el órgano jurisdiccional. 

(53) Op. Cit., ¡1'\g. 26. 
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Sentencia.- "Es la resolución que emite el juzgador sobre el litigio 

sometido a su conocimiento y mediante la cual normalmente se pone fin al 

proceso". (S4) 

El maestro Couture distingue dos significados de la palabra sentencia: 

"!).- Como acto jurfdico procesal, que emana del órgano jurisdiccional 

y por medio del cual deciden la causa o los puntos sometidos a su conocimiento. 

2).~ Corno documento.- pieza escrita, emanada del tribunal, la cual 

contendrá el texto de la decisión emitida". C55l 

Para Fix Zamudio la sentencia "es la resolución que pronuncia el juez o 

el tribunal para resolver el fondo del litigio, conflicto o controversia, lo que 

significa la terminación del proceso". <56) 

"Si la sentencia, entra al estudio del fondo del asunto y resuelve la 

controversia mediante la aplicación de la ley general al caso concreto, se podrá 

afirmar que se ha producido una sentencia en sentido material. Por el contrario si 

no entra al estudio del fondo, ni dirime la controversia y contiene declaraciones 

(54) OVALLE FA VELA, José, Op. Cit .. pág. 189. 
(SS) Cilado por ldem, p.p. 188-189. 
(S6) FIX ZAMUDIO, lléclOr. Qcrc¡;ho ('mccsal U.N.A.M .. Colección "Las Humanidades del S. XX", 1975, 
México. p. 99. 
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únicamente de trascendencia procesal, estamos entonces frente a una sentencia 

formal". <57l 

Resumiendo, se puede establecer que la sentencia es el acto 

jurisdiccional por excelencia, ya que en éste se mantiene y se expresa la esencia de 

la jurisdictio: el acto de juzgar. 

IY.21 - FSIBUCfURA FORMAL DE LA SENrENCIA 

La estructura de toda sentencia presenta estas cuatro secciones: 

I. Preámbulo donde se señalan: 

- Lugar y la fecha; 

-Tribunal del que emana la resolución; 

- Nombres de las partes; 

- Identificación del tipo de proceso. 

(Son los datos que van a identificar el asunto). 

(57) GOMEZ LARA, Ciprlano, Op. Cit., pág. 87. 
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II. Resultandos: En estos se relatan los antecedentes del asunto, 

estableciendo las posiciones de las partes, sus argumentos, así como las pruebas 

que éstas han ofrecido. 

En el último resultando se establecerá si se han observado las 

prescripciones legales en la sustanciación del juicio, expresando si se da el caso, 

los defectos u omisiones que se hubieran cometido. 

JI. Considerandos: En este punto se llega a las conclusiones y a las 

opiniones del tribunal, resultado de las pretensiones, resistencias y pruebas que 

las partes presentaron sobre la materia de la controversia. 

En el último considerando se apreciará si se cometieron defectos u 

omisiones que merezcan corrección, exponiendo por tanto, la doctrina que 

conduzca a Ja correcta aplicación de Ja ley. 

N.- Puntos Resolutivos: Estos son la faceta final de la misma. Aqu! se 

precisa en forma concreta si el sentido de la resolución es favorable al actor o a 1 

demandado; si existe condena; cuanto es el monto de ésta; los plazos para el 

cumplimiento de la sentencia, asi como las prevenciones necesarias para corregir 

fallas que se hubieren cometido en el procedimiento. 
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Esta estructura obedece al artículo 222 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, que a la letra dice: (S8) 

"Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda 

resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las 

pruebas rendidas, así como doctrinarias, comprendiendo en ellas Jos motivos 

para hacer o no la condenación en costas, y terminarán resolviendo con toda 

precisión los puntos sujetos a consideración del tribunal y fijando, en su caso, el 

plazo dentro del cual deben cumplirse". Y a la fórmula española del arUculo 372 

de la Ley Federal de Enjuiciamiento Civil vigente, todo esto a pesar de lo 

dispuesto por el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal de 1932, eh:ual dispone que quedan abolidas las antiguas fórmulas de las 

sentencias y que únicamente con que el juez apoye sus puntos resolutivos en 

preceptos legales o principios jurldicos, de acuerdo con el articulo 14 

Constitucional. 

N 3).- REQUISITOS FORMAL!iS DE LA SENTENCIA. 

Los requisitos formales van a ser aquellos elementos que las leyes 

establecen sobre la forma que debe revestir la sentencia; de esta manera 

podríamos entender a la sentencia como documento. 

(58) Op. Cit .• pág. 295. 
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De acuerdo con los artículos 56, 86, 57, 80, 219 y 222 del Código de 

Procedintientos Civiles para el Distrito Federal, podemos establecer que las 

características externas de la sentencia son: 

a).- Identificación: Datos que sirven para distinguir el expediente, como 

lugar, fecha, mención del juez, nombre de las partes, objeto del pleito. 

b).- Escrita en castellano. 

c).- Fundamentos de derecho. 

d).- Puntos Resolutivos. 

e).- Autorización.- Firma del juez y del secretario para que tenga 

validez la sentencia. 

Por tanto, el formulismo en las sentencias viene a ser el formalismo, 

siendo éste necesario y no puede substituirse, ya que lo más importante en una 

resolución es el juicio lógico que se siga para llegar a una conclusión. 
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IV.4! ·REQUISITOS SUS'fANC!AI ES O DE FONDO 

Estos requisitos atienden a los aspectos esenciales de contenido que 

toda sent ncia debe poseer, se refiere al acto mismo de la sentencia y éstos son 3: 

1).- Congruencia: ·Interna. 

·Externa. 

).- Motivación y fundamentación. 

),- Exhaustividad. 

te principio se refiere al estudio de las pretensiones de las partes, por 

lo que el uez debe dictar sentencia en concordancia con la demanda y con la 

contestad n a la misma, existiendo de esta manera adecuación entre lo resuelto y 

lo controv >rtido y en relación con las facultades atribuidas en cada caso al órgano 

jurisdiccio 1al por el ordenamiento jurídico. 

:ste requisito prohibe al juzgador resolver más allá (ultra petitia) o 

fuera (extr petitia) de lo pedido por las partes. 
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Lo anterior se fundamenta en el artrculo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que a la letra establece: 

11Art. 81.- Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las 

demandas y contestaciones y con las demás pretensiones aducidas en el 

pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos 

los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate ... " <59> 

2).- Motivación y Fundamentación.- Este requisito consiste en la 

exigencia, par el juzgador, de precisar los hechos en que funde su decisión, con 

base en las pruebas practicadas en el proceso, para esto se requiere que se ana

licen y se valoren cada uno de los medios de prueba.practicados en el proceso, 

para determinar los hechos en que se fundarA la resolución. 

N 4 bl - MQTNACION. 

El deber de motivar la sentencia consiste en la exigencia para el 

juzgador de precisar los hechos en que funde su decisión, basándose en las 

pruebas aportadas durante el proceso. Además esta requiere que el juzgador 

analice y valore cada uno de los medios de prueba pr•cticados en el proceso y 

que, basándose en tal análisis y valoración determine los hechos en que se 

fundará su resolución. Por lo que de acuerdo con el arUculo 16 Constitucional 

(59) Op. Cit .• pág. 27. 
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todas las autoridades tienen el deber de motivar y fundamentar sus actos, cuando 

éstos afecten de alguna manera derechos o intereses jurídicos de particulares. (60) 

En este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

que "Pesa en el juzgador el deber de examinar absolutamente todas las pruebas 

que obran en autos, a fin de determinar con el resultado de ese análisis, si se 

probaron o no, y en qué medida los hechos fundatorios del derecho exigido o de 

las excepciones o defensas opuestas". (6l) 

lV.4.cl - FUNDAMENTACION 

El juez también está obligado a expresar los preceptos o principios 

jurldicos en los que se basó para dictar su fallo. 

Sobre el particular tiene aplicación el siguiente criterio jurisprudencia]: 

"FUNDAMENTACION Y MOTIV ACION.- De acuerdo con el arUculo 16 

de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada 

y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero 

que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, 

y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se hayan tenido en consideración para la emisión del acto siendo nece

sario, además que exista adecuación, entre los motivos aducidos y las 

normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 

hipótesis normativas. 

(60) Op. Cil., pág. 14. 
(61) TESIS 4785/88, APENDICE IV, CUARTA PARTE. SEGUNDA SALA. pág. 81. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO cmcurro. 

Amparo directo 747 /92.- Luis Guillermo Olea Torres.- 10 de noviembre 
de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando Narváez Barker.
Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. 

Amparo directo 701/92.- Esteban González Ramírez.- 26 de octubre de 
1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Maria del Carmen Sánchez 

Hidalgo.- Secretaria: Maria Concepción Alonso Flores". <62) 

N.4 di - EXHAUST!V!DAD 

El órgano jurisdiccional al sentenciar debe agotar todos los puntos 

aducidos por las partes y referirse a todas y cada una de las pruebas rendidas. 

"RESOLUCIONES JUDICIALES, CONGRUENCIA DE LAS.- Es requisito 

de toda resolución la congruencia entre los considerandos y los puntos 

resolutivos, en tanto que los primeros son rectores de los segundos, 

razón por la que el sentido de los puntos resolutivos debe ser 

necesariamente consecuencia de los razonamientos plasmados en los 

considerandos respectivos". 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO cmcurro. 

Queja 2/91.- Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado 
primero de Distrito en el Estado de Puebla.- 30 de enero de 1991.
Unanimidad de votos.- Ponente: José Galván Rojas.- Secretario: Ar-

mando Cortés Galván". <63) 

(62) SEMANARIO JJIDICJAJ DF 1 A fEDEBAC!ON Edilorial Thcmis, S.A., Octava Epoca, Tomo XI, 
Abril de 1993, pág. 255. 
(63) SEMANARIO Op. Cit., Tomo VIII, Diciembre 1991, p.ig. 293. 
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IV.5'1 - Cl.ASJFICACION DE LAS SENTENCIAS 

Existen diversos criterios para clasificar las sentencias: 

t.- De acuerdo a los procesos de conocimiento, que pueden concluir: 

a).- Sentencia Declarativa: Es aquella en donde el juez se limita a 

reconocer una relación o situación jurídica ya existente, por lo que de acuerdo con 

lo establecido por Eduardo Couture, "tiene por objeto la pura declaración de la 

existencia de un hecho". <64) 

b).- Sentencia de Condena: Son aquellas que ordenan una delerminada 

conducta a alguna de las partes: un dar, un hacer o un no hacer. 

e).- Sentencia Constitutiva: Es aquella que crea, modifica o extingue un 

estado, como por ejemplo: aquellas que rescinden un contrato determinado, 

decretan la pérdida de la patria potestad, extinción de una sociedad conyugal. 

2.- De acuerdo con el resultado que la parte actora obtenga con la 

sentencia, se clasificará: 

(64) Cfr. COUlURE. fa!uardo. ci•1do por OV Al.LE fAVELA, Jose, Op. Cil., p.1g. 202 
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a).- Estimatoria: Cuando el juzgador esté de acuerdo con las 

pretensiones del actor y por tanto, la estime fundada. 

b).- Desestimatoria: Cuando el juzgador estima infundadas las 

pretensiones del actor. 

3.- Por su función en el proceso, se clasifican: 

a).- litterlocutorias: De acuerdo con el artículo 79 fracción V del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, <65) son decisiones que 

resuelven un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia, por lo 

que estas deberán ser consideradas corno autos. 

b).- Definitivas: Son aquellas que resuelven el conflicto de fondo, 

poniendo fin al proceso, pero a diferencia de la sentencia firme, que es aquella 

que ya no puede ser impugnada por ningún medio, porque posee la autoridad de 

cosa juzgada, la definitiva, todavfa es susceptible de ser impugnada a través de 

algún recurso o proceso impugnativo, el cual puede concluir con la confirmación, 

modificación, revocación o anulación de dicha sentencia definitiva. 

!6S) Op. Cit .• pág. 26. 



135 

IV 6).- EFICACIA DE !.A SENTENCIA Y AUTORIDAD DE CQSA 

JUZGADA 

Para dar cierta seguridad y estabilidad a las relaciones jurfdicas, el 

ordenamiento procesal tiene que señalar un limite preciso a las posibilidades de 

impugnación y otorgar firmeza a las resoluciones judiciales, por lo que la autori

dad de cosa juzgada, tiene por objeto determinar el momento a partir del cual ya 

no podrá ser impugnada la sentencia, ni discutida en ningún proceso ulterior del 

litigio sobre el que aquella haya versado. Esto se establece con la finalidad de 

evitar la prolongación indefinida de los procesos. 

La cosa juzgada afirma Chiovenda, "consiste en la indiscutibilidad de la 

sentencia" (66) y según establece Couture "es la autoridad y eficacia de una 

sentencia cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan 

modificarla"; <67) por otra parte, tomando en cuenta la opinión de Liebman, el 

cual expone en su obra que "la sentencia es eficaz desde el momento de su 

pronunciamiento, aunque sólo en un ulterior momento, es cuando adquiere la 

autoridad de cosa juzgada, su eficacia se consolida y adquiere un grado de 

energfa" (68) 

De lo que se desprende que Chiovenda termina por llevar la cosa 

juzgada a la declaración de certeza realizada por el juez, pero además de esto, 

(66) Op. Cil., pág. 50, 
(67) Cic1do por OVALLE FAVEL.A, losf, Op. Cit., pág. 210. 
(68) LlflDMAN, ENRICO TULIO, Eficacia y Antpddad de la Scn!cncja y Otros E51ndjos soba• Ja Cpsa 
lJlu,ada. Editorial &liar, S.A., 1946, Buenos Alces, p.p. 32. 
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también se puede complementar definiendo a la autoridad de cosa juzgada como 

la inmutabilidad del mandato que nace de una sentencia, cualidad especial que 

inviste el acto también en su contenido y hace as! inmutables, además del acto en 

su existencia formal, los efectos del acto mismo, así pues, la eficacia natural de la 

sentencia se afirma como única e inmutable formulación de la voluntad del 

Estado al regular concretamente el caso particular decidido. 

Su lfmite objetivo deriva de que es un mandato concreto del juez y no 

la actividad lógica cumplida por el juez para preparar y justificar el 

pronunciamiento y el limite subjetivo se da ya que la inmutabilidad vale solo 

entre las parles, es decir sólo cuando el caso particular decidido pone nuevamente 

de frente a las mismas personas que participaron en el proceso, porque sólo ellas 

fueron o!das al hacer valer sus razones en el proceso que se ha cerrado con el 

fallo. 

La naturaleza publicista de la autoridad de la cosa juzgada explica que 

el juez deba tener en cuenta también de oficio la existencia de una precedente 

sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada, ya que su función es 

únicamente la de impedir que todo juicio diferente contradiga o se oponga a los 

efectos producidos por la anterior sentencia. 

En sentido formal, es un.i cualidad de la sentencia, en cuanto la misma 

no es ya impugnable e indica, la inmutabilidad de la sentencia como acto 
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procesal, en cambio en sentido sustancial, indica esta misma inmutabilidad en 

cuanto es referida a su contenido y sobre todo a sus efectos, a su eficacia jurídica. 

Podemos afirmar también que su función negativa es la consumación 

de la acción y que su función positiva constriñe al juez a reconocer Ja existencia 

de la cosa juzgada en todos sus pronunciamientos, en virtud de demanda que 

presupongan la cosa juzgada. 

Es necesario hacer notar que, Ja sentencia ejerce su eficacia jurídica 

independientemente del paso en autoridad de cosa juzgada y, confiere, por 

consiguiente, a las partes el poder de referirse a su existencia para que el juez 

tenga la debida cuenta de ella. 

Cuando la sentencia haya adquirido la autoridad de cosa juzgada, la 

excepción que ella confiere a las parles resultará análogamente reforzada en el 

sentido de excluir y a todo juicio contrario, ya que se basa exclusivamente en el 

objeto del proceso, y éste se identifica: con las causas litigiosas (el pelitium) y la 

causa de pedir Oa causa pretendí). 

Tomando en cuenta el artículo 422 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, "para que la cosa juzgada surta sus efectos en otro 

juicio, es necesario que, entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta 
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sea invocada, concurran identidad en las cosds, las causas, las partes y la calidad 

con que lo fueren". (69) 

La legislación procesal civil mexicana regula de manera defectuosa la 

cosa juzgada ya que, por un lado, todavla permanece anclada en la concepción de 

la cosa juzgada como efecto de la sentencia y por el otro, omite generalmente to

mar en cuenta las posibilidades, muy frecuentes y normales de impugnación a 

través del juicio de amparo y suele otorgar la autoridad de la cosa juzgada a 

resoluciones que todavla son susceptibles de ésta, lo cual conduce al 

contrasentido de reconocer autoridad de cosa juzgada a resoluciones que todavía 

son normalmente impugnables, es decir, a declarar inmutable aquello que 

todav!a es normalmente impugnable. 

As!, por ejemplo, el artkulo 426 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, prescribe que hay cosa juzgada "cuando la sentencia 

causa ejecutoria". <70> Aqu( está pres.ente, con ciertd confusión, la concepción de la 

cosa juzgada como consecuencia de la sentencia. De acuerdo con el precepto 

citado y con el arHculo 427 del mismo ordenamiento, "las sentencias causarán 

ejecutoria de dos formas: a).- Por ministerio de ley y b).- Por declaración judicial." 

(71) 

(69) Op. Cit., pág. 100. 
(70) Op. Cit., 101. 
(71) ldem, p.p. 101-102. 
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Causan ejecutoria por ministerio de ley: 

1.- Las sentencias dictadas en los juicios cuyo interés no exceda de 

ciento ochenta y dos veces el salario mfnimo diario general vigente en el Distrito 

Federal, a excepción de las dictadas en controversias en materia de 

arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación; 

II.- Las sentencias de Segunda Instancia: 

III.- Las que resuelvan una queja; 

IV.-Las que dirimen o resuelvan una competencia y, 

V.- Las demás que se declaren irrevocables por prevención expresa de 

la ley, as( como aquellas de las que se dispone que no haya más recurso que el de 

responsabilidad". 

Resulta clara que contra todas estas resoluciones, las cuales conforme al 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, "causan ejecutoria por 

ministerio de ley" y adquieren supuestamente la autoridad de cosa juzgada, pro

cede, en condiciones normales, el juicio de amparo y que la sentencia con la cual 

concluye este juicio puede provocar que aquellas resoluciones sean revocadas o 

modificadas. En nuestra opinión, el Códjgo de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal carece de razón al considerar que tales resoluciones adquieren la 

autoridad de cosa juzgada, es decir, la cualidad de inmutables, "por ministerio de 

ley", cuando en realidad todavra son susceptibles de ser modificadas o revocadas 

por el juicio de amparo. 
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Si "la plena eficacia de la cosa juzgad a -como estima Couture- sólo se 

obtiene cuando se ha operado la extinción de todas las posibilidades procesales 

de revisión de la sentencia, tanto en el juicio en que fue dictada, como en 

cualquier otro posterior" <72> es claro que no se puede considerar que las 

resoluciones mencionadas han adquirido tal cualidad, antes de que transcurra el 

plazo que la ley de amparo prevee (normalmente quince días) para la 

interposición del amparo sin que la parle interesada recurra a éste, o de que, ha

biendo promovido el juicio de amparo, éste concluya mediante sentencia 

irecurrible, confirmada o modificada. 

"COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA, EXCEPCJON DE.- Para que se 

dé la excepción perentoria de cosa juzgada es requisito indispensable 

que la sentencia ejecutoria dictada en un juicio se haya ocupado de 

resolver el fondo mismo sustancial controvertido de nueva cuenta en 

el juicio donde se opone la excepción, debiendo concurrir además la 

identidad en las cosas, en las causas, en las personas y en las calidades 

con que éstas intervinieron. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 52/93.- Guadalupe Carlota Ruiz Tahuilán.- 17 de 
febrero de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: Raúl Solís Solís.-

Secretaria: Ma. del Roc!o F. Ortega Gómez". <73) 

(72) Ciiado por LIEDMAN. Enrico Tulio, Op. Cil. pág. 138. 
(73) SEMANARIO , Op. Cit .• Tomo XI. Abril de t9<J3, pág. 234. 
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De acuerdo con el artrculo 427 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal: Causan ejecutoria por declaración judicial: 

1.- Las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus 

mandatarios; 

11.- Las sentencias contra las que, hecha notificación en forma no se 

interpone recurso en el plazo señalado por la ley; 

111.- Las sentencias contra las que se interpuso algún recurso, pero no se 

continúo en forma y términos legales o la parte recurrente o su mandatario con 

poder o cláusula especial se desistió de él. 

En estas tres hipótesis; en las cuales la sentencia definitiva es declarada 

firme judicialmente, las posibilidades de impugnación ulterior no son regulares 

{normales). 

Por regla general, contra tales senlt?ncias resultará improcedente el juicio de 

amparo, por tratarse de actos consentidos explícita o implfcitamente {arlfculo 73 

fracciones XI y Xll de la Ley de Amparo). <74> En estas tres hipótesis, por tanto, si 

resulta fundado declarar la inmutabilidad del fallo. 

"SENTENCIA. CUANDO NO GUARDAN ESTADO LOS AUTOS PARA 

DICTARLA.- Los autos no guardan estado para dictar sentencia c_uando 

(74) Op. Cit .. pág. 87. 
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no se ha cumplido con alguna formalidad del procedimiento, o se 

encuentra pendiente de resolver algún recurso o incidente que pueda 

influir en el fallo respectivo, de manera que no pueda emitirse éste sin 

antes .igotar y resolver aquél, puesto que de eso depende el sentido de 

la resolución definitiva. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 304/91.- Fanny Blumenkron Sánchez de Antuñano 
viuda de Menéndez.- 13 de agosto de 1991.- Unanimidad de votos.
Ponente: Calvillo Rangel.- Secretario: José Mario Machorro Castillo". 
(75) 

IV 7) - EL PRECEDENTE !DERECHO E!ABORAOO POR I OS 

El derecho angloamericano está principalmente construido con la 

jurisprudencia de los tribunales, par lo que se ha tenido que crear y desenvolver 

toda una serie de reglas técnicas para determinar la validez y obligatoriedad de 

los precedentes como fuentes formales de las normas jurfdicas vigentes, a falta de 

leyes expresas que las impongan o fijando la interpretación válida de estas 

últimas, cuando se hubieran diclddo. 

(75) SEMANARIO Op. Cit., Tomo IX, Mano 1992, pág. 302. 
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Cuando un Tribunal aplica la doctrina del precedente se enfrenta con 

dos situaciones de hecho: 

a).- La correspondiente al fallo anterior. 

b).- La del caso que debe decidir. 

En lo que respecta a la utilización del fallo anterior, es más común que 

entre los abogados y las cortes tomen en cuenta toda una serie de decisiones, o 

varias divergentes y hagan una slntesis, en ésta surgirá y se elaborará una regla 

que se ampliará o se restringirá concomitantemente con las circunstancias 

cambiantes y con la variedad de situaciones que se presentan. El tribunal deduce 

una regla y determina si el mismo caso. es análogo al anterior. 

Por lo que corresponde al caso que debe decidir, el precedente 

proporciona una regla clara y razonable que el tribunal aplicará a la mayorla de 

las veces sin analizar sus méritos, en otras puede ocurrir que un precedente 

deseable no parezca ajustarse al caso, o que un precedente indeseable parezca ser 

de aplicación; pero también puede ocurrir que el problemas es novedoso y no 

hay precedente aplicable, el tribunal resolver.\ y razonará a partir de principios 

generales y de lo que entiende que es interés público, de las expectativas y 

concepciones de la comunidad. 

La función propia del juez se reduce a resolver el caso especial que se le 

somete y aplicar a él concretamente las normas jurldicas de observancia general 
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que estén vigentes. Debe haber, pues partes litigantes, asl como derechos y 

obligaciones controvertidos entre ellas, para que la potestad del juzgador pueda 

ser invocada y puesta en ejercicio, pues la misión de todo tribunal es conocer de 

actos jurldicos anteriores y declarar los derechos de las partes nacidos de esos 

mismos actos. Por tanto, no compete a los tribunales de justicia promulgar 

normas jurídicas de aplicación futura y general, sino definir los derechos 

concretos entre las partes sometidas a su jurisdicción, aplicando los principios 

vigentes de la ley a hechos ya existentes. 

Ahora bien, aun cuando es cierto que el ejercicio de esta función 

culmina fatalmente en que se establezcan los precedentes judiciales que forman 

jurisprudencia y que por fuerza se toman en cuenta al resolverse cuestiones 

análogas posteriormente, la verdad es que sus efectos en la práctica son de 

enorme consecuencia, especialmente en los paises de derecho anglosajón, pues el 

precedente no sólo es la ley especial en el caso particular que lo motiva, sino la 

ley general que alcanza a todos los que en el futuro se encuentren colocados en 

los mismos supuestos jurídicos del caso resuelto judicialmente. 

Los precedentes judiciales están considerados como textos probatorios 

de lo que es y debe ser el Derecho y que los abogados y jueces toman y seguirán 

tomando los precedentes como la manifestación externa de la ley. 



145 

COMO LAS CORTES TOMAN O SIGUEN EL PRECEDENTE 

ARGVMENTO 
LEGAL 

PRECEDENTE 
OBLIGATORIO 
(HOLDING) 

PRECEDENTE 
PERSUASIVO 
(DICTUM) 

NO HAY 
PRECEDENTE 

ARGUMENTOS DE 
LOS HECHOS 

EVIDENCIA QUE PROVIE
NE DE LOS TESTIGOS 

EL JUEZ VALORA LA RELEVANCIA Y !..A IMPORTANCIA 
DE LOS ARGUMENTOS Y DE LA LEY Y LOS HECHOS 

DEL CASO QUE SE LE PRESENTA 

~----l DECISION >-----~ 

SEGUIR EL 
PRECEDENTE 

o 

CREAR UNO 
NUEVO 

o 

EXTENDER O 
RESTRINGIR 
EL PRECEDENTE 
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La jurisprudencia suele dividirse en persuasiva e imperativa, 

entendiendo por persuasiva las decisiones de los tribunales de otras 

jurisdicciones o de tribunales del mismo nivel en la misma jurisdicción, tales 

como otros tribunales de apelación del mismo Estado y otros tribunales de 

apelación federales. El grado de persuasividad de la decisión dependerá en gran 

medida de la solidez del razonamiento que la fundamenta y de la aparente 

corrección del resultado. 

Pero cuando se trata de esta jurisprudencia la doctrina del precedente 

no se aplica; ya que el tribunal no está obligado a respetarla. 

IV 7 a) - JURISPRUDENCIA IMPERATNA 

A esta se le aplica Ja doctrina del precedente, incluye las decisiones de 

los tribunales más altos de la misma jurisdicción y las del mismo tribunal. 

Lo importante es determinar hasta qué punto un tribunal respetará una 

de sus propias decisiones anteriores para poder lograr esto se tendrá que utilizar 

la regla del Holding, la cual es cualquier regla de Derecho necesaria para,resolver 

el caso, esta se determinará a partir de un análisis de los hechos materiales, de la 

sentencia y de su fundamentación. Se usa este término en lugar de la expresión 

ratio decidc11di usado en Inglaterra. 
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Cualquier otra cosa que hayan afirmado lo!'i jueces pero que fuese 

innecesaria para su decisión constituirá el dictum es solo jurisprudencia 

persuasiva y no obliga a ningún tribunal. 

Si parece deseable extender el principio que gobernó una decisión 

anterior al caso presente, puede intcrpret.use el /loldi11g de aquel fallo con más 

amplitud que la que originalmente se Je deba, las diferencias entre los dos casos 

serán consideradas como inmateriales; y lo que podría haberse considerado como 

dicfum según una interpretación estrecha, será visto como /ro/di11g. Si por el 

contrdrio, parece indese,1ble aplicar la regla de la decisión anterior al caso que se 

analiza; el tribunal puede hacer más estrecha interpretación del lioldi11g para que 

no sea aplicable al caso presente; las diferencias de hechos entre Jos dos casos 

serán considerados como materiales; y lo que podría haberse considerado como 

holding según una interpretación amplia del caso anterior será vista como dictum y 

por Jo tanto, no obligatoria en Ja resolución del caso que el tribunal debe fallar. 

Dentro de ciertos lfmiles todas las decisiones son objeto de interpretaciones 

amplias o estrictas. 

Con hose en lo anterior existen dos diversos aspectos conforme a los 

cuales el precedente debe ser exttminado: 

a).- Si se Je considera como manifestación del derecho 'de un modo 

generctl o teórico' sin referencia a ningún juicio en particul,u¡ 
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b).- Si se le invoca como origen de la regla de derecho que debe servir 

de norma para la resolución de 'un litigio determinado' presente o futuro. 

Conforme a estas reglas técnicas sobre valoración de los precedentes, 

debe ante todo determinarse la conexión que exista entre el caso invocado como 

normativo y el punto jurídico por resolverse. Debe precisarse, primeramente, qué 

tesis de derecho establece el caso; y para ese fin se estudia y analiza, 

distinguiéndose las cuestiones concretas en él decididas y el principio jurídico 

declarado, de todos los demás pormenores de la sentencia que no guarden 

relación con la cuestión controvertida, lo que según ya se dijo llaman los juristas 

anglosajones obiter dicln o dictmu y que como lcll carece de autoridad. 

Por último se tomd en cuenta la ratio dccideudi o ltolding que es el 

fundamento jurídico de la decisión del juez. 

Si este análisis no demuestra ninguna conexión o semejanza entre el 

caso que se toma comO precedente y los puntos de derecho que se pretenden 

comprobar, la ejecutoria de que se trate carece de utilidad práctica; en cambio, si 

existe esa relación o similitud, para estimar su valor jurídico intrlnscco deben 

tenerse presentes otros factores esenciales. 

Considerando el primer aspecto de la cuestión, esto es, visto el 

precedente como manifestación del derecho, de un modo general, sin referencia a 
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una controversia en particular, los factores principales que determinan el valor 

jurldico de una ejecutoria son los siguientes: 1).- El tribunal que dicta la decisión; 

2).- La forma en que se plantean en el caso las cuestiones controvertidas, si 

directamente o de un modo casual; 3).- La atención que al asunto da el tribunal; 

4).- El juez que redacta la sentencia; 5).- El número y calidad de las citas de 

derecho que en el cuerpo de la sentencia se hacen; 6).- Si el criterio sustentado 

sigue la corriente de opinión predominante en la materia o se aparta de ella y 7).

Finalmente, el valor intrfnseco de los principios sostenidos, desde el punto de 

vista de la lógica y de la ética. 

Evidentemente la autoridad del precedente la fija antes que nada, la 

calidad del tribunal de quien proviene. 

El poder judicial de la federación, como ya se vio antes, está integrado 

por la Suprema Corte, los tribunales de circuito de apelación y los juzgados de 

distrito. En tal virtud, es claro que entre una ejecutoria de la corte y otra de un 

tribunal de circuito, siendo iguales en todos sus aspectos, vale más la primera que 

la segunda, como fuente general de derecho y como precedente en un caso 

particular. 

Independientemente de estas distinciones de rango, la reputación de un 

tribunal es otra de las consideraciones de peso para fijar el valor de su propia 

jurisprudencia. 
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La autoridad de los precedentes establecidos por dichos tribunales se 

gradúa por Ja mayor o menor respetabilidad y sabiduría de aquel que los sienta. 

La reputación del juez que escribe el fallo es factor determinante del 

valor intrínseco de un precedente, como el nombre del autor respecto a un 

tratado de derecho. Por ejemplo el nombre del juez Marshall y otros jueces es 

suficiente para garantizar el esmero con que una ejecutoria ha sido redactada y 

los conocimientos que en derecho se encierran en ella. 

Deben examinarse también en el caso especial que constituye el 

precedente, los tres elementos relativos a la forma en que el asunto ha sido 

planteado ante el tribunal, la atención que éste Je haya dado a la misma cuestión 

y las citas de derecho que en dicho caso se hubieren hecho, para estimar el valor 

intrlnseco del precedente como fuente obligatoria de derecho. 

Si este examen revela un caso en el que los abogados que lo tramitaron 

han planteado correctamente el problema jurídico que lo motiva, se han discutido 

los puntos controvertidos y expuesto ampliamente Jos principios de derecho 

sostenidos por las autoridades en Ja materia, y finalmente, si el tribunal que lo 

haya resuelto en su sentencia examinó y decidió cuidadosamente todas las 

cuestiones presentadas en el juicio, dados estos supuestos, el precedente de que se 

trate evidentemente tendrá mucha mayor fuerza que aquel otro cuyos 

antecedentes demuestren ílojedad en la presentación del problema por Jos 
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abogados, y ligereza o descuido del tribunal al resolver las cuestiones 

fundamentales del asunto. 

La decisión judicial que se funda tanto en los precedentes previamente 

establecidos como en los principios reconocidos como válidos, asi tendrá mayor 

fuerza jurldica y su obligatoriedad como norma de aplicación futura resultará 

indiscutible. Entendiendo por precedente la decisión judicial anterior de un 

tribunal competente y por principio gmern/ de dereclro la norma derivada de los 

conceptos fundamentales de la moral que han sido reconocidos de un modo 

general e incorporados al Derecho. 

El criterio predominante de las autoridades en la materia parece ser: 

primero, que rigen siempre los precedentes establecidos, cuando sólo se trate de 

la resolución de asuntos civiles o mercantiles de orden práctico, en los que no 

estén de por medio esencialmente principios morales o éticos; segundo, que 

cuando la aplicación de la jurispmdencia definida produzca una injusticia o un 

perjuicio de orden moral no debe hacerse caso de ella y el asunto se resuelve 

conforme a los principios, y tercero, que en los casos dudosos debe optarse por 

las normas que rigen a los derechos patrimoniales. 

En consecuencia, los tribunales nortC'americanos dejan de apHcar 

jurisprudencia sentada, cuando conforme a su criterio, seguirla implicara sostener 

una situación de palpable injusticia. 
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De todas maneras la jurisprudencia basada en los principios debe ser 

acatada y seguida siempre; que también Jo debe ser en materia de actividades 

comunes y corrientes y de procedimientos, cuando con ello no se contrarién 

principios jurídicos fundamentales, y que es de aplicarse, asimismo, cuando las 

normas establecidas no estén en abierta y notoria pugna con las ideas 

contemporáneas sobre la ética. En todos esos casos, si ha de modificarse la 

corriente definida de la jurisprudencia, esto sólo puede efectuarse por conducto 

del poder legislativo del gobierno a que pertenezcan Jos tribunales que la han 

establecido. Pero que en cuanto a aquello casos en que no estén de por medio 

únicamente reglas y prácticas usuales en el campo de las actividades comerciales, 

o consideraciones de mera ética, y cuando, por el contrario, el pensamiento 

polftico y social de las gentes ha evolucionado desde la época en que Ja 

jurisprudencia relativa se hubiere establecido, de suerte tal que Jos precedentes 

en vigor se encuentren en oposición con el criterio comtítt y la co11cic11cia de la 

'colectividad', los tribunales dejan de estar sujetos a dicha jurisprudencia y 

pueden variarla, a fin de que introduzcan los nuevos principios, en consonancia 

con las ideas de la época. Por supuesto que tal cosa no significa que deba tomarse 

como norma, en tales casos, el punto de vista subjetivo del juzgador, sino 'el 

criterio y Ja conciencia de las gentes en general manifestados a través de sus há

bitos y costumbres contemporáneas'. Es evidente que fueron estos mismos usos y 

costumbres que originaron las normas establecidas por la jurisprudencia 

imperante y, por tanto, en las circunstancias apuntadas, la misma autoridad que 

las estableció tiene la facultad para derogarlas, conforme a la máxima de que 

cuando desaparece el fundamento de Ja .norma, ésta se extingue también. 
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La tradición exige que en la medida de lo posible sea respetada la 

doctrina del precedente, haciendo distinciones cuidadosas en lugar de anular 

tajantemente las decisiones objeta bles. Pero en los hechos una decisión que no ha 

sido objeto de distinciones y expresamente 'reducida a sus hechos particulares' 

por un fallo posterior resulta a menudo tan debilitada como para quedar 

virtualmente anulada. (En ocasiones un tribunal simplemente ignora un 

precedente embarazoso, dejando en duda la validez de la decisión anterior para 

el futuro. 

Tomando en cuenta la opinión de Abraham Linean: "las decisiones 

judiciales tienen mayor o menor autoridad como precedentes seg6n las 

circunstancias" <76>· Tendrán la máxima autoridad si cumplen las siguientes 

condiciones: 

a).- La decisión del tribunal es unánime y sin aparentes Influencias 

partidistas; 

b).- Estar de acuerdo con las expectativas legales públicas; 

c).- Estar de acuerdo con la práctica estable de las distintas ramas del 

gobierno a lo largo de la historia del pais y 

d).- No debe estar basada en opiniones históricas falsas. 

(76) Cilado por RADASA, Osear, Op. Cil., pág. 569. 
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En la medida que estas condiciones no se cumplan, las decisiones del 

tribunal tendrán menos peso como precedente y tendrán menos motivos para 

considerar el asunto resuelto. 

Cuando un caso está completamente resuelto por la reafirmación de 

una determinada opinión a través del tiempo, entonces normalmente tendrá 

autoridad. 

N Sl - REPERTORIOS DE LAS DECL5!0NES DE LOS 

TRIB!JNALFS DE FSTAOOS UNIDOS 

Ya que las normas jurfdicas establecidas por los precedentes judiciales, 

en los Estados Unidos, tienen realmente la misma fuerza obligatoria que los 

preceptos de la ley escrita, la. publicidad de las decisiones pronunciadas por los 

tribunales se verifica mediante un sistema tan riguroso como para la 

promulgación de las leyes que expide el poder legislativo. En consecuencia de 

esto, las decisiones de los tribunales de la federación y las de Jos jueces locales se 

publican en los Rcports o repertorios oficiales que editan el gobierno federal y los 

gobiernos de cada Estado respectivamente. 

Tanto los tribunales de primera, segunda y última instancia, estatales y 

federales, están obligados a registrar los casos que resuelven y sus sentencias en 

los reports de jurisprude11cia, a efecto de que los precedentes judiciales establecidos 
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se conozcan por todos tan ampliamente como debe ser del conocimiento del 

público el texto de las leyes que crea el poder legislativo, ya que tales 

precedentes tienen la misma fuerza obligatoria que las leyes positivas. 

Los repertorios oficiales son publicaciones de los fallos o decisiones 

judiciales hechas por el gobierno que corresponden los tribunales que las dictan. 

La publicación está a cargo de un funcionario judicial, denominado 

reporler, cuya función consiste en revisar los expedientes de los procesos 

tramitados en el tribunal, para extraer de allí todos los antecedentes necesarios de 

cada caso y el texto Integro de las sentencias que deben publicar en el repertorio 

oficial que está a su cargo. 

Existen también libros editados por jurisperitos particulares, con casos 

selectos de diversos tribunales arreglados por materias especiales y en forma 

cientlfica sobre las distintas ramas del Derecho, éstas se llaman Cnse Books. 

La publicación y el registro del 'caso' o precedente judicial en los 

repertorios de jurisprudencia aludidos, sistemáticamente contiene los datos 

siguientes: 1).- Título del caso, que invariablemente se conoce por el nombre del 

actor lJersus el demandado, respectiv,1mcnte; pero cuando la crónica del caso se 

refiere a su instancia en grado de apelación y a la sentencia del superior, entonces 

se le da por titulo el nombre del apelante o recurrente versus el de la parte contra 

quien va enderezado el recurso. 2).- Sumario o breve resumen del caso, hecho por 
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el recopilador y a veces por el juez que redacta el fallo, con una exposición 

sucinta de los principales hechos que motivan la controversia y los puntos 

concretos de derecho fijados por el tribunal en la sentencia con relación a esos 

mismos hechos. 3).- Referencia del juez 11 q110 o tribunal que haya conocido del 

negocio y dictado sentencia en primera instancia, de donde pasa en apelación o 

revisión al tribunal que dicta el fdllo definitivo, si se tratd de una sentencia de 

este grado. 4).- Relación completa del caso propiamente dicho, en la que se narran 

todos los hechos y pormenores de las actuaciones necesarios para entender el 

sentido de la decisión del tribunal, seguida de los nombres de los abogados que 

patrocinaron a las parles, con un resumen de los alegatos que éstos hayan 

presentado a la consideración del tribunal. 5).- En último lugar, se reproduce 

íntegramente lo que en la terminología jurídica se llama la o¡tiuió11 del juez o 

tribunal sentenciador, y que constituye la parte fundamental del caso registrado, 

pues que aquf están las normas jurídicas concretas, elaboradas y definidas por Ja 

autoridad judicial, que han de servir de regla de derecho para todos los casos 

futuros iguales o semejantes al resuelto. 

La opinión en la técnica judicial anglosajona se compone de lo que en 

términos procesales mexicanos llamamos 'los resultandos y considerandos' de la 

sentencia, aun cuando aquélla estA redactada en el estilo liso y llano de un estudio 

de derecho, sin el tecnicismo rígido y severo empleado en la redacción de los 

fallos europeos y mexicanos. Contiene un resumen, sin ninguna forma ritual 

determinada, de todas los datos que arroje el expediente incoado en cad.1 caso y 

que a juicio del juez deban señalarse para precis1tr los puntos de que se hubiere 
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compuesto la litis planteada ante el Tribunal y la manera como el juicio se 

desarrolló durante las actuaciones habidas, y luego sigue la exposición de los 

razonamientos y consideraciones jurfdicas hechas por el juzgador respecto de 

esos puntos controvertidos, con las citas en que estén fundados y la decisión que 

en cada una de dichas cuestiones se pronuncie. FaJlados todos los diversos puntos 

envueltos en el juicio, la opi11i611 o sentencia del tribunal generalmente resume el 

resultado final, con uña resolución definitiva respecto a la forma en que debe 

cumplirse la ejecutoria dictada, lo que en inglés se denomina. judgeme11t y que 

equivale a la parte resolutiva de una sentencia judicial mexicana. 

De lo anteriormente expuesto se sigue que lo que en términos 

procesales angloamericanos se llama la opinió11 y la decisión propiamente del 

tribunal, son dos cosas distintas. La opi11ió11 es el fallo escrito, en el que se asientan 

no sólo las conclusiones a que llega el juzgador y las razones en que se funda, 

sino todos los demás pormenores tales como argumentos lógicos, suposiciones, 

exposición de principios generales de derecho, que rebasan los puntos litigiosos 

concretos del caso particular de que se trate. La drcisión, en cambio, es la 

conclusión o serie de conclusiones a que llega el juez en la sentencia, que 

resuelven las diversas cuestiones sometidas por las partes en el juicio y la enume

ración de la regla concreta de derecho conforme a la cual se rigen los derechos y 

obligaciones de los litigantes en la materia objeto del proceso. 

Conforme a la doctrina angloamericana de stare decisis que establece la 

obligatoriedad de la jurisprudencia con la misma fuerza casi que la de la 
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legislación, las normas jurídicas definidas y aplicadas tanto por los tribunales 

judiciales como por los administrativos, federales y estatales, al decidir las 

cuestiones controvertidas sometidas a ellos por las partes en los precedentes que 

sucesivamente van estableciéndose, son de observancia forzosa, como lo es la ley 

en general, en situaciones análogas os semejantes que en lo futuro se susciten, 

para el mismo tribunal que las haya sentado -salvo que éste pueda variar su 

propia jurisprudencia de un modo lento y evolutivo- y para todas las demás 

autoridades judiciales inferiores y administrativas, independientemente de su 

jerarqula, asl como para los individuos particulares en general. En tal virtud, la 

jurisprudencia de los tribunales de primera instancia, a falta de precedentes en la 

misma materia de organismos jurisdiccionales superiores, rige para los mismos 

tribunales que la dictaron y para todas las autoridades administrativas y los 

particulares, salvo para los tribunales de mayor rango; la que establecen los de 

segunda instancia, para ellos y los inferiores, y as( sucesivamente hasta llegar a 

los tribunales estatales de última instancia y a ia Suprema Corte de la Nación, 

cuyas jurisprudencias son el derecho consuetudinario en su grado supremo, 

dentro de los ámbitos respectivos en los cuales operan de mímera exclusiva. Asf 

que, como el derecho federal es supremo en toda la nación, la jurisprudencia de 

los tribunales de la Federación, en el orden federal, es obligatoria para todas las 

autoridades, federales y locales, en el pals, y desde luego para todas las personas 

particulares; y como el derecho local también es supremo en todo lo que 

conforme a la Constitución federal está reservado exclusivamente a los estados, 

la jurisprudencia de los tribunales estatales es de observancia forzosa para todos, 

aun cuando los tribunales y autoridades federales, en los asuntos concernientes al 
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régimen interno de cada una de las entidades federativas en la que sus tribunales 

hayan fijado esos precedentes. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado del procedimiento de formación de una sentencia 

podemos concluir: 

1).- La sentencia es un acto de aplicación del derecho que lleva impllcita 

la labor de interpretación de la ley y la utilización de las demás fuentes del 

derecho. 

2).- La actividad jurisdiccional concretada en sentencia no tiene carácter 

únicamente declarativo o aplicativo de la ley, sino que implica la creación de una 

nueva forma jur(dica, concreta y especifica, que no existía con anterioridad a la 

formación de la sentencia. 

3).- Los efectos que causa el fallo en relación a las partes son: a).- La 

constitución de una resolución permanente de derechos y obligaciones entre los 

contendientes y sus causahabientes, que hayan •ido motivo de la litis planteada 

ante el órgano jurisdiccional; b).- Las cuestiones controvertidas que se plantean 

en el transcurso del procedimiento, en la sentencia quedan definitivamente 

resueltas y las materias objeto del litigio nunca más pueden ser discutidas entre 

ellos en la vra judicial (sentencia que causó ejecutoria). 

4).- El procedimiento legislativo y el proceso jurisdiccional son, ambos, 

métodos de creación normativa, con diferentes técnicas y alcances. 
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En México la sentencia es el resultado de la labor de interpretación de 

las leyes; sin embargo, esta labor no conduce a una solución única, sino que da la 

posibilidad de llegar a varias, las cuales tienen el mismo valor, aunque sólo 

alguna de ellas llegará a elevarse a la categoria de norma jurldica 

individualizada. 

En Estados Unidos, la idea del poder judicial se asemeja a la del poder 

legislatrvo en donde el sentido de la ley formal debe ser establecido 

invariablemente por la jurisprudencia de los tribunales: la decisión del juzgador 

se convierte en precedente obligatorio para el propio tribunal que la dicta, asi 

como para todos los demás cuando resuelven casos iguales y semejantes, por lo 

que la decisión se eleva al rango de norma juridica general. 

5).- El principio de cosa juzgada se aplica a quienes son parte en el 

juicio sobre el que verse la sentenda rccaida y a sus causahabientes, y entre ellos 

sólo por cuanto a las cuestiones que motivaren la controversia, en tanto que en la 

doctrina del stnre decisis no tiene esta limitaciones sino que produce efectos 

generales. 

6).- Los precedentes han cubierto de tal manera el terreno que 

determinan el punto de partida de la labor del juez. Casi sin excepciones su 

primera medida es examinarlos y compararlos si son claros y pertinentes, se 

aplican slare decisis es la regla de trabajo cotidiano en el sistema jurfdico del 
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Common Law. La aplicación del precedente no exige un sometimiento absoluto 

al pasado, sino permite el uso de técnicas flexibles por las cuales un tribunal 

puede aprovechar la sabidurra y Ja experiencia de otros tribunales. 

7).- De los dos sistemas jurídicos mencionados, ninguno es mejor que 

otro, ya que el Derecho de ambos, tiene sus rdkes en su cultura y responde dentro 

de los límites culturales, a demandas especificas de una determinada sociedad, en 

un lugar y en una época determinada. Por lo que es necesario entender su 

tradición jurídica y después complementarlos. 

8).- No importa el sistema jurídico donde surjan o se plantearon las 

controversias¡ éstos solamente tienen diferencias dentro del procedimiento 

judicial para llegar a una resolución justa: "llegar a la justicia a través del 

derecho" .. 

9).- Los jueces deben reunir las mismas características 

independientemente del sistema jurídico al que pertenezcan: debe ser un 

jurisconsulto; conocer el Derecho de su pafs; tener criterio jurídico y vocación 

para el estudio e investigación, para poder determinar los puntos esenciales 

sobre las cuestiones jurCdicas que se plantean y brindar la solución que 

corresponda al caso concreto. 
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Sin estas cualidades las sentencias que dicten tendrán únicamente 

técnica y formal validez, al haber sido falladas por un funcionario del Estado, 

convirtiendo su función en una actividad mecánica. 

10).- En México, la actividad del juez se concreta en valorar los medios 

de prueba conforme a su experiencia, determinar los hechos e interpretar y 

aplicar las normas jurfdicas al caso concreto, convirtiéndose su fallo en una 

norma jurfdica individualizada con fuerza vinculativa para las parles que 

intervinieron en el conflicto. 

En cambio, en los Estados Unidos la labor del juez tiene una posición 

dual: a).· Por un lado debe de resolver el caso concreto, procurando hacer justicia 

entre las partes, tomando en consideración el veredicto del jurado (cuando in

terviene) y los precedentes y b).· Por el otro, al sentenciar establecerá un 

precedente conforme al cual deberán resolverse en el futuro casos similares. De 

esta actividad se desprende un carácter creador del Derecho. 

11).- El juez en México, en Ja práctica, debe estar presente en Ja 

audiencia de ley, con la finalidad de relacionarse más directamente con las 

pruebas que se desahogan de una manera oral, apreciando personalmente las 

situaciones que se le plantean. 



164 

12).- Los presupuestos de validez de un fallo deben ser: 

a).- Dictada por la autoridad que tenga las facultades y conocimientos y 

el comportamiento correspondiente para resolver los litigios; 

b).- El fallo debe ser manifiesto de modo que su contenido y forma 

determine la aplicación de la justicia a través del Derecho; 

e).- Su contenido puede ser: declarativo; constitutivo o modificativo; 

afirmativo, suficientemente claro; 

d).- Para poder dictar la sentencia debió de haber existido la presencia 

del juzgador en el momento del desahogo de pruebas, para que de esta manera la 

resolución se dicte con fundamento en el contenido de los autos y en lo que se 

percibió en la audiencia de ley. 

13).- Los dos grandes sistemas jurídicos que rigen en el mundo, el de la 

fuente romana y el de origen inglés, como obra de los seres humanos, tienen sus 

virtudes y sus deficiencias. El sistema romano que prevalece en todos los paises 

menos en los del régimen y civilización inglesa, es una maravilla de construcción 

científica no igualada por ningún otro, en el que las normas jurídicas se elaboran 

y se ordenan con matemática precisión, por los legisladores, publicándose y 

promulgándose a través de la legislación codificada, y se aplican por los jueces 

conforme al texto claro y preciso de la ley. Como este sistema de Derecho se 
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funda en la legislación escrita, tanto para su creación como para su aplicación y 

de acuerdo a un procedimiento preestablecido, el legislador siempre puede estar 

en consonancia con el pensamiento social, económico y político de la época. Sin 

embargo, precisamente porque se basa en la ley escrita y porque la legislación y 

la doctrina son los complementos más importantes de su organización y 

funcionamiento, adolece del grave defecto de descuidar en él la creación de 

jurisprudencia, producto de la experiencia del juzgador en la vida juridica real y 

práctica, que consolide los principios y de fijeza a la ley en su interpretación y 

alcance. 

Por lo anterior, para reforzar y actualizar las normas formuladas por el 

poder legislativo y por lo tanto, enriquecer al Derecho, es necesario establecer 

una comisión consultiva que pertenezca al poder judicial, a la cual se le manden 

los proyectos de ley una vez revisados por el Congreso de la Unión, con la 

finalidad de que éstos le den una interpretación juridica, por lo que esta comisión 

tendrá experiencia en la jurisprudencia y capacidad para actualizar, agilizar y en

causar a las normas jurídicas de acuerdo con la realidad del PAIS. 

14).- Para que exista una adecuada organización y administración de 

justicia; no se debe de seguir manteniendo el criterio escalafonario o el simple 

tránsito por los cargos de menor a mayor jerarqula al que se ven sometidos los 

funcionarios judiciales {actuario de Tribunal de Circuito; actuario de la Suprema 

Corte de Justicia; Secretario de Acuerdos de las Salas de la Suprema Corte de 

Justicia; Juez de Distrito y Magistrado de Circuito), sino que se deberla de 
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implantar un sistema de designación y ascenso, el cual podrá consistir en hacer 

exámenes selectivos para que a través de un jurado calificador se reconozca si la 

persona tiene los conocimientos necesarios y las aptitudes correspondientes para 

ocupar dicho puesto. 

Por otro lado también deberán contar con apoyo económico, es decir 

con pagos remunerativos dignos de una persona que se dedica a administrar 

justicia dentro del pats, además de prestaciones sociales {servicio médico, 

jubilación, pensión) y finalmente como consecuencia de lo anterior, deberá tener 

autonomía e independencia, para realizar sus funciones, sin que tenga 

interferencia por parte de los miembros de los Poderes Ejecutivo o Legislativo, 

superiores jerárquicos o grupos de presión. 

Asimismo, propongo el que se les reconozca a los jueces su labor de 

manera individual, que trae consigo la eficacia en la impartición de la justicia. 

Todo esto con la finalidad de que se pueda hablar realmente de una 

carrera judicial en México. 
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