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Introducción al Tema 

(Marco Teórico) 

Para elaborar es1a invesligación general de las Normas de Derecho Procesal Posi1ivo Mexicano, 

la considero muy compleja por que las dispociciones subslalllivas comprenden cada una su 

naluraleza o esencia propia que las dislingue de las olras, por lo que cada agrupación o cmtjunio 

de normas jurídicas que conforman o imegran una rama de Derecho, eslan ordenadas y 

clasificadas en una calegorización de las norma juridicas, eslo es Ja separación de cada rama del 

derecho para su función y fines especificos para las que fuerón creadas, por ejemplo: Derecho 

Civil, Mercan1il, Penal, Agrario, Laboral, Fiscal, Adminis1ra1ivo, Conslilucional, ele. 

Por Jo que en esla inves1igación propongo clasificar solamenle aquellas ramas que se 

complemenlan con sus dispociciones adjelivas, que es el Derecho Procesal, como el caso del 

Derecho Penal y el Procesal Penal, el Civil y el Procesal Civil, al decir que se cornplemenlan 

es por que observamos un codigo civil, penal o mercamil; esla es la dispocición objeliva o 

subs1an1iva así como el que es1as puedan aplicarse a un caso concre10 por que es1as son 

abs1rac1as y generales o que se puedan hacer efeclivas o hacer valer y/o aplicarse se necesila de 

aira dispocición que es Ja adjelil'a o subjeliva como es el codigo de procedimien1os civiles, y el 

de procedimiemos penales y además enionces podemos observar que lanlo las disposiciones 

ohjetivas o subs1an1ivas como, las adjetivas o subjelivas son igual de necesarias una lalllo de 01111 

parn que puedan inlegrar una rnma del Derecho y darle aulonomfa en cumuo a eslo. 



Olro propósilo de ésla lesis o invesligación es señalar el por que de aquél fenómeno procesal en 

cumllo ;i la aulonnmíu c.lchillo o por ljUC hay rumas de Derecho que· pierden su au101101t1íi1 aun 

leniendo sus propias disposiciones objelivas como adje1ivas como se da en el caso del proceso 

Mercamil que adapla supleloriedad a olras disposiciones del código de procedimen1os civiles, 

..va que ésle alude a cumplir o inlegrar lo que le falla remediar en 1érminos del arliculo 1051. 

Además de olros códigos procesales que lambién aplican suple1oriamen1e disposiciones del 

código Federal de Procedimen1os Civiles, siendo esle un fenómeno en el proceso posi1ivo 

mexicano. Como la ley federal de amparo, hasia el propio Codigo de Comercio en el Arliculo 

2º expresa la supleloriedad del Derecho Objelivo en maleria civil siendo esle fenómeno la falla 

de legislación de lagunas en nueslro Derecho Obje1ivo, tamo procesal ambos Posi1ivos. 

Por lo que es1a invesligación comprende desde los conceplos jurídicos fundamen1ales objelivos 

desde su imroducción al esludio del Derecho así co!'lo la 1eoría y bases generales procesales 

y las diversas ramas procesales posilivas, hasla abarcar aquellas a1ípicas o poco comunes, por 

lo que esla inlegrada en cinco capilulos: 

El primero comprende desde los conceplos jurldicos fundamenlales como base esencial para 

comprender y conocer el Derecho. 

El segundo comprende lo elemenlal y rela1ivo al Derecho de acción es1e lema es nesesario para 

poder comprender y para inlroducirnos a la ciencia prosesal. 

El 1ercero abarca la Hosloria Procesal. 

El cuano abarca la 1eoria general procesal así como iodos Jos presupues1os y elemenlos 

esenciales que inlegran al proceso en genreal. 

El quin10 comcmpla !odas las figuras jurídicas procesales en la primera o ullcriores insiancias. 
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CAPITULO 1 

ACEPCIONES DE LA !'ALADRA DERECHO 

l. l. Derecho Obje1ivo o Subs1amivo. 

1.2. Derecho Ohjelivo y su Clasificación. 

1.3. Derecho Real y Derecho de Persona. 

1.4. Derecho Público, Derecho Privado y su Exislencia. 

1.4. J • La Coordinación y la Subordinación. 

l.S. Derecho Vigenle y Derecho Posilivo. 



CAPITULO 1 

ACEPCIONES DE LA PALABRA DERECHO 

1.1 DERECHO OBJETIVO: El Derecho en su sentido objerivo, en su conjunto de normas. 

Trálase de precepros imperalivo arrihulivo, es decir, de reglas que además de imponer deberes 

conceden facullades, esro es que frenre al obligado por una norma juridica hay siempre olra 

persona focullmJ;1 para cxijirlc el cumplimcnlo lle lo prcscrilO. l!I Derecho como nomm o sistcmu 

de normas recibe el nombre de Derecho Objerivo, que es un sisrema de normas que rige 

ol>I igatoriamenre la vida humana en sociedad, es de carácrer vincularorio porque liga o emrelaza 

a los hombres enrre sí, es propio de roda norma jurídica el ser siempre exigible a uno o varios 

hombres por olro u olros hombres. Podría decir que hay dos clases de Derecho Objerivo, el 

Derecho Narural y el Derecho Posilivo. 

El Derecho Na rural es1a compuesro da aquellos principios y normas morales que rigen al 

crilerio social de los hombres y que son conocidos por la recia razón escrira en rooos los 

corazones, por eslar impresos en la naruralez.a humana y conformarse al órden del deber ser 

narural de las cosas. 

El Derecho Posilivo que veremos mi1s adelanre como el sislema de normas emanadas de la 

auroridad comperenle y promulgadas de acuerdo con el procedimienro de creación imperanre 

en una nación dcrerminada. 

En cuanro al lérmino susranrivo, Derecho Susranrivo, en su conrenido o esencia de cada norma 

que debe conrcncr una serie de clcmcnlos de canicrcr impcrnrivos o 111rihu1ivos, es muy f;icil de 

explicar un código ya sea penal o civil o cualquier orra ley. es ·c¡~e para aplicar esra uornm 
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suhstanliva tiene que darse sus elementos que la componen, como en el código penal i;c tiene 

que dar todas como presupuesto de Jos que integran e imperativos ror que sancionan una 

conducta, o puede ser atributivos racultan como la Jegi1irna deícnsa igual el código civil, por 

ejemplo: que el con1enido escencial de cada disposición en cualquier rama del Derecho, es decir, 

como signo de derecho Obje1ivo escencia propia contenido de una serie de elemenlos 

incorporados en una norma. 
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1 .2. DERECHO SUBJETIVO Y SU CLASIFICACJON: El Derecho Subje1ivo es en función del 

Objelivo, esle es la norma que pcm1i1e o prohibe aquel permiso derivado de la norma, ya que 

el Derecho Subjelivo no se concibe fuera del objelivo, pues siendo la posibilidad de hacer o de 

omilir licilameme algo supone lógicamenle la exislencia de la norma que imprime a la conduela 

facul1ada. 

El Derecho Subje1ivo se apoya en el Objelivo, pero serla erróneo creer que el primero es sólo 

un aspcclo o facela del segundo. 

Cuando el Derecho de la conduela es de hacer algo se llama "Facullas Agendi". Cuando es de 

no hacer algo se denomina "Facullas Omilendi ". 

El Derecho a la conduela ajena recibe por su parle el nombre de "Faeullas faigendi", 

01ra clasificación del Derecho Subje1ivo es en Derechos Rela1ivos y Derechos Absolulos. Un 

Derecho es Rela1ivo cuando la obligación correspondienle incumbe a uno o varios sujelos 

individualmeme delerminados. Es Derecho Absolulo cuando el deber de correlación es una 

disposición universal de respelo. 

Derechos Subje1ivos Privados y Públicos. El Derecho Privado es rela1ivo como sislema de 

normas, han sido aplicadas al Derecho como conjun10 de facullades asi como el de crédilo y 

personales que pos1eriromen1e explicaré. 

En cuan10 al Derecho Subje1ivo Público los puedo subdividir en Derechos de Liberlad: Derechos 

que se lraducen en la facullad de pedir la imervención del eslado en provecho de inlereses 

individuales. Los Derechos Pólilicos son los que lienen los individuos cuando acluan en calidad 

de ciudadanos miembros de un eslado. 

Así puedo decir que el Derecho Subjelivo es un poder, por que el individuo esla en posibilidad 

.4. 



y aroyado por la ley de ejercitarlo. Ejercitar su derecho sohrc los demás homhres 

obligám.lolos a respetarlo; la ley reconociendo justo dicho derecho, lo aroya prestando su 

garanrla para que los individuos puedan realizar la finalidad que mediante él se proponen 

alcanzar y que no es otra cosa que la satisfación de sus intereses legítimos. 

a través de este esquema podemos identificar la clasificación del Derecho. 
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En cunnlo a la lerminología de Derecho Adjelivo esre se lm dado como sinónimo y 

1radicionalmen1e se Ira ulilizado esla denominación para hacer referencia a las normas del 

Derecho Procesal más que mda lo han adaplado Aurores Procesalisras. 
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1.3. DERECHO REAL Y DERECHO PERSONAL: Como Jo demues1ra el esquema an1erior 

es1os· se derivan de los Derechos Subje1ivos, el Derecho Real es el que ejerci1amos en fürma 

imnediala sobre una cosa. Es1a facullad en vir1ud de la cual aquella nos perlenece, ya en su 

tolalidad ya en cierlos aspectos, es según que tengamos sobre la misma un derecho de propiedad 

o algunos de sus desmembramienlos, por ejemplo: el caso de servidumbres o usufruclo. 

Puedo hacer mención que si esla relación jurldica a que da el origen de lo que es el Derecho 

Real, se puede observar el primer elemenlo, como un lilular de un derecho, un propiclario por 

decir y el olro elemenro que es el obje1ivo de ese derecho, la cosa sobre Ja cual hay en ella una 

facultad jurídica de carácler erga omnes por ejemplo, que si un libro es mío sólo yo lengo esa 

facultad de hacer de el lo que yo quiera, a diferencia de lodo hombre, esto es en sí el Derecho 

Real, por lo que puedo as/ deducir que simplemenre el Derecho es absolu10 ya que la ley impone 

a lodo el mundo como ya dije erga omnes, la obligación de que ellos no inrervengan, o de 

respelar su ejercicio o impedir al lilular que ejercile o haga lo que quiera con ella, con eslo de 

repente me viene a Ja menle las reformas del 1992 al 27 cons1i1ucionales sobre el ejido ya que 

el tilular del derecho real apenas ya puede hacer lo que quiera con el como lo he explicado. 

Los Derechos Reales se pueden clasificar o dividir en principales, ya que es1os tienen una 

inexislencia independieme y en Jos accesorios se conciben en conexión, con uno o un Derecho 

Principal. 

El Dercho Real o de Propiedad, es el conjumo de normas posi1ivas aplicables a la propiedad de 

muebles deslinados a regular su adquisición, goce, cesión o enajenación. 

El Derecho de Persona es más complejo por que a diferencia del Dercho Real que consla de dos 

eleme111os que ya expliqué en qué consislen, en cambio el Derecho de Persona o Personal c 
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Individual por •m1iliar los t~rminos, liene lres elemenlos: 

Primero; que es denominado juridicameme como derecho ambienle, acreedor, credilor, ac1or o 

sujelo ac1ivo, de la relación juridica. 

Segundo; el obligado que se le puede denominar como: deudor, debitar, demandado o sujelo 

pasivo de la relación jurídica. 

Es1e !ercer elemenlo consisre en el objelo de la obligación, que puede consis1ir en hecho 

pnsi1ivo. en lit prcslación tic una cosa o en su ahslcnción. Analizando esto el ohjctu consui tic 

una obligación i esla puede ser de dar, hacer o no hacer. 

Una vez que ya expliqué que el Derecho Real consta de dos elemenlos, ti1ular del Derecho. 

legllimo propielario y el obje10 o cosa que recae, la facullad en el Derecho Personal: Exislen 

1res elementos Aclivo, Pasivo y el objelo de esa relación asi puedo resumir con el siguienle 

esquema. 
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REALACION JURIDICA 

QUE FACULTA AL 

ACTIVO PARA 

SOMETER AL PASIVO 

TITULAR 

DERECHO PERSONAL 

RECAE SOBRE EL ACTOR 

ACTIVO 

PASIVO 

DERECHO REAL 

COSA ODIEN 

DERECHO 

ESTA RELACION O DERECHO 

ES ERGA HOMES 

OBLIGACION DAR, 

HACER, NO HACER 

OBJETO DE LA 

PRESTACION 

MUEBLE 

INMUEBLE 
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1.4.1. COORDINACION Y SUBORDINACION: Una relación es de coordinación cuando los 

suje1os que en ella figuran se encuemran colocados en un plano de igualdad, como ocurre, ror 

ejemplo: cuando dos particulaes celebran un con1ra10 de mu1uo o de compravema. Los preceplos 

del Derecho dan origen a las relaciones de subordinación, cuando por el con1rario, las personas 

a quienes se aplican no eslan consideradas como jurldicameme iguales, por que cuando en la 

relación imcrviene el eslado, en su carácter de emidad soberana y en particular las relaciones 

de coordinación o igualdad no solo pueden existir elllre particulares sino elllre dos órganos del 

estado, o emre un particular y el estado, cuando el último, no interviene en su carácler de poder 

soberano, la relación es de Derecho Privado si los sujelos de la misma eslan colocados por la 

norma en un plano de igualdad y ninguno de ellos imerviene como emidad soberana. 

Es de Derecho Público, si se establece enlre un particular y el estado, cuando hay subordinación 

del primero al segundo o si los sujetos de la misma son dos órganos del poder Público o dos 

estados soberanos. 

Eslos lo puedo explicar en la siguienle graflca. 

Relaciones Jurídicas de Coordinación 

E ................. P 

Derecho Privado P ................. P 

P ................. P 

Derecho Público E ................. E 
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Relaciones Jurldicas de Subordinación 

E .................. P 

Derecho Público 

P .................. E 
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1.5. DERECHO VIGENTE Y DERECHO POSITIVO: El orden jurídico vigente, es el conjun10 

de normas impero alribu1ivas que en una cierta época y un pals de1erminado, la au1oridad 

política declara obligatoiras. 

El Derecho Vigente está inlegrado por reglas de origen consue1udinarios, y el poder público 

reconoce los preceptos que formula. 

La vigencia deriva de una serie de supuestos y estos supues1os cambian con las diversas 

legislaciones. En el Derecho Legislado su vigencia se encuenlra condicionada por la reuniltn de 

cienos requisi1os que la ley enumera, Por ejemplo: en nueslra cons1i1Ución es1os prcceplos 

jurídicos se regulan y se repulan de obliga1orios los que lienen que ser aprobados por ambas 

camaras sancionados por el ejeculivo o dados así como su promulgación y publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, en cuan10 la cos1umbre como fuen1e de Derecho solo line fuerza 

jurídica y se convierle en Derecho Vigenle cuando es reconocida por el eslado cuando se 

cumplen los supues1os que acabo de mencionar el reconocimienlo o su aceplación puede ser 

expresa o 1áci1a. 

·Expresa: Es cuando aparece en los lextos legales por regla general en nueslro derecho. 

• Tácila: Se da cuando los lribunales u órganos compclentes aplican por regla consuelUdinaria. 

a una solucion de las controversias que conocen. 

También el órden jurídico vigenle no nada más esla in1egrado por las normas ·legales y 

reconocimenlos o aceplaciones consuetudinarios que el poder público reconce y aplica sino que 

lambién perlenecen precep1os de c.arácter genérico que in1egran la jurisprudencia obligaloria 

como lo dice el Arlículo 193 de la Ley Federal de Amparo a lodos los lribunales y lambién las 

normas individualizadas como resolucione~ judiciales y adminis1ra1ivas, con1ra1os y 1es1amen1os. 

13 



Sin embargo, he observado que el Derecho Vigente y el Derecho Positivo, suelen ser empleados 

como sinónimo para la mayoria de autores, o en cuanto un término del lenguaje jurídico pero 

en nuestra realidad jurídica, se da el caso que no todo Derecho Vigente es Positivo como el caso 

del contrato de promesa de malrimonio que contempla el Código Civil para el Dislrito Fedcnll 

y otros códigos estalales sin embargo, esla disposición aun es vigente, pero prác1icamente en 

desuso, asi no lodo derecho positivo, es vigente. 

La Vigencia es atributo pura menta formal. El sello que el estado imprime a las reglas jurídicas 

consuetudinarias jurisprudenciales o legislativas, sancionada por la positividad, es un hecho que 

estriva en la observancia de cualquier preceplo vigente o no vigente, por ejemplo: la cosiumbre 

carece de validez formal, como se da el caso, que adoptan ciertas costumbres en los juzgados 

y tribunales al nolificar o asenlar razón los ac1uarios, ele. 

En cuanto a las disposiciones que el legislador crea, tienen vigencia en todo caso más no siempre 

son aca1adas, ya que la circuntancia de que una ley no sea obedecida, no le quila a ésla su 

vigencia mienlras olra ley no la derogue, o se de el caso de abrogar a fa. norma y sería la 

abolición total de una ley que puede ser expresa o formulada en virtud de un precepto que así 

lo declare expresamente o que contenga disposiciones lotal o parcialmente incompatibles con la 

ley anterior. 

Derecho Positivo: Es el conjunto de normas jurídicas que integran la legalidad establecida por 

el legislador, éste sislema de normas jurldicas regula efectivamente la vida de un pueblo, las 

cuales son impueslas con eficiencia por el poder social. 
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El Derecho Posilivo Mexicano, es un conjunto de normas como son la constitución, las leyes 

federales,las leyes del orden común, los decretos, reglamentos, etc. vigentes, las cuales son 

llamadas como conjunto de normas positivas. 

El Derecho Positivo es un Producto Social y por tanto mutable, es decir, varia en tiempo y 

espacio como toda institución humana, es perfectibles y capaz de perfeccionamiento. 

El Derecho Positivo para ser Derecho Vigente y para ser realmente obedecido, exige un 

principio por los sujetos destinatarios. El Derecho pretende antes que ser aplicado por la fuerza 

coactiva de los tribunales, ser cumplido voluntariamente por aquellos a quien se dirige. 

El Derecho Positivo esta constituido por el conjunto de reglas jurídicas promulgadas por el 

estado, cualquiera que sea su caráct~r público y privado. 

Se dice positivo, del latín "Positum" participio pasado del verbo ponere en el sentido que es 

impuesto por la autoridad competente ya sea por mandato u órden imperativo del estado. 

En cuanto este sentido el Derecho Vigente es Derecho Positivo pero no todo Derecho Positivo 

es Vigeme, por que éste es aquel que ha regido efectivamente en un detemlinado momento 

hislórico, aunque en la actualidad ya no sea vigente. 

Caracterís1icas del Derecho Positivo. 

J.- Elicacia dentro de una realidad social. 

2.- Posibilidad de ser aplicado coercitivamente a traves de la vía del proceso. 

Así he explicado como queda comprendido el Derecho Vigente dentro de la connotación del 

vocablo positiva, entendamos que el ordenamienlo es positivo porque sus reglas cosntituyen un 

objeto de estudio concreto y cierto eslas se presentan bajo una fórmula fija y precisa y resultan 

de un conjunto de hechos y nocio_nes cuya existencia no puede dudarse. 
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CAPITULO 11 

DERECHO DE ACCION 

2.1. EL REGIMEN DE LA UTODEFENSA: Las organizaciones sociales de épocas primitivas, 

la reacción contra el asunto puramenle privado, debido a que le correspondía al partícaluar la 

facullad de Defender su derecho y de repeler los ataques dirigidos contra este. 

Los inlereses y asi conseguir por toda suerte de medios cuando la violación se ha consumado 

y para el restablecimicnlos de las cosas a sus eslado anterior. Esrn etapa se conocio con el 

nombre de, régimen de autodefensa. 

En cuanto al poder público este no interviene en esta época en la lUlela y restablecimento del 

derecho, el sujeto que se considera amenazado u ofendido por naturaleza suele reaccionar 

violentamente a fin de desviar la amenaza o vengar la ofensa recibida. La fuerza es el único 

medio que cada uno dispone para salvaguardar de sus intereses. 

Además la determinación del carácter jurídico o antijurídico de cualquier proceder que da por 

comple10 al arbitrio de los particulares. El presunto agraviado conviertese de este modo en juéz 

y parle, y la solución de los conílictos se reduce a una cuestión de fuerza, tal situación o estado 

de las cosas no podía subsistir en vez de que la fueza física esliviese al servicio del derecho, este 

úllimo se encontraba a merced de aquella. 

Por esta razón el poder público principio a intervenir en las contiendas a fin de limitar la 

venganza privada y buscar soluciones objetivas. lnirodujo primeramenle alguna restricciones 

al desagravio individual, apareciendo enlonces el talón como forma mode.rada de la venganza. 

Procuró dcscmpcliar el papel de árbitro o conciliador para substiluir la lucha individual por una 

composición amigable, y por úllimo fue reservado paulatinamente para si la solución directa del 
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conOiclo, asl de esla manera se llegi> al principio Se¡?ún el cual la defensa privada es solí1 caso 

de excepción en 1a1110 que la regla esla consliluida pur la soluchín oficial de los liligios a 1rnvés 

de la funci<ín jurisdiccional. 
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2.2. LA FUNCION JURIDICCIONAL: La solución de las con1roversias y en general la 1u1cla 

del derecho, queda encomendada al poder público y aparece Ja funcicin jurisdiccional. Esio 

resulta de Ja subslilución de la aclividad de Jos paniculares por la del estado. En cuanto a la 

aplicación del Derecho Objetivo a casos concretos, en vez de que cada presunlo 1i1ular de las 

facultades jurídicas decida a cerca de la existencia de las mismas y pretenda hacerlas valer por 

medio de la fuerza, el estado se substituye a él y en ejercicio de su soberania aplica el derecho 

al caso incierto o controvertido. El pretensor no puede ya de acuerdo con este orden de ideas 

hacerce justicia por propia mano, sino que tiene que ocurrir a los órganos jurisdiccionales a fin 

de que determinen si las facultades que el reclamante se atribuye, exilen realmente y en caso 

necesaio ordenen su satisfacción e incluso por medios coactivos. 

La larca de Jos jueces debe definirse como la adaptación de una regla general de derecho a un 

caso singular, esta adaptación obliga a los particulares y puede hacerse efectiva por médio de 

la coacción. 

La función jurisdiccional puedo definirla como la aplicación de normas jurídicas a casos 

concretos, aplicación que obliga a Jos particulares y puede hacerse efecliva aun conlra su 

voluntad. 

Una de las cararacterísticas más importantes, de la función jurisdiccional liende a suprimir los 

obstáculos que se oponen al cumplimienlO de las normas jurídicas y garantiza en forma indirecta 

los inlereses privados. 

Como es1a función se orienla hacia la protección de derechos subje1ivos de los par1iculares se 

ha sentado el principio de que el aparato jurisdiccional solo puede moverse a inslancia de las 

parles, el desempeño de Ja función de juzgar es para Jos órganos correspondienles un deber 
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jurídico, pero esle deber como lodos los que el Derecho Objerivo esrahlecc, es correlalivo de 

una racullad concedida por el mismo derecho a los parliculares y en ocasiones a olros orgmms 

del eslado como ocurre en el caso ~e la acción penal 1ra1andose de delilos que se persiguen de 

oficio como el homicidio. 
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2.3. DEFINICION DE ACCION TIPOS Y CLASJFICACION: El Doclor Eduardo Garcla 

Maynez define la acción como la facul1ad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación 

de las normas jurldicas a casos concre1os ya sea con el propósilo de esclarecer una siluación 

jurldica dudosa Y con el fin de declarar la exis1encia de una obligación y en caso necesario 

hacerla efecriva. 

Acción Procesal: Facullad de los parliculares y poder del Minislerio Público de promover la 

ac1ividad de un órgano jurisdiccional y mantenerla en ejercicio has1a lograr que ésle cumpla su 

fUnción caraclerislica en relación con el caso concrelo que se la haya planieado. 

La acción procesal se lraduce en la posibilidad legal de realizar aclos procesales, conferida a los 

parliculares, en inlerés principios y en la obligación de realizarlos impuesla al Minislerio Público 

en lo expresamen1e señalados por el legislador. 

La acción en Roma generaba el derecho y exislía no un sis1ma de acciones no hay más que 

fijarse para hacerce cargo en la división romana lradicional del derecho en personas, cosas y 

acciones. 

En Roma la acción era 'ius perseguendi in iudicio" pero en consecuencia de su caracler el 

elemenlo 1ribunal lenia una enorme imporlancia. 

Por Jo que considero que la acción es el derecho a Ja 1u1eJa judicial que garanliza nucslra 

cons1ilución y que forma parte de las inslilUciones liberales y democrá1icos de Jos pueblos 

civilizados y poca simililud liene con la acción lal como es con1emplada en las leyes y en las 

doc1rinas que Ja consideran como un derecho de órden privado. Cons1iluye aquel una de las 

formas del derecho de Derecho Subje1ivo conlra el demandado no imporla que Ja demanda 
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judicial sea fundada o infundada, con tal de que preseme Jos requisi1os formales que exi~en Jas 

leyes como el caso del Arl, 255 del código de procedimiemos civiles para el Dislrilo Federal. 

Clasificación de las acciones civiles, para no desviarme del 1ema solamenle hare mención de las 

acciones sin una explicación lo que seria 01ro capilulo y desviarme del lema. 

Acción o ejercicio. Por regla general el ejercicio de las acciones es polcslalivo, en Jo 

concernieme al lilUlar de las mismas, no asi con rcspeclo a Jos mandalarios convencionales Y · 

rcJlrcsenlilntcs legales. Para que el ejercicio tic las acciones ICll!!il cficm.:ia jurídica, tlchc lrnccn.:c 

cumpliendo los requisilos de forma y de fondo como ya explique an1eriormen1e. El lilular de una 

acción que en pleno goce de sus derechos civiles, eslá Jegilimado para ejercilarla salvo las 

exepciones que delermina Ja ley y para que el ejercicio de una acción sea eficaz, ha de hacerce 

ame Ja Au1oridad compelenle. 

Clasificación de Acciones: 

Acción ad Exibendum. 

2 Acción Cabiaria. 

3 Acción Communidividundo. 

4 Acción Confesoria 

5 Acción Cons1i1u1iva 

6 Acción Comraria de Mandalo 

7 Acción de Alienalioni Judici Mutandi 

8 Acción de Condena 

9 Acción de Declaración de Eslado 

JO Acción de Enriquecimienlo sin causa 
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11 Acción de IN REM Verso 

J 2 Acción de Jactancia 

13 Acción de Mandamiento 

14 Accion de Petición de Herencia 

15 Acción de Repetición de lo Indebido 

16 Acción de Simulación 

17 Acción de Suplemento 

18 Acción Determinativa 

19 Acción Directa de Mandato 

20 Acción Ejecutiva Anormal. 

21 Acción Ejecutiva Aparente. 

22 Acción Ejecutiva Normal. 

23 Acción Ejerciloria. 

24 Acciónes Cautelares o Preservativas. 

25 Acci<incs Condicionadas. 

26 Accióncs Contradictorias. 

27 Acciónes Contrarias. 

28 Acciónes del Estado Civil. 

29 Accióncs Imprescriptibles. 

30 Acciónes Indivisibles. 

31 Acciónes Mancomunadas. 

32 Accióncs Mixtas. 
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33 Acción Estimatoria. 

34 Acción Finium. Regundorum. 

3S Acción Hipotecaria. 

36 Acción Merameme Declarativa. 

37 Acción Negatoria. 

38 Acción Oblicua. 

39 Acción J•auliana o Rcvocaloria. 

40 Acción Popular 

41 Acción Pública 

42 Acción Públiciana 

43 Acción Redhibiloria 

44 Acción Reiperseculoria 

4S Acción Rescisoria Ejecutiva 

46 Acción Revocadora 

47 Acción Solidaria a Acción In solidum 

Clasificación de las Acciones 

Las acciones se clasifican en los siguienles grupos: 

1. Cognosci1ivas median1e las cualesdecara el Derecho Conlrovertido y se ob1iene una 

scn1encia declara1iva. 
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2. Ejccurivas las que no persiguen la declaración de un derecho sino hacerlo efeclivo enconrra 

del obligado. 

3. Acciones Puramenre Dccluarivas, consrirurivas preservarivas y rambién se llaman caurelares 

delerminarivas y de condena. 

Las acciones poslerionnenre las podemos clasificar en: 

1. Acciones Personales rinen por objero hacer efecrivo un derecho personal y son lanlas cuanlos 

Derechos Personales pueden exislir. como venia, comodaro, arrcndamien10 de conlra!Os de 

sociedades. 

2. Acciones Reales esras se derivan de un derecho real que es su causa o 1i1ulo y lienen por 

objelo hacerlo efeclivo y se pueden enumerar de la siguienle manera. 

2.1. Acción Revindicaloria 

2.2. Acción Negaloria 

2.3. La Confesoria 

2.4. La Hiporecaria 

2.5. La Prendaria 

2.6. La de Perición de Herencia 

2. 7. Las de Usufuclro 

2.8. Las que derivan de comraros refaccionarios y de avios. 

3. Mixras 

4. Acciones del Esrado Civil 

S. Principales y Accesorias o lncidenlales 

6. Prescriplibles o lmprescriplibles 
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7. Acciones Pel ilorias y Posesorias 

8. Acciones Prejudiciales 

9. Mobiliarias o Inmobiliarias 

10. Acciones Subsidiairas 
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2.4 AUTONOMIA DEL DERECHO DE ACCION: El Derecho de Acción es Derecho distinto 

e independiente del substancial, o Derecho a la prestación, tal autonomía obedece a tas sí¡iuientes 

reacciones. 

A) En primer término hay casos en que elisle la acción y no encontramos un derecho material. 

8) En segundo lugar, el de acción es correlativo de un deber del Estado al que se le da el 

nombre de obligación jurisdiccional. 

C) Por último y como consecuencia este Derecho de Acción es Público. 

En cuanto a las acciones de simple apreciación o declarativas, no encontramos el derecho a una 

prestación determinada, pero si indudablemente la otra facullad jurídica. El actor no pretende 

en estos casos tener un derecho substancial correlativo de una obligación del demandado, sino 

que recurre a los órganos jurisdiccionales para que pongan fin a una situación de incertidumbre 

declarando si existe un determinado derecho y si el promovente tine o no cierta obligación o 

si en un título o hecho concurren tales requisitos de legalidad. 

"La apreciación que se pide al juez puede ser positiva que declare por decir que un titulo es 

auténtico, ele. en cuanto a esta hipótesis el actor no afirma tener un derecho contra alguien sino 

sólo pide una declaración judicial positiva o negativa por lo lanto esto es la Autonomía que este 

tiene de promover su acción y la facultad de los Derechos Subjetivos. 

La Autonomía de este Derecho la encontramos en el caso de las acciones infundadas, suponiendo 

en el caso que una persona presta a otra cien pesos y que el deudor paga, no obstante lo cual 

presenta el mutuante una demanda pidiendo se codene al mutuario la devolución del dinero, en 

tal hipótesis estaríamos en presencia de una acción infundada demostrando por el deudor que ha 

cumplido con el contrato que tiene el juez que emitir el fallo absoluto. El demandante ejercita 
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i~udablemcnre en esle caso el derecho de 1cción ya que pone en movimienlo a los órganos 

jurisdiccionales y logra de ellos la realización de las tarea que les es propia, más no liene al 

demandar, derecho a pres1ación alguna. Aqui puedo poner 01ro ejemplo claro de la au1onomia 

del derecho de acción y lo que en realidad se pide es el desemperio de la función jurisdiccional 

y el deber correaltivo que da cumplido cuando se resuelve que la acción es infundada. 

El deber jurisdiccional es una obligación incuestionablemenle juridica y una facultad nonna1iva 

o derecho público como ya he explicado en el primer capitulo y esle derecho público es la 

Aulonomia del Derecho de Acción. 
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2.4.1. ACCION COMO DERECHO ABSTRACTO Y POTESTATIVO: Es1e Derecho liene las 

siguienles carac1eris1icas. 

A) Es un· Derecho Subje1ivo público, por que es correla1ivo de una obligación impuesla a cier1os 

órganos del Es1ado, Tales órganos jurisdiccionales, y su ac1ividad consisle en aplicar nonnas 

generales a casos concrelos, para la sa1isfacción y 1u1ela de los in1ereses que eslas pro1egen. 

B) Es rela1ivo porque corresponde a una obligación especial de una persona individualmenle 

dclerminada, por decir, el Es1ado represenlado por sus órganos. 

C) Es abslracto, por que puede ser ejercilado por cual~uier persona aun cuando no tenga un 

derecho material que hace valer. 

No se trata de un Derecho frenle a su adversario si no de una facuflad correlaliva de una 

obligación estatal. 

El ejercio del Derecho de Acción por el que afirma indebidamente, ser el tilular de Derecho 

Substancial. 

La Acción no es un Derecho a obtener una sen1encia favorable, sino simplemenle derecho a 

sentencia o con mayor exaclitud derecho a pedir la prestación de Ja función jurisdiccional, asl 

de este modo se explica que el Derecho de Acción pueda corresponder también al que no liene 

derecho material, sólo así puede darse al proceso una base au1ónoma. La ínlima razón de esa 

autonomía reside precisamenle en Ja naturaleza secundaria y abstracta del in1erés que forma el 

contenido substancial del derecho de acción. 

La circuns1ancia de que el derecho malerial eventualmente invocado por el aclor exista o no en 

un caso especial, es indiferente, por que basta la simple protección, in abstracto, de ese derecho, 

para que Ja acción pueda ejercilarce; por ejemplo: si A presema una demanda exiginedo de X 
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el pago de una canlidad que es1e recibió en preslamo y devolvio óponunamenle no exisle un 

Derecho Concreto de A al pago de la suma ya eniregada, pero si un Derecho de Acción 

Correlativo del deber que el es1ado, liene de resolver, si efeclivameme debe reconocerse el 

derecho malerial que el aclor se atribuye, y la Acción exisle por que la ley pro1ege in abstrac10 

al mu1uan1e como al 1i1ular de un Derecho de Crédito conlra el muluario y no solamenie a A ni 

a B ni a C sino a cualquier persona que celebre con 01ra un conlrato mutuo. 

La calegoria de Jos poleslalivos, cuya caracteris1ica escencial eslriba en que frenle a ellos olra 

persona tales derechos conslituyen un mero poder jurídico, que se resuelven en la facullad de 

producir un efec10 de derecho sin que Ja persona que sufre éste se halle obligada para con el 

1i1uJar, por ejemplo: el .Derecho para recindir un contralo por incumplimienlo de una de las 

panes o el de pedir Ja separación o el divorcio. 

El ejercicio del derecho po1es1a1ivo puede 1ener como consecuencia Ja exlinción de una siluación 

jurídica preexis1en1e o el nacimienlo de un nuevo efeclo de derecho, así Ja ley concede al 

cónyuge, por cienos molivos, Ja facullad de pedir la separacion personal o la separción de los 

bienes, y al conlralante la de impugnar el conlralo o rescindirlo y al mandanle y al donanle, la 

de revocar el mandato o la donación. Al vendedor Ja de volver a su finca o pedir la recición por 

lesión; y la comunero y al socio la de oblener la división de las cosas o la cesación de la 

comunidad de paslos o Ja disolución de Ja sociedad. 

Al propieiario la de pedir el deslinde y Ja conseción de servidumbre o de paso sobre el fondo 

ajeno, o por el conirario Ja suprección de las servidumbres sobre su propia finca; al que ejerce 

una imlus1ria eléclrica, Ja de pedir la servidumbre de conducción de energía, al concesionario 

Ja de pedir una red telefónica, la de pedir Ja servidumbre de tendido de cables y a la que debe 
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l. La obligación de panicipar en la relación procesal, es1a es en consecuencia del ejercicio del 

derecho de acción. 

2. lll Derecho de Defensa es el de oponerse a las prelenciones del demandanle y solicilar la 

1u1ela de los inlereses propios, el derecho a su acción poleslaliva como el de reconvención o 

contra demandar al acror también a rravez del ejercicio de la función jurisdiccional. 

En cuanlo al juez: 

1. El deber de preslar su aclividad obedeciendo al arliculo oc lavo cons1itucional. El Derecho de 

Perición. 

2. El poder realizar los aclos necesarios para emilir el fallo así como de acatar las disposiciones 

objerivas y adjelivas del derecho. 

Yo como es1udioso del Derecho Procesal puedo afirmar que realmenle en un proceso no hay 

deberes y derechos reciprocos por que cuando una persona liene un derecho contra otra y la 

puede obligar hacer o no hacer algo es un derecho y deber recíproco pero es el caso de que el 

demandante no puede obligar al demandado a que comparezca ni a que se presente a absolver 

posiciones o a ofrecer pruebas ni a ninguna otra cosa. es posible que el reo sea rebelde, es decir, 

que no quiera comparecer ante el tribunal o juzgado, claro que la rebeldía lo coloca normalmcnle 

en una situación de inferioridad denlro del proceso, pero aquella aclilud no implica el 

incumplimie1110 de un deber ni es tampoco ilícita. Para asegurar la participación de los li1igan1es 

en el juicio la ley se limita a eslablecer cierlas cargas más no les impone obligaciones ya que 

es una relación jurídica procesal enlre las parles, las relaciones que forman en el proceso emrc 

los contendienres no son jurídicas y ninguno de ellos está obligado uno con el olro a comparecer, 

o a con1es1ar, o absolver posiciones o a rendir pruebas o alguna olra cosa. 
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Después de la declarativa de la resolución fallo o sentencia puede haber en ~I procedimienlo una 

fase ejecutiva. la finalidad del proceso en esla úllima no estriba en declarar la e~istencia de una 

obligación si no enconseguir coactivamente su observancia, esta es la relación procesal ejecutiva. 

La relación procesal de ejecución se constituye con la demanda de una medida, ejeculiva en 

muchos casos se hace oralmenlc al órgano ejecuiivo esla relación ejecutiva tiene un caracter 

propio originado por el hecho de proceder de una declaración y un sometimiento al obligarse en 

un tflulo ejecu1ivo, que tiene convicción de los organos ejecu1ivos acerca de la volunlad de ley 

como lo es el código de comercio y los juicios mercanriles que pos1eriormenre comtemplara esta 

tesis, cada tílulo debera llenar los requisitos en Materia Civil y en Materia Mercanríl, por que 

e~isten en las dos ramas juicio ejecutivo Civil y el juicio ejecutivo Mercantil muy similares. 
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2.6. SANCION Y COACCION: La sanción como consecuecia de Derecho y por regla general 

las normas jurídicas enlazan delr.rminadas consecuencias al incumplimienro de los deberes que 

el Derecho Objetivo impone, la sanción puede ser definida como consecuencia jurídica que el 

incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado, la sanción esta condicionada 

por la realización de un supuesto previsto en la norma, tal supueslo tiene carácter secundario ya 

que consiste en la inobservancia de un deber establecido por unn norma a cargo del suje10 

sancionado, la obligación cuyo imcumplimiento representa el supueslo jurídico de 111 sanción 

deriva a su vez de otro supuesto el que logicamente corresponde el calificativo de primario si 

las obligaciones que éste condiciona son cumplidas, el secundario no se realiza y 

consecuenremcnte la sanción no puede imponerse. 

A la norma que establece la sanción suele llamarsele sancionadora esta úllima es secundaria 

relativamente a la sancionada la relación enrre ambas se puede resumir en la fórmula: si A es 

debe ser B, sino B no es debe ser C. 

La sanción no es la única consecuencia que puede derivar del incumplimiento de las normas del 

derecho, hay numerosas consecuencias secundarias que no tienen el carácter de sanciones, 

el deber impuesto a ciertos órganos estacales de aplicar las sanciones señaladas en los precepcos 

jurídicos en el desarrollo de cada ci!Ular cenia facullades jurídicas y debia velar por la fuerza 

física en defensa de las mismas pero el poder público asume el ejercicio de la función 

jurisdiccional, la imposición de las sanciones se encomienda a órganos ad hoc y cmuicuye a 

parcir de enconces una de las funciones más imporcances un organo compecence para cada cipo 

de sanciones. 
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El deber de sancionar al infractor de un precepto jurfdico, tiene como supuesto el hecho 

violatorio pero no es sancion hay que diferenciar una falla administrativa de un reglamento a un 

delilo de un código penal que con1e111ph1 una pena. 

La imposición de sanciones por el poder público supone necesariamente la aplicación de las 

oormas sancionadoras a casos concretos la sanción no debe ser confundida con los actos de 

coacción porque la sanción es una consecuencia normativa de carácter secundario estos 

constituyen su aplicación o realización efectiva Coacción es por tanto la aplicación forzada de 

la sanción cuando un juez dicta una sentencia condenando a una persona a que pague lo que 

debe, aplica una sanción pero si el demandado no cumple voluntariamente con el fallo, tiene el 

aclor derecho a pedir que fa sanción se imponga por la fuerza. El secueslro de bienes con 

derecho a romper cerraduras si es necesario en comra del consentimiento d~I deudor y el remate 

de los mismos por el poder público a fin de dar cumplimiento a la resolución judicial representan 

claramente el caso de una forma de coacción. 
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2. 7. CLASIFICACION DE SANCIONES Y LA PENA: Desde un ángulo visual decubririamos 

lantas especies de sanciones como disciplinas jurldicas especiales, civiles, penales, adminstrativos 

etc. hay formas sancionadoras generales, es decir, aplicables a 1oda clase de preceptos 

independientemente de su maleria, como por ejemplo: la nulidad o Ja multa las sancionas 

jurídicas deben ser clasificadas alendiendo a la finalidad que persiguen y a Ja relación enlre Ja 

conduela ordenada por Ja norma infringida yla que coslilye contenido de Ja sanción. 

La sanción es consecuencia jurídica de carácler secundario tendrá que manifeslarse denlro de J;1s 

formas peculiares de loda consecuencia de derecho por regla general las sanciones se lraducen 

relalivamente al suje10 a quien se sanciona en deberes.que a consecuencia de la violación, Je son 

impues1os, debido a que el incumplimiento de un deber jurídico engendra a cargo del incumplido 

un nuevo deber cons1i1u1ivo de la sanción la inoservancia de un deber, Ja obligación de pagar 

los daños y perjuicios derivados de su ac1i1ud antijurldica es10 sucede cuando se sanciona Ja 

infracción de un reglamento adminis1ra1ivo con Ja obligación de pagar una multa o cuando por 

Ja comisión de un deliro se impone al delicuenle una pena privativa de su liberrad, ya que esra 

implica para el cas1igado una serie de deberes, como el arraigo, el no evadir aceplar Jos 

reglamemos de Ja prisión, observar buen componamienlo como ya he explicado en el punto 

anlerior Ja diferencia de sanción y Ja coacción. Las sanciones no se agolan en Jos dos lipos ya 

examinados del cumplimienlo forzoso y Ja indemnización no siempre es posible exigir 

coac1ivamen1e el cumplimien10 ni encontrar un equivalente económico adecuado Y por olra parre 

la violación liene !anta gravedad o amenaza a la sociedad de lal modo que la indemnización 

resulla insuficiente, en lales casos no se 1ra1a de corregir un daño acaso irreparable si no de 
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imponer al violador una pena, de esle modo encontramos al lado del cumplimienlo forzoso y la 

indemnización la figura jurídica de lo que es el cas1igo, 1ercera forma sancionadora. 

Las sanciones jurídicas pueden manifeslarse lambién en aquellas sanciones cuya finalidad no 

eslriba en lograr coac1ivamerue el cumplimiento de un deber jurídico ni en consc¡¡uir 

delerminadas preslaciones económicas equivalenles a los daños y perjuicios derivados del aclo 

violalorio, por ejemplo: las diversas formas de nulidad o el derecho a los contra1anles de 

rescindir un negocio jurídico bilaleral o plurila1cral como en un fideicomiso ele. 

Eslo lo puedo represnlar de la siguienle manera. 

Realaciones entre el 

deber jurídico 

primario y el 

cons1i1u1ivo de las 

sanción 

Coincidencia: Cumplimienlo forzoso, el fin es ohlener 

coaclivamenle la observancia de la norma infringida. 

No coi!1Cidencia: Indemnización liene como fin oblener del 

sancionado una preslacion económicamente equivalente al deber 

jurídico primario. 

No coincidencia: casligo su finalidad inmediala es aflicliva no 

persigue nin¡¡ún deber jurídico no ob1ención de presraciones. 

Las an1eriores del cuadro consliluyen las fomas simples de las sanciones jurídicas. 

Pero al lado de eslas se encuentran las mixlas o complejas es1as son la combinación o el 

resultado de las primeras, demro de eslas combinaciones las puedo agrupar de la siguienle 

forma. 

l Cumplimien10 + indemnización. 

2 Cumplimiento + casligo. 
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3 Indemnización + castigo. 

4 Cumplimiento + indemnización + castigo 

A conlinuación explicaré cada una con un ejemplo práctico: 

1 Primera: Curnplimienlo + indemnización. Un trabajador despedido de su trabajo sin causa 

justa, demanda su reinstalación y el pago de salarios caídos, si el parrón no demueslrn la 

justificación del despido, la Junla de Concilición y Arbitraje que conozca del asumo, debe 

condenar al demandado a reins1alar al actor en su pues1
0

0 y a pagarle mas por concep10 de 

indemnización los salarios caldos o que IÍabria ganado en tanlo de que el conlrato hubiera. sido 

cumplido, por decir los que comprenden entre la fecha de separación y de la reposición en el 

empleo un hecho antijurídico el despido sin justificación da en este caso a una sanción mix1a que 

persigue de una pane, el cumplimiento del conlrato de trabajo y de 01ra, la indemnización por 

el tiempo que el reclaman1e ha perdido. 

2 Segundo: Cumplimiento + Castigo. Cuando al celebrarse un conlrato se es1ipula ciena 

presiación como pena para el caso de que la obligación no se cumpla pumualmenle, el acreedor 

liene derecho a exigir que se conslriña al deudor al cumplimiento y al pago de la pena 

convencional. 

3 Tercero: Indemnización + Casligo. La comisión del deli10 de robo engendra a cargo del 

ladrón la obligación de reparar el daño que ha causado restiruyendo la cosa robada y lo hace 

acreedor ademas a determinadas penas como privación de la liberlad y mulla, la mulra puede ser 

un simple casligo o tender a la indemnización. 

4 Cuano: Cumplimiento + Indemnización + castigo. Un trabajador a quien no han sido pagados 

sus salarios en la fecha y lugar convenidos, da por se recindio su con1ra10 Y exige del palrón el 
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pago de lo que se le debe Y la indemnización de tres meses que señala el Articulo 48 de la ley 

federal del trabajo, un hecho 1n1ijurldico es la falla de pago de los salarios en fa fecha y lugar 

cslipulados condiciona la exisicncia de una sanciím mixta que persigue una iriplc finalidad del 

cumplimiento, la indemnización y el casligo es la recesión del conlralo, fa indemnización y el 

casligo. Castigo es la resición del conlralo, la indemnización, el pago de los lres meses y el 

cumplimienl~ en la en1rcga de las canlidades no cubierlas. 

Las Sanciones mixlas no se deben de confundir con la acumulacion de sanciones, por las mixlas 

son consecuencia de una sola violación y la acumulación supone la exis1encia de varios hechos 

violalorios comelidos por una sola persona. La acumulación implica, una pluralidad de acciónes 

y· de resullados, si varios hechos delic1uosos derivan de una sola acción es concurso ideal o 

formal no hay acumulación de sanciones, si no agravación de la pena que corresponda al delilo 

mayor. 

La pena es el conlenido de la senlencia de condena impuesla al responsable de una infracción 

penal por el órgano jurisdiccional compelenle, que puede afeciar a su liberlad, a su palrimonio 

o al ejercicio de sus derechos, las sanciones es1ablecidas por las normas del Derecho Penal 

reciben fa denominación específica de penas, la pena es la fonna más caracleríslica del casligo 

y una de las consecuencias jurídicas de la comisión de un hecho delic1uoso esla se dislingue por 

los siguienles elemenlos: 

A) Es un sufrimienlo derivado de la reslricción o privación de cierlos bienes jurídicos: Liberlad, 

propiedades, honor, vida. 

B) Esla es impuesla por el Eslado para la conservación del orden juridico. 

C) Debe eslar impuesla por los 1ribunales como resullado de un juicio. 
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D) Esla ha de ser personal, lo que quiere decir que nadie debe ser casligado penahnenie por 

hechos ajenos. 

F) Debe ser ins1i1uída por la ley, como consecuencia jurídica de un hecho que de acuerdo con 

la misma ley renga carácler de deli10. 

Al lado de las penas o medidas represivas se encuenlran las de seguridad o prevcn1ivas por~uc 

la pena es represión y se halla des1inada al fin de la compensación, las medidas de seguridad son 

1ra1amien1os de naluraleza prevenliva y responden al fin de la seguridad la pena y medidas de 

seguridad s~n análogas e inseparables, el es1ado provee a una doble IUlela represiva y preveniiva. 

Nueslras leyes fijan las siguienles medidas prevenlivas: como la reclusión de locos, sordomudos . 

degenerados y 1oxicómanos. 

Confinamienlo; Prohibición de ir a un lugar delerminado, perdida de los ins1rumen1os del delito; 

confiscación o deslrucción de cosas peligrosas o nocivas, amoneslación, apercibimienlo; caución 

de no ofender; vigilancia de la policía y medidas IUlelares para menores. 
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2.8 APLICACION PRIVADA Y OFICIAL DE LAS NORMAS JURIDICAS: La aplicación de 

lis normas del derecho a casos concreros puede ser privada o pública. La aplicación privada 

Cicnc una finalidad de simple conocimiemo y en la nplicaciím oficial, consis1c en la 

delerminación oficial, de las consecuencias que derivan de la realización de la hipólesis 

nonnalivas, en cuanro a la ejecución y cumplimienro de cales consecuencias, esla explicación 

cicne como finalidad que coda cuesción o comroversia jurldica debe ser resuella oficialmenle de 

acuerdo con el principio moderno de que nadie puede ser juez en causa propia ni hacerce juslicia 

por su propia mano o por sí mismo, lo decermina el arcículo diecisiele de nueslra conlilución. 

Los conrrac~ntes cendrán que acudir ame las autoridades compelenles, para que éslas, aplicando 

el derecho al caso concrero delinan la siluación jurídica incierca o controvercida, y si es necesario · 

hacer efecrivos los derechos y obligaciones judicialmente declarados. Solo la aplicación oficial 

liga a las parces, esto es cuando se afirma que la cosa juzgada es la verdad legal. Frenle a la 

verdad legal o aplicación concrelo que hay caso en los cuales la primera aplicación oficial puede 

ser modilicado, por orra auloridad en una inslancia superior mediante una apelación, revisión 

solo cuando se urilizan los recursos legales denlro del término señalado que posteriormenle 

explicaré. En esra úllima inslancia tiene la aplicación oficial el caracrer inmodificable o 

inrrecurrible. 

Es imporcante que explique los problemas relacionados con el proceso de ~plicación oficial del 

derecho a casos concrelos debido a que se riene que observar: 

Al Determinación de Ja vigencia. 

BJ lmerpretación. 

C) lnregración. 
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D) La retroactividad. 

E) Contlictos de leyes en el espacio, personales, Materiales, temporales. 
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CAPITVLOlll 

EVOLVCION HISTORICA DEL DERECHO PROCESAL 

3.J. EVOLVCION·HISTORICA DEL DERECHO PROCESAL: La represenlación jeroglífica 

de la ac1ividad que desempeñaba emre los tribunales unilarios como en lo~ colegiados requería 

la pertenencia a la nobleza pose grandes cualidades morales ser respetable y haber sido en el 

Calmécac lugar de rilos seremoniosos con sacerdotes. 1 

Al Calmécac podían ingresar exclusivamenle los miembros de la nobleza para recibir de la clase 

sacerdolal enseñanza general y especializada para el desempeño de cargos en la milicia, en la 

adminislración pública y en la judicalura. 

La educación para las ac1ividades judiciales era lamo 1eórica de su aprendizaje, pasaba a los 

tribunales a observar, cerca de los jueces la forma en que se ad111inis1raba juslicia, la más 

importame era la elapa práclica por que ahí aprendian objetivamenle a instruir un proceso. a 

reunir las pruebas necesarias, a establecer el valor de las mismas y aplicar la ley segun las 

circunslancias de un caso. 

La tendencia general de los educandos del Calmécac era que los hijos se inclinaran por el oficio 

de sus padres. A los des1inados a la judicaturas, según Francisco Javier Clavijero se les hacia 

asis1ir a los tribunales para que fueran aprendiendo las leyes del reino, y la práclica y forma 

judicial. La pimura 60 del códice de Mendoza represenla cua1ro Majis1rados examinando una 

causa y detras de ello cualro jóvenes eullis oyendo a1en1amen1e su deliberación. 

'CFR Carlos Arellano García Pratica Juridica. 2º Edición Edilorial Porrua S. A. México, 
1984. 
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En la lámina del códice Mendocino de los seis sujelos que se hallaban frenle a los jueces, dos 

de ellos lienen al lado de su boca .el llpico signo jerogllfico represen1a1ivo del habla dinámica, 

podía ser que se 1ra1ase de los abogados palrocinanles de las panes. A los profecionales de la 

abogacía hacia alusión Fray Bernardino y malos abogados en los siguienles 1érminos. 2 

El procurador favorece a una banda de los pleilanies, por quien es el negocio vuelve mucho y 

apela leniendo poder y llevando salario por ello. 

El buen procurador es vivo y solicilo, osado, diligenie, cons1an1e y perseveranle en los negocios, 

en los cuales no se deja vencer, sino que alega de su derecho apela, lacha los lesligos no se 

cansa hasla vencer la pane conlraria y lriunfa de ella, como se impania juslicia. 

El mal procurador es interesado, fran pedigüeño y de malicia suele dila1ar los negocios, hace 

alharacas, muy negligenle y descuidado en el plei10, fraudulen1os, y 1al que enlre ambas panes 

lleva salario, eslo es en cuanlo a los códigos que reOejan la práclica. 

El solicilador nunca para, anda siempre sollcilo en lodo, y por hacer bien su oficio muchas veces 

deja de comer y de dormir, y anda de casa en casa solicilando los negocios, los cuales lrata de 

buena 1in1a y con 1emor o recelo que por su descuido no lenga mal suceso los negocios. 

El mal solicilador es Oojo y descuidado lerdo y encandilador, por sacar dineros y facilmenle se 

qedeja cohech~r, para que hable más e el negocio 

pleilos. 3 

mienla y así salia a hechar a perder los 

. zvease la cila enlre las pags 12 y 13 de la Obra de Lucio Mendiela Y Nuñez. Hisloria de la 
Facultad de Derecho. 

'Hisloria de la Suprema Cone de la Nación 1934. PI México. 
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Para el desempeim de la administración de justicia a Jos hombres más idoneas. Sobre el 

particular nos ilustra fray Bcrnardino de Sahagun elegían jueces, personas nobles y ricas 

ejercitadas en las cosas de la guerra y experimentadas en Jos trabajos, las conquistas, personas 

de buenas costrumbres, que fueron criados en los monasterios del Calmécac prudentes y sabios 

y también criados en el palacio agrega Sahagún sobre las cualidades de Jos jueces, averiguar bien 

Jos pleitos, ser respetado grave severo espantable y tener presencia digna de mucha gravedad y 

reverencia Y ser temido por lodos, el buen senador es recio juez y oye a enlre ambas y pondera 

muy bién la causa de unos y de los 01ros de cada uno Jo suyo y siempre hace juslicia derecha, 

no es acep1ador de personas y hace juslicia sin pasión el mal senador por el conlrario es 

aceplador de personas apacionado es parcial amigo de cohechos e interesado. 

A su llegada los españoles moslraron admiración por la juslicia autoclona de ello da fe fray 

Barlolome de las Casas, del fray reino manifieslo es aunque más prueba debia tener prudencia 

y sabiduríia para eslablecer leyes y constituir jueces mandar a ejecular juslicias, en el 

procedimiento se utilizaba la prueba documental al efecto los jueces pedian la pinlura en que 

eslaban cscrilas o pinladas las causas, como haciendas o casas o maizales, además se formaban 

expedientes de las causas, así fray Bartolome de las Casas relala que en cada sala eslaba mejor 

dicho, pinlor que servia de escribano diesiro que con sus pinturas o caracleres. Las personas que 

trataban pleilos y las causas y demandas y lestigos y lo que se concluía y sen1enciaba, ponía por 

memoria, Jos jueces buscaban los lesligos para que afirmasen lo que habían visto u oldo también, 

toca el tema de Jos 1es1igos de que pocas veces se hallaban falsos por que no osaban decir Olra 

cosa sino la verdad, por temor de la tierra por la cual juraban como por cosa divina Y la lbrma 

del juramen1o era poner el dedo en la tierra y luego allegarlo a la lengua, como si dijeran por 
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Ja diosa tierra que nos sustenta Y mantiene, que diré la verdad, Jos jueces eran muy sollcitos y 

sutiles en interrogarlos Y cuando algunos hubiesen falsos terriblemente Jos castigaban. 

Habla un funcionario notificador el tecpoioli, cuya misionera comunicar al pueblo Ja voluntad 

del rey, su oficio era de gran honor Y dignidad. Las resoluciones judiciales las ejecutaba el 

Coahunoch especie de aguacil mayor, hoy lo llamamos actuario, al lado de este funcionario 

judicial existían auxiliares, los llama Fray Banolomé de las Casas, mandorcillos quienes servian 

de emplasadores Y de mensajeros que en mandándoles Ja cosa, iban volando como gavilanes 

fuese de noche, fuese de día Y a cualquiera hora lloviese o ventease o cayesen piedras del cielo. 

No sabián esperar tiempo ni dilatar por un momento Jo que se les manda. ' 

El poder judicial estaba adecuadamente organizado, segun datos proporcionados por el fidedigno 

historiador Francisco Javier Clavijero. La formá judicial de Jos Mexicas y Texcocanos nos 

suministra algunas lecciones útiles de política. 

La diversidadd de grados en Jos magistrados serviá al buen órden, su continua asistencia en Jos 

tribunales desde comenzar el día hasta Ja tarde, abreviaba el curso de las causas y Jos apanaba 

de algum1s praclic11s clandestinas, las cuales huhiernn podido prevenirlos c1i favor de 11lgunas de 

las partes. Las penas capitales previstas contra Jos prevaricadores de Ja justicia, Ja puntualidad 

de su ejecución y Ja vigilancia de Jos soberanos, tenian enfrentados a Jos magistrados y al 

cuidado que se tenian enfrentados a los magislrados, y el cuidado que se tenia de suministrarles 

de cuenta del rey lodo Jo necesario, hacia inexcusables. Las juntas qué se lenlan cada veinte días 

en presencia del soberano y panicularmente Ja asamblea general de todos los magistrados cada 

ochenta dlas para terminar las causas pendientes, a más de prever los graves males que causa 

'Hisroria de Ja Conquista de México. Editorial Porrua S.A. México 1973 
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la lenlilud en los juicios, hacia que los majislrados se comunicaran reclprocamenle sus luces, que 

el rey conociese mejor a los que habla cons1i1uido deposilarios de su autoridad, que la inocencia 

tuviera más recursos Y que el apane del juicio hiciera más respelable la justicia. ' 

Se supervisaba la honestidad de los funcionarios judiciales, según datos aponados por Antonio 

de Sol is, se castigaba con pena de la vida la falta de imegridad de los minis1ros, sin que se diese 

culpa venial en los que servfan oficios públicos y Moclezuma puso en mayor ohservancia esla 

costumbre, haciendo dilige11cias para saber cúmo procedían hasla examinar su desi111erés con 

algunos regalos ofrecidos por mano de sus confidenles, el que fallaba en algo a su obligación 

morfa por ello irremisiblemenle. 

El Chinancalli que era un dignalario elegido en el Calpulli, para poder ser elec10 requería ser 

vecino del Calpulli y penenecer a la clase principal, su cargo era vilalicio y además heredilario 

sus funciones consislian en la supervisión y defensa de los vecinos de su calpulli. 

01ra ins1i1ución azleca era la de Hatocan que era un consejo o senado, que inlervenian en el 

gobierno, sobre lodo mediame el desempeño de funciones adminis1ra1ivas, aunque en algunas 

de sus cámaras y en alguno de sus miemhros hahia a1rihuciones judiciales. 

El poder del soberano az1eca se comparlía con un funcionario de hisloriadores, pues algunos 

suponen que tenían una auloridad igual al rey y sin su consenlimienlo no podía el monarca 

disponer ni hacer nada en el gobierno. 

El Chihuacóall tenia grandes atribuciones judiciales y bajo esle aspeclo lo designan los cronislas 

con el nombre de juslicia mayor, el Hacatécall, quien conocía de causas civiles sus resoluciones 

eran inapelables, en las criminales se admilía apelación anle el Chihuacóall, el tribunal del 

'Hisloria de la Conquista de México. Editorial Porrua S.A. México 1973 
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Tlacatécall se integraba además de él por otros dos ministr d · os o ayu antes, quienes eran 

auxiliados, a su vez por un teniente cada uno, las sesiones las verificaban en la casa del rey. 

En cada barrio o calpulli había un teulli o alcalde que sentenciaba en los negocios de poca 

monta, investigaba los hechos en los de mayor imponancia y daba cuenla diariamenle con ellos 

al 1ribunal del llacatécall. 

Para asunlos de mlnima imponancia en cada barrio habia funcionarios denominados 

Cenrccllaoixqucs, a quienes se les encomendaba la vigilancia y el ciudadano de cierro número 

de ramilias. En el orden judicial, se les encargaban los asuntos de cuanlia minima. 

Los Teuclli o jueces menores eran tantos como barrios o calpulli habia y cada uno limi1aba su 

acruación a su respectivo barrio; 

Dependian direc1amente del Tlacalécall, eran eleclos por los vecinos del barrio y duraban en su 

cargo un año, conocian en primera inslancia de los negocios civiles y penales de poca 

impor1ancia que se susci1aran entre los pobladores del barrio de su jurisdicción. Acudían 

diarimenle ame su superior a dar cuema de sus negocios y a recibir órdenes. 

Bajo las órdenes de los Tcucrli eslaban los Tequi1la1oque o nolilicadorcs, encargados de hacer 

las cilaciones y los Topolli, que efecluaban los arres1os las senlencias de los jueces menores 

podían ser apeladas ame el Teccalli o Teccalco, tribunl de primera ins1ancia y que eslaba 

inlegrado por un cuerpo colegiado de tres mienbros, de los cuales el Tlaca1éca1I era el 

presiden le. 

El Teccalli o Teccalco 1enian varios funcionarios subordinados; El Achcaulli, especie de arguacil 

mayor, encargado de hacer las cilaciones y las aprehensiones, el Amallacuilo o escribano, que 
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se cnca1gaba de llevar los p1otocolos escritos con jeroglíficos el Tecpóyoll o p1egonero, que dará 

• conocer las sentencias, y el Topilli, o mensajero. 

El Tlacxillan era el tribunal superior, que estaba sobre el tribunal de prime1a instancia. Estaba 

constituido por un cuerpo colegiado de cuatro miembros cuyo presidente era el Chuacóatl o juez 

mayor. Esle 1ribunal conocía en segunda inslancia de las apelaciones contra las semcncias 

dictadas en los negocios del órden penal por el tribunal de primera instancia y de los negocios 

que se entablen con motivo del limite de tierras, las sentencias dictadas por este tribunal eran 

cosa juzgada.• 

•Apuntes del derecho en México 2º Edición Edilorial Porrúa S. A. México 1984 Página 187, 

188-193. 
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J.2 EPOCA COLONIAL: En la etapa hislórica irunediatamenre poslerior a la conquisla, 

rigieron en la Nueva España las dispocicionesjurldicas peninsulares. Paulalinamenre se emilieron 

disposiciones normalivas para regir especialmeme en la Nueva España. De esa manera se fueron 

acumulando normas jurldicas locales que fueron desplazando a las de la melropoli, has1a el 

momenlo en que las reglas de los coloniudores se convinieron en suplelorias. 

Eran ran numerosas las disposiciones emiridas para regir los nuevos dominios de la España 

colonilll, que el dia 4 de se¡11iembre de 1560 el rey Felipe 11 ordenó medianle cédula dirigida al 

virrey don Luis de Velasco para que se formara Ja coleccion de cedulas y provisiones que 

hubiere. El oidor Vasco de Puga conlinuó el lrabajo del encargado, Alfonso Maldonado, quien 

dejó inconclusa su acrividad de recopilación y de esa manera se logró Ja primera recopilación 

normariva que se conoció con el nombre de cedulario de Puga. El virrey Velasco mando se 

imprimiera Ja obra de recopilación el dia 3 de Marzo de 1563. 

Por su parre , el visilador Ovando formó una compilacón de las leyes regislradas en el consejo 

de Indias las Ordenanzas de Ovando que fueron firmadas por Felipe segundo el 24 de 

Scpliemhrc de 1571 y eslán formadas por 122 capflulos, en ellas se es1ablece que el consejo de 

Indias es Ja suprema auloridad en gobierno y jus1icia el las Indias al cual debían obedecer las 

auloridades coloniales. 7 

Dadas las deficiencias que inicialmenle lenía el cedulario de Puga y siendo que la compilación 

de Ovando era incomplela, el consejo de Indias encargó a Diego de Encinas la realización de 

una recopilación melódica de las leyes que reglan a las Indias. La ohra se concluyó en doce 

años, pero hubo dr.feclos de mélodo al conlener disposiciones derogadas Y con1radic1orias. 

'Jose Becerra Bau1is1a, El Proceso Civil en México 6º Edición México 1977 PP 251-259 
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El l de Agoslo de 1524 se eslableció independieme del consejo de Cas1illa, el Consejo Real y 

Supremo de Indias, 0 en •sumos que 1 ellas alailian. La jurisdicción era tamo civil como 

criminal como órganos jurisdiccionales. 

preponderaba el procedimiemo jurisdiccional. Se ola a las partes en pugna, para desahogar el 

1rabajo del consejo se es1ableció que los apelames deblan presemarse ame el consejo dentro del 

1ennino de ocho meses, bajo pena de caducidad. 

El Consejo de Indias se ocupaba del procedimienlo llamado juicio de residencia para exigir 

responsabilidad a los funcionarios. separado un funcionario de su cargo, se publicaban pregones 

convocando a todos los que luvieran algun agravio que el funcionario encausado les hubiese 

ocasionado. Conocía el consejo de los juicios de residencia que se fonnaban conlra virreyes, 

oidores y allos funcionarios coloniales, los cuales siempre eran somelidos a ella al lerminar el 

plazo de su encargo. 

Lamenlablemen1e, la administración dejuslicia en la época colonial se delerioró en forma grave 

por la llamada venia de oficios sislema al que se acudla, la corona para remediar la precarredad 

del erario. El derecho a ser nombrado juez de la casa de con1ra1ación, a la 111uer1e o remnci<in 

del actual propielario era de seis mil pesos. La compra de los oficios públicos o empleos se 

explica por el beneficio que producía el cobro de coslas u honorarios por cada diligencia en que 

inlervenía el funcionario y por las propinas, además del honor que era anexo al usufruc10 de 

dignidades. 

Exislía el recurso de fuerza que se hacía valer conlra fas auloridades civiles, quien creía lcner 

derecho a que conocieran del caso las ecleslaslicas y viceversa, lenia juridcción para conocer de 

al Consejo de Indias. 
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Para el despacho de los negocios habla en el cons~jo rrcs relalores ene d d · , 
. arga os e m1ormar, 

encono resumen de los punros susranciales de cada negocio debían informar si eslaban en regla 

los poderes, si había defecros susranciales. Tamblen los escribanos daban cuenra al consejo de 

los asunros de la competencia de éste, en los asunros de jusricia. Los pueblos de indios que 

esruvieren sujetos a encomienda estaban bajo la jurisdicción de los corregidores y alcaldes 

mayores, fue la de los alcaldes ordinarios electos por los pueblos por el aumento de poderlo real 

se nombraron los corregidores que se sobrepusierón a aquéllos, se eslableciú que los alcadcs 

ordinarios, una vez elecros entraran en sus funciones, aun cuando existieran gobernadores, 

corregidores o alcaldes mayores. 

Las funciones judiciales de los alcaldes referían a la primera insrancia en los negocios de 

españoles, tambíen conocía de los españoles e indios. 

La Audiencia dirimiá las cuesliones de juridicción entre alcaldes. 

las apelaciones de las sentencias pronunciadas por los alcaldes ordinarios eran de la competencia 

de los alcaldes Mayores, y no habiendolos de fa Audiencia. La primera Audiencia se rigio por 

las Ordenanzns de 20 de Abril de 1528, que fueron muy comprendidas pero se ucupahan de In 

relativo a la función judicial. Se señala la Ciudad México para residencia del presidenre y 

oidores y el lugar donde hablan de oírse los litigios. Todas las carlas provisiones y ejecurorias 

hablan de darse con el tirulo y sello del rey. Las apelaciones conrra las ordenes de los 

gobernadores, alcaldes mayores o justicias de Nueva España, Cabo de Honduras, Hibueras, 

Guaremala, Yucatán, Cozumef, Panuco y Florida habian de hacerse ame la Audiencia. A la 

Audiencia se le dio juridicción civil y criminal de primera inslancia en cinco leguas a la redonda 

de la Ciudad de México. 
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En la Audiencia los asumos se rcsolvlan por mayorla de vo1os si'endo ne · 
1 ccsarms por o menos 

tres para formar semencia. Los abogados, procuradores y relaiores antes d · , .. e CJercer su pro1es1on 

u oficio debían ser examinados por la Audiencia. 

Para resguardar mejor los intereses de la Corona, se designó la Segunda Audiencia y la Cédula 

del 12 de Julio de 1530 comenía las instrucciones de la Segunda Audiencia. Las senlencias en 

los negocios de mil quinienlos pesos o menos no eran apelables, sino solo revisables por en los 

negocios de cuantía superior a la indicada, se admilia el recurso de apelación ame el Consejo 

de Indias. 

La Audiencia conocía en grado de apelación de las senlencias pronunciadas por las juslicias de 

la ciudad de México y las de olros lugares de las provincias de su jurisdicción y en primera 

ins1ancia en cinco leguas alrededor de la ciudad de México como aclos procesales. 

Las facullades de las Audiencias de Indias excedian a las que les eran propias en España. 

La Audiencia era Cuerpo Consullivo del gobierno ya que eslaba fijada por ley la Ohligación de 

los Virreyes de Consullar con ella los negocios arduos de gobierno. Por ausencia del virrey y 

en caso de muerte, gohernaba la Audiencia. También la Audiencia era Cuerpo legislalivo en 

cuamo a que lenía la facullad de revisar y aprobar las ordenanzas que se dieren las poblaciones. 

A lravés de la disposicion general denominada Real Acuerdo daba las leyes necesarias para el 

buen gobierno de la tierra. La Audiencia Constituida en Acuerdo, presidida por el virrey. era 

el Cuepo Legislalivo Supremo del reino, sus deteminaciones en tales casos se llamaban autos 

Acordados-

Por Cédula real de 13 Febrero de 1548 se fundó la Audiencia de la Nueva Galicia, con 

residencia en la ciudad de Compostela, después en Guadalajara. 
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El 1i1ulo 24 del libro 2 de la recopilación establei:la como requisilo para ser admilido como 

ibogado anle la Audiencia, ser examinado por la misma. Para ser admilido a exámen el 

pn:1endien1e debla tener cua1ro aílos de pasanlia después de haber recibido el bachillera10. 

Ningún escrito se admi1ía en la Audiencia si no se suscribia por un abogado. Los honorarios de 

los abogados, eran fijados en aranceles aprobados por la Audiencia. 

llabia 01ros tribunales como el juzgado de Bienes de Difunlos que conoclan de las herencias 

cuando fUera público y nolorio o cons1ara por Diligencias judiciales que los herederos eslaban 

ausenies en provincias de Ultramar, de España o de sus olros dominios. No tenían jurisdiccón 

en herencias de indios. El consulado de México, como el de algunas poblaciones españolas, 

conocfa de los pleilos enire comerciantes y sobre mercaderias. Los mineros constituyeron el Real 

tribunal de Minería con inhibición de los jueces Comunes para todo lo concerniente al gremio. 

El protomedicalo ejercfa juridicción en los ramos de policfa que le eran propios. 
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3.3 EPOCA INDEPENDIENTE: La consumación de la lndependenc' 
1 ra como es narura , no 

implicó la subs1i1ución 1u1omá1ica de la legislación española, esla subsisiío hasia que 

gradualmenle fue subs1iluida por la legislacion mexicana. 

De manera expresa, la ley de 23 de Mayo de 1837 le dio vigencia a las leyes españolas, en 

cuanlo no pugnarán con las ins1i1uciones nacionales. El primer ordenamienlo de procedimienlos 

civiles fue la ley de procedimienios de 4 de Mayo de 1857 expedida por el presidenie 

Comonforl. A Pesar de lener 181 ar1iculos no es un verdadero código. Tiene disposiciones 

propias de una ley orgánica de lribunales, normas de derecho procesal civil y algunas 

disposiciones de la maleria procesal penal eslá fudamenlada en el Derecho procesal español. 

Con reconocida inspiración en la ley española de 1855, se expidió el código de procedimienlos 

civiles de 9 de Diciembre de 1871 ordenamienlo que ya puede considerarse como un código 

complelo. 

El código allles mencionado fue susliluido por el Código de 15 de Sep1iembre de 1880 cuya 

exposición de molivos fue redac1ada por el jurisla Méxicano José Maria Lozano, de presligio 

reconocido. Sin embargo, esle código de 1880 se limiló a implantar el código anterior con 

algunas reformas , aclaraciones y adiciones, pues no hubo cambio de esencia, de manera que 

subsisle la influencia de la ley española de 1855. 

El 15 de Mayo de 1884 se publicó un nuevo código que anlecedió al vigenle de 30 de Agoslo 

de 1932 para el Dislrilo Federal el código civil de 1928 para el Dis1ri10 Federal, que enlró en 

vigor en 1932 aceleró la necesidad de expedir el vigente Código de Procedimientos Civiles. 

En lo que alañe a la legislación Federal, esluvieron en vigor los códigos de 6 de Oclubre de 

1897 y de 26 de Diciembre de 1908. El 31 de Diciembre de 1942 se expide el actual Código 
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federal de procedimientos Civiles que entró en vigor el 27 d M 
. e arzo de 1943, Siendo estas tas 

rcchas más relevantes de nuestra propia creación del verdad "-
1 ero ui;rec 10 soberano en las diversas 

ramas del Derecho. ' 

'Jose Becerra [Bautista, El Proceso Op. Cit PP 256-257. Rafael de Pina y Jose Castillo 
Larragaña. Instituciones del Derecho Procesal Civil Op. Cit. PP 47-49. Eduardo Pallares 
Historia del Derecho Procesal Civil PP 144-147. 
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CAPITULO IV 

TEOHIA DEL DERECHO PROCESAL 

4.1 Diferencias entre Litigio y Pretensión. 

4.1.l. Au1otutela, Formas y su Relación Procesal. 

4.1.2. Autocomposición. 

4.1.~. Heterocomposición. 

4.2. Fuentes Formales de la Ciencia Procesal. 

4.3. Conceptos Fundamentales de la Ciencia Procesal. 

4.4. Noción de Proceso. 
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CAPITULOIV 

TEORJA DEL DERECHO PROCESAL 

4.1. DIFERENCIA ENTRE LITIGIO Y PRETENSION: Para que pueda comenzar a explicar 

lo que es el proceso, es necesario explicar previameme el conceplo Ji1igio, esre no es un 

concepto escencialmenle procesal por que lodo proceso presupone un Jiligio pero no lodo liligio 

desemboca en un proceso debido a que esre es el contenido de un proceso, el Jirigio forma pane 

en cuanto al fenómeno de la conflictiva social pues es el choque de las fuerzas comrarias que 

conforman al liligio, por ejemplo: el divorcio hay un choque de fuerzas entre marido y mujer 

o en juicio especial de lanzamiento hay un choque entre el arrendador y el arrenda1ario y por 

consiguienle el proceso es el medio o el instrumento para solucionar esla conllicriva social asi 

puedo concluir que el liligio es un conniclo juridicamenle trascendente que cons1i1uye el punto 

de parlida o la causa delerminanre de un proceso, o una auiocomposición de una aulodefensa 

y Ja prelensión es uno de los elementos necesarios para Ja existencia del liligio ya que si no hay 

prelensión no hay litigio, por que la pretensión es la exigencia de un inlerés, ajeno al illleres 

propio así la exislencia de la prelensión desemboca a la acción y esia a su vez hace valer a la 

prelensión, así siendo esra un elemento del Ji1igio no siempre da nacimienlo al mismo por que 

cuando hay somerimienlo a la pretensión el litigio no nace y la pretensión al igual que la acción. 

Como ya explique en el capitulo de Derecho de Acción ambas no siempre presuponen la 

exislencia de un derecho y también en ambas puede existir el derecho sin que exista la pretensión 

y la acción, es imporlame que mencione que en Ja práctica. hay abogados Y funcionarios que por 

medios extraprocesales, 0 procesales algunas veces se logra satisfacer pretenciones Y acciones 
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sin iencr derechos, estas dos dislinciones; abordan un punto muy importanle para introducirnos 

porque estos conceptos. Son escenciales al pumo que el litigio puede ser o no proceso y la 

preiención es una exigencia al organo jurisdiccional competente, esto es necesario tenerlo 

presente todo el tiempo ya que el proceso es posterior a !ollas estas renexiones. 
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4, 1. 1. LA AUTOTUTELA: Es1a debe ser estudiada por la ciencia procesal pues 1amo lo relativo 

a I• autocomposición como lo relativo a la autodefensa, son lemas contiguos y muy ligados al 

Derecho Procesal aunque no sean esirictamente procesales por que en mi opinión le 

corresponden con mayor derecho a la ciencia procesal ya que dichas cuestiones están 

intimamentc ligadas con el proceso por que indudablemente no habria ninguna otra ciencia 

juridica que pudiera abarcarla con la legitimidad de pertenencia, ºcomo las que conlempla y 

abarca la ciencia procesal. La autotutela como conducta humana necesaria y en algunos casos 

con la dispensa de solicitar ayuda o imervención judicial por las circunstancias en que se susilan 

diversos hechos y desde un pun10 de vista juridico son 101almen1e antijuridico por su na1uraleza 

pero eslos no son sancionados juridicamenle tal es el caso de las siguientes formas de autotutela 

en cuanto a la solución de la conflictiva de intereses. 

Al La legilima defensa penal . 

B) Retención de equipaje. 

C) Corte de ramas y raices provenientes del predio contiguo. 

D) Persecución de animales o enjambres y abejas propios en predio ajeno, 

E) Derecho sancionador de los padres. 

F) Defensa del honor en materia penal. 

G) Aborto por causa de violación y el 1erapeu1ico. 

H) Robo de famélico. 

1) El echazon (Derecho de Navegación). 

J) Huelga (Derecho del Trabajo). 

67 



1l5tas fo11111s autotutelares son algunas de las más imponantcs del total ckistcntes estas son 

rcslarnentas y que contempla nuestra legislación pero lo mas imponame a sabiendas que son 

antijurldicas estas son toleradas por el Estado.• 

En cuanto a las figuras aulotutelares la guerrra Y la revolución ambas tienen como caracteristica 

que rebasan el órden normativo de un estado en la revolución se lucha precisamente contra el 

órden normativo establecido, Y en la guerra se da el enfrentamiento es de dos o más sistemas 

¡uridicos nacionales, como actitudes autotutelares que rebasan los límites del órden normativo 

dado, ron de carácter metajuridico e ideológico tan es as! si estas triunfan habra un nuevo órden 

jurldico, toda vez que en la practica son sobre salientes las formas de Autotutela anteriores en 

el órden alfabetico. 

'Cipriano Góméz Lara. 8º Edición Collección de Textos Universitarios Editorial Harla PP 

IS-25 
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~. J .2. AUTOCOMPOSICION: Se encuentra definida como, el acuerdo por medio del cual las 

panes inleresadas en un conniclo de inlereses, lo resuelven provadamenle, excluyendo del 

conocimienlo del caso la inlervención judicial, la autocomposición es un g~nero denlro del cual 

se puede dividir en varias especies: dos unila1crales o derivadas de un acto simple, y una 

bilalcral derivada de un acto complejo. 

Como Unilalerales tenemos las siguienles: 

A) La renuncia. 

8) El conocimiento. 

C) La transacción. 

La renuncia como el reconocimiento según sea de derechos o pre1ensiones, cons1i1uyen 

indudablemente formas autocompositivas de conílictos de los intereses no unicamente se dan en 

el campo de lo procesal, sino que pueden aparecer antes o después o independientemenle del 

proceso, es necesario precisar que sus especies procesales son: el desistimiento y el 

allanamien10. 

1) El desislimiento en si es una figura procesal como una renuncia procesal de derechos o 

pretensiones asf mencionare los tipos de desistimiento; 

A) Desistimiento de la demanda. 

B) Desistimiento de la instancia. 

C) Desistim ien10 de la acción. 

En cuanto a que he dicho que el dcsistimien10 de la demanda es unilaleral solo cuando el ac1or 

retira la demanda, antes de que ésta haya sido emplazado demandado si ya fue notificada 

entonces se requiere el consentimiento del demandado y es bilateral Y este es el desisitimien10 
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de la ins1anc:ia, Y el desislimien10 de la acción es la renuncia del der h d 1 . ce o o e a pre1ens1ón y 

en eslc caso opera aún sin el consen1imien10 del demandado. 

En cuanlo a los derechos irrenunciables en fUnción de que el sis1ema jurídico para prolejerlos 

no pcrmile la renuncia de ellos enlonces la aulocomposición via renuncia no csla permilida por 

el cs1ado, tratandose de aquellos derechos que merecen la tulela 0 una protección especial y 

afectan el órden o el interés público, como los derechos de familia derechos alimenlarios algunos 

inquilinarios o bien derechos sociales o de seguridad social. 

01ras figuras de autocompocición: 

A) El allanamienlo que es un aclo procesal que implica una conducta de somelimienlo por parle 

del demandado o de quien resisle en el proceso, las pre1enciones de quien acciona asi puedo 

afirmar que el allanamiento no presupone necesariamenle el reconocimien10 de fa procedencia 

legal de la acción inicnlada, como en el caso de un juicio de divorcio el conyuge demandado 

niega lodos los hechos de la demanda ·y se somete a la presenlación de disolución del vinculo 

malrimoniaf aún así el juez de oficio esla obligado a examinar fa procedencia de fa acción. 

B) u1 lransacción es una figura de au10 composición bifalernl por medio de un negocio jurídico 

alraves del cual fas parles median1e, paclo ó convenio acuerdo de volunlades encueniran fa 

solución de fa con1roversia o del filigio. 

CJ Helerocomposición: es una forma evolucionada e institucional de solución, de fa connictiva 

social e implica fa intervención de un ajeno e imparcial al conniclo así la helerocomposiciéin 

surge como paclo por cuyo medio fas partes admilen acudir a fa opinión de un 1ercero, pero esla 

opinión no es aún vincufaloria no obligada para los conlendientes Y por ello el amigable 

componedor sólo podra procurar avenirlos, para que lleguen a un pacto de transacción a un 
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dcsis1imien1.o o a un allanamienio, pero lo que le da fUerza a I~ decisión de esle 1ercero es la 

volunlad de las parles para acalarla o no. 

En cuanlO a la forma de solución de la conflic1iva social, en un momenlo dado las panes en 

conniclo pac1an por anlicipado, que se sujetarán a la decisión de un lercero asi la figura 

hclerocomposiliva no es olra que el arbilraje asl la solución del liligio medianle un 

procedimiemlo seguido an1e un juez no profesional ni eslalal que conlempla el area procesal civil 

conocemos como el arbi1raje que es anle un juez de carac1er privado, que es el arbitro, éste 

arbitro es1udiara el asunto y dara su opinión, esta sera la solucción del conflicto, que recibe la 

denominación de laudo. En cuamo a esla figura procesal el estado limila la posibilidad a 

dererminados asuntos en donde se ven1ile alguna cueslión de órden o inleres público, la ley 

prohibe some1er a jueces provados asun1os de divorcio, alimenlos eslado civil, los asuntos que 

deberan somelerce siempre que es1en libres de cualquier esfera de órden o inleres público. 
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.t.2. FUENTES FORMALES DE LA CIENCIA PROCESAL: En el derecho la palabra ruenre 

lienc un scnlido merafórico por que se habla de fueme en sentido figurado, se señala el origen 

0 forma o nacimienro de algo, en la !corla general del derecho, es la referencia a los órigencs, 

1 Jas formas de aparición de las normas jurídicas en mareria procesal por trararse de la 

naturaleza de nuenrra investigación asl puedo hablar las formales y las mareriales 0 hisróricas. 

Las fuenlcs mareriales o históricas implican una reflexión que se enfoca hacia las causas de tipo 

11is1órico que ocacionaron el surgimiemo de normas e ins1i1uciones jurídicas y rambién el 

enfoque en esle caso es por fenómenos sociológicos, po!llicos y económicos que morivaron el 

surgimienlo de las normas e ins1i1uciones jurídicas, por ejemplo: el Derecho Agrario esre nace 

y es resullado de la revolución. Por lo que se refiere a la fuenre formal del derecho esra es la 

forma de creación jurídica de las normas, esla es la mecánica de creación jurldica y 

constirucional de las inslituciones jurídicas, este es un esrudio de las formas de su creación a si 

puedan llegar a ser fonnalmeme válidas y vigenres se pueden considerar como fuenles formales. 

A) La legislación. 

8) La coslumbre. 

C) La jurisprudencia. 

O) El reglamento. 

E) La circular. 

A la legislación, es el proceso creativo de la misma, varia de país a país Y para que una norma 

jurídica sea ley necesira forzosamente seguir ciertos procedimientos que son los pasos o etapas 

como la iniciativa, la discución, la aprobación, la sanción, la promulgación Y la publicación así 

la norma jurídica es realmenle valida: 
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La costumbre se trata de observancia espontánea por un grupo socr'al d d . d . 
e etermma o upo de 

conductas y por que el propio grupo social las considera obligalorias y se requiere la repericiiin 

consla1Ue de dichas conduelas Y la convicción demro de la mis111a colcclividad, de su 

obligaloriedad, en nues1ro sis1ema jurídico es fueme de derecho pero lllenor jerarquia, que la 

ley. 

La jurisprudencia es la reileración de los crilerios judiciales o la imerpre1ación judicial de Ja ley 

es1a es la resolución de cienos tribunales y el pleno de la suprema corre de jusiicia de la nación 

y cuando el crilerio sostenido se rei1ere en cinco resoluciones no inlerrumpidas por o1ra en 

conlrario y que además hayan sido aprobadas por cienos margenes de la mayoria de los 

1ribunales de composición colegiada que crean jurisprudencia. 

El reglamemo es la esencia de la misma naturaleza del ac10 Jegisla1ivo pero con un 

procedimiento de diferenle creación y con una jerarquía menor que la propia ley. El reglamento 

conlienc un conjunlo de nonnas jurídicas abs1rac1as e impersonales y son expedidas por órganos 

de la adminislración y en ocaciones también por los órganos judiciales o por los propios órganos 

Jegisla1ivos pero no 1ienen el mismo carácler de leyes el ariículo 89 de la Cos111i1ución olorga 

facullad reglamenlaria conferida al presidente de la R~pública. 

La circular es una simple comunicación escrila, que generalmente es inlerpre1a1iva de los tex1os 

conlenidos en Jos reglamentos o en las leyes es la fuenle formal de menor jerarquía e 

imporlancia y puede en ocaciones ser emilida por el direclor de una dependencia en cuanlo a su 

area compelencial y es de menor jerarquía que el reglamcnlo. 

La nonna procesal liene el objeto del proceso y las nonnas procesales son aquellas relacionadas 

con el desarrollo del proceso y por las reglas referidas al desenvolvimiento de la acción de la 
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defensa o de la misma función jurisdiccional y de la conducta de los 1crccros ajenos a la relación 

sustancial, conductas o aclos todos éslos proyectados o destinados a la solución del litigio 

mcdianle la aplicación de una ley general a un caso conlrovertido. 
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4.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA CIENCIA PROCESAL E lod d' · I' : n a rscrp ma 

cienliíica enconlramos un conjunio de dichos concep1os fundamenlales 0 calegorlas, los cuales 

jerárquicamenle son superiores a lodos los demás concep1os que abarcan y delerminan, asl loda 

disciplina cienlifica cuema con conceplos fundamenlales que son las calegorias más imporlanies 

los cuales por ser de mayor jerarquia rigen o gobiernan a los demás conceplos. 

En cuanlo a la ciencia procesal para delerminar cuales de los conceplos fundameniales en el 

ámbilo de lo procesal, aún no se ha de1enninado desde un principio ni ha permanecido 

invariable, la imprecisión en los conceplos quiere enconirar su jus1ificación en la idea que la 

ciencia del proceso es la rama subje1iva más moderna de la ciencia del derecho en cuanlo a los 

conceplos fundamenlales, básicos Y elememales rales como el dinamismo, como conceplo 

fundamenlal, en cuamo como conceplos liligio, conlroversia, acuerdo, desacuerdo y causa como 

nociones elemenlales y respec10 de la acción la jurisdicción y el proceso como conceplos 

elemenlales inslancia conexión y proveimien10 como conceplos fundamenlales básicos. 

A lo largo de la hisloria son diferenles los conceplos que se han manejado, por ejemplo: en 

Roma en la primera elapa del órden judicial privado el conceplo fundamemal fue lalilis 

con1es1ivo, como anlecedeme his1orico de procedimienlo judicial. 

Después duranle la época de la escuela llamada judicialisla, surgio Olro concep10 fundamenlal 

que prevaleció fue el de juicio, as( enlendido en olro senlido del hoy se conoce Y la mayoría de 

los pocesalislas lo conciben como proceso hasla llegar a la epoca del procedimenlalismo surgen 

como conceplos fundamemales básicos los de organización judicial compe1encia Y procedimienlo 

de aquí se desprende el lenguaje procesal u1ilizado por los li1igan1es. 
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Lll docrrina dominanre ha venido sosteniendo de forma muy rcirerad 
1 a que os tres concepros 

fundamenrales de la ciencia procesal son los siguientes, 

A) Conceplo de acción. 

11) Concepro de jurisdicción. 

C) Conceplo de Proceso. 

Así concluyo que en cuanro a los conceplos fundamenrales de la ciencia procesal son lo de 

acción, jurisdicción Y proceso, los demás se encuentran necesariamenre subordinados y son 

derivados o tendienres de estos tres que son los principales, también hay olra serie de concepros 

de muy especial importancia para el proceso o relacionados con él, así el concepto de lirigio 

como su subordinado o sea el de prelensión o bien los de procedimienros, instancia o 

proveimienlo. 

En cuanlo a los conceptos de autodefensa y de autocomposición indudablemenle se desprenden 

y pertenecen a la ciencia procesal, no son de esencial ni necesariamente procesales pero estan 

inrimamenre vinculados con el fenómeno procesal, así esra vinculación, crea un enfoque para 

rrarar de examinarlos en cuanlo a su relación y su importancia con los fenómenos procesales y 

puedo afirmar que los conceptos como lirigio, autocomposición, autodefensa procedimienro, 

instancia, de hecho se pueden dar fuera e independienlcmenre del proceso, lo cual no le resra 

la Jegirimación a la ciencia procesal para ocuparse de ellos, por la ínrima relación que presenran 

con el proceso y con los fenómenos procesales. 
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4.4 NOCION DE PROCESO: El proceso es un coajunro complejo de acros del estado como 

soberano, de las parles interesadas y de los terceros ajenos a la relación substancial, actos lodos 

que tienden· a la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido para 

soluciarnarlo o dirimirlo. 

Como concepto de proceso es el resultado lle una verdadera suma procesal, la cual se puede 

representar con la siguiente formula: 

A+ J + A3os = P 

E.<ra comprende la suma procesal, la acción más la jurisdicción, más la actividad de terceros que 

como resultado da el proceso, en la realidad el proceso jurisdiccional es el conjunro complejo 

de actos del estado, de las panes y de los terceros a la relación substancial, los acros del estado, 

son ejercicio de jurisdicción, los actos de las parres interesadas son acción en cuanto a su doble 

pertenencia, es decir, la acción entendida como fa actividad realizada por el acror y por el 

demandado y finalmente, los actos de los terceros son actos de auxilio al juzgador o a fas panes 

que convergen junto la acción, dentro del mismo proceso para llegar al fin lógico y normal de 

eslc para ohlcncr una sentencia. 

Los actos de terceros pueden consisirir en el resrimonio de los resrigos o en la ciencia de los 

peritos y en la ayuda de los secretarios y de los abogados que son auxiliares de la función 

jurisdiccional, éstos esran calificados como ajenos a la relación substancial, pues ésta solo 

vincula a las partes misma y por ranto la sentencia que se diere en ese proceso no puede afectar 

a la esfera juridica de esos terceros o ajenos a la relación substancial. 

El proceso riene como finalidad insrirucional la constancia del orden jurídico para procurar su 

preservación, conservación y mantenimiento, ricnc como causa el no-orden esto es la 
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interferencia y finalmente tiene por objeto la vuelta al orden la ejecución de las actividades 

compatibiliÚdoras al realizar una declaración mediante la inminencia de la coacción la voluntKd 

del obligado y al actuar ejecutivamente en sentido estricto en cuanto al objeto como el resultado 

inmediato que produce causa. Esta habra de ser movil que Incita a cada parte actuante que puede 

ser normal si está de acuerdo con el objeto o anormal o ilicita en caso contrario y la finalidad 

será la funcíón que desempeñe el proceso institucionalmente, esto es la misión que se le 

encomienda en definitiva sobre la sociedad o erga este término en latfn quiere decir todos los 

hombres'" 

Oc b F.dición Collección de Textos 
"'Teoría General del Proceso, Cipriano G6mez Lara¡_ 13~ª ª • 

Universitarios. Editorial Harla PP 25-37, lOS, 111 • 13 · 
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CAPITULO V 

PROCESO \' JUICIO 

S.I LA EXJ'RESION PROCESO: Gramaticalmente la expresión proceso es un vocablo que 

procede del lalín, "Processus" Y significa Acción de ir adelan1c. En su acepción Forense alude 

a la ac1uación en la que se realizan trárni1es judiciales o adrninis1ra1ivos. 

Las expresiones Proceso Y Procedimienio no son sinónimas. En el proceso se conlemplan las 

elapas diversas en abstracto. En cambio en el Procedimiento se enfocan los hechos acaecidos en 

la realidad como consecuencia del desemvolvimienio concre10 del proceso. El procedimien10 es 

la actualización concreta del proceso. El proceso es abstraclo y el procedimiento es concre10. 

En el proceso se previene la secuela ordenada de los actos que 1ienden al desempeño de la 

función adminislrativa. Entre lanto en el procedimienio, la realidad se ha pre1endido apegar a 

esa secuela de ac1os, pero con lodos los malices e individuales que supone el caso real. 

El proceso es el desarrollo regulado por la ley de todos los aclos concalcnados, hacia el obje1ivo 

de aplicación de la ley, la ley se aplica adminis1ra1ivamen1e en la jurisdicción volunlaria. A su 

vez, la ley se aplica jurisdiccionalmen1e en la jurisdicción conlenciosa. El procedimienlo es el 

desarrollo real de un caso en que se ha planleado una de1erminada conlraversia, por eso el 

proceso es el Con junio de Aclos delenninados y forsozos irrenunciables, fonnalismos. que deben 

seguir y el procedimiemo es la forma en como deben llevarse a cabo cad uno de los Aclos en 

csle caso judiciales porque son anle una au1oridad o la compelentc Y procesales pro que lo 

conforman al procedimienlo. 
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S.2. FASES O ETAPAS PROCESALES: Dentro del proteso hay una pluralidad de ac1os 

l'urldicos, de hechos jurldicos Y de aclos maleriales un acloJ'urldi'co -• · 1 . • ,~na ser cua quiera de las 

resoluciones dicladas por el juzgador, La cauda de ac1os jurldicos, de hechos jurldicos y acios 

ma1eriales cons1i1uyen el proceso, según el grado de evolución en que se halle el proceso puede 

aseverarse que se encuenrra en alguna de sus fases, elapas o periodos. Por Fase enlendemos cada 

uno de los diversos aspeclos que presen1a un fenómeno na1ural 0 una cosa, doclrina, negocio. 

En consecuencia el proceso duranre su desarrollo, presenta diferenles aspec1os, cada uno de esos 

aspec1os consliluye alguna de las fases del proceso. 

A) Fase exposiliva o pol~mica en la que se refiere a la demanda, los documen1os y copias que 

deben acompañarla, el lraslado al demandado, la conleslación de la demanda con la oposición 

dé excepciones en su caso, la ac1irud de silencio. 

B) fase Demoslrariva o Probaloria en la que deslaca su carác1er de no necesaria, pues no 

siempre se praclica prueba cuando las panes se hallan de acuerdo con los hechos. En esla elapa 

del proceso se refiere a la exislencia de normas generales de prueba, a reglas sobre los medios 

de prueba en general y a reglas sobre el valor de las pruelms. 

C) Fase Conclusiva o de alegalos que consisle en la enlrega de los aulos originales primero al 

aclor y después al reo por diez días a cada uno para que aleguen. 

D} Fase de Senlencia e Impugnación, en la que la senlencia es considerada como el modo 

normal de concluir con el juicio, con inclusión de la ejeculorización de la senlencia o en algunos 

casos, con la interposición del recurso que da pábulo a la 1rami1ación de una segunda ins1ancia. 

E) Fase de ejecución, en la que caben 1res posibilidades la ejecución voluniaria por el deudor, 

Ja vfa de apremio, o sea Ja ejecución forzosa y Ja vla ejecuriva o sea el juicio de !al nombre. 
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S.3. LAS PARTES O SUJETOS PROCESALES: Pane es la persona que exige del Organo 

jurisdiccional la aplicación de una norma suhsumtiva a un caso concre1o, en imerés propio 0 

ajeno. La persona que puede ac1uar en un processum y esla puede ser flsica o moral, panc en 

sentido material es aquella cuyo interes o contra del cual se provoca la intervención del p00er 

jurisdiccional Y pane en senlido formal, es aquella que acuia en juicio, pero sin que rec•igan 

en ella, en lo personal los ereclos de la sentencia la capacidad que se nesecila para ser parle en 

un proceso la "legitimatio ad processum" es diversa a la capacidad de derecho civil, pues pueden 

ser partes procesalmente los incapaces civilmenle considerados, aun cuando por ellos 

comparezcan sus representantes legales y no pueden comparecer por ellos mismos sino a traves 

de representames los entes colectivos, no obstante que eslén en pleno goce de sus derechos 

civiles, a si mismo puede en ocaciones aumentar las partes procesales. Por ejemplo: déspues de 

una resolución yo puedo no es1ar conforme a pelar y un no seguir conforme y ya en el amparo 

ya hay una pluralidad de partes el tercero perjudicado a veces el Minislerio Público las 

autoridades responsables. 
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5.4. CARGAS PROCESALES: La Carga supone el poder 
que gozan las panes, comra puesto 

11 poder deber que corresponde al juez. Mient 1 • 
ras e organo jurisdiccional está obligado a 

ejercitar sus derechos en juicio, pero si quieren obtene · 
r ciertos resultados ha de elccluar 

dlerminados actos, por esto puede definirse la carga procesal .. 
como requmtos que establece la 

ley de ejecutar detenninados actos procesales si se desea log · , rar cienos e1ectos legales. El juez 

está sujeto a un imperativo categórico mientras el que pesa sobre las parles es condicional. 

Diversas Cargas Procesales. 

A) Carga de la demanda. 

B) Carga de la defensa. 

C) Carga del material del pleito. 

D) Carga de Ja afirmación. 

E) Carga del impulso procesal. 

F) Carga de Ja prueba. 

G) Carga de la impugnación. 

H) Carga relativa al señalamiento de bienes para el embargo. 

En mi opinion, sólo mediame razonamientos sutiles puede distinguirse la carga del ejercicio de 

los derechos que tienen las partes para realizar determinados actos de tal manera que carga y 

facultad son la misma cosa, si el actor quiere obtener justicia debe presemar su demanda pero 

la presemación constituye el ejercicio de derecho de acción, si quiere obtener una sentencia 

favorable, ha de rendir pruebas idóneas, pero esto úllimo costituye el ejercicio del, derecho de 

probar, si se quiere utilizar facil es llegar a extremos como este el acreedor de una suina de 

dinero liene la carga de cobrarla si no la cobra no la obtendrá de su deudor, pero en esle caso 
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es evidcnle, que el aclo de cobrar no es sino el ejercicio de un derecho por lo cual la leoria de 

11 carga conduce al siguiente paralogismo, el titular de un derecho tiene la carga de su ejercicio. 
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S.S. ACTOS PREJUDICIALES: Medios Preparalorios del juicio en general y Providencins 

Prccaulorias. 

An1es que inicie el proceso, pero con vis1a a él, el legislador au1oriza Ja realización de aclos 

procesales ~revios a juicio, necesarios para asegurar alguna prueba o para garanlizar Ja eficacia 

pragmalica del derecho que se in1en1ará. 

Los Aclos Prejudiciales cons1i1uyen la conduela que desarrollan anles de juicio, los funcionarios 

judiciales y los particulares eslos úllimos en su carácler de posibles suje1os de un proceso como 

a.c1ores o demandados, para mejorar los derechos que se harán valer en el correspondieme juicio 

ru1uro, así los parliculares que promueven los aclos prejudiciales pudieran lener el carác1er 

ru1uro de aciores o de demandados, en mi opinion los ac1os prejudiciales pueden provocarlos no 

sólo los que lendrán el carácler de ac1ores sino lambién los que cendran carácler de demandados, 

es1os pueden proponer por ejemplo unas diligencias preliminares de consignación, para prevenir 

cualquier fulura responsabilidad que se les exija. 

Los aclos Prejudiciales pueden ser clasificados desde diferemes pun1os de visla: 

A) Desde el punlo de visla del juicio que se va a preparar, puede hablarse de ac1os prejudiciales 

del juicio ordinario o del juicio ejeculivo o arbi1ral, civiles o mercanliles. 

B) Ac1ós Prejudiciales que 1ienen por fin la exhibición de objelos muebles o documenlos, los que 

1ienen como obje1ivo el arraigo de la persona física, los que 1ienden al desahogo previo de una 

Probanza o los que lienen como fin consignar lo debido. 

C) Desde el punlo de vis1a de la responsabilidad que pudieran engendrar los aclos prejudiciales, 

señalamos aquellos que previenen ial responsabilidad, al grado de que requieren el oiorgamienlo 

86 



de saranlia de daños y perjuicios, como en el embargo nrecauior· 1 • 
1 ,. m y e arraigo y aque los olros 

en donde la responsabilidad se diluye en el resullado del posible juicio futuro. 

DI Desde el punio de vista de la iniervención de la futura coniraparte habrá diligencias en las 

que desde el principio se da iniervención a la presunta parte coniraria y orras en las que la 

ac1uaci6n es. secreta hasla anles de practicado el embargo 0 el arraigo. 

Medios Preparatorios del juicio en general tomando como ejemplo el disposilivo clave, en 

maleria de preparación del juicio en general, está en las diversas hipólesis de procedencia de tos 

actos prejudiciales que previenen las ocho fracciones del articulo 193 del ordenamiento citado. 

La importancia de ese pm:eplo está en la circunslancia de que menciona los casos en que 

pr.x:ede la preparación y el objelo de los acms prejudiciales, al hecho de que en algunos casos 

la demanda no puede iniciarse y principiar asi el juicio, debida que en ocasiones el que habia 

de inlenlarla carese de algún aniecedenle, sin cuyo conocimienlo podria haber un erróneo 

planteamento, ya por que sea necesario constatar un hecho o verificar una prueba para evilar que 

pudiera desaparacer por la acción del tiempo o de la persona que va a ser demandada. 

Ar1iculo 193 del Codigo de Procedimienlos civiles Para el Disrrilo Federal. 

Fraccion 1: Pidiendo declaración bajo prolesla el que prerenda demandar de aquel conrra quien 

se propone dirigir la demanda acerca de algún hecho relativo a su personalidad Y a la calidad 

de su posesión o tenencia. 

Fracción 2: Pidiendo la exhibición de la cosa mueble que haya de ser objcro de la acción real 

que se trate de entablar. 

Fracción 3: Pidiendo el legatorio o cualquier otro que renga el derecho de elegir una o más cos:1s 

enrre varias, la exihibición de ellas. 
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Fnccion 4: pidiendo el que se crea heredero, coheredero 0 legatar'io 1 1 
'b' . d 

, a ex u 1c1on e un 
testamento. 

Fraccion 5: Pidiendo el comprador al vendedor o el vendedor al comprador en el caso de 

evicción, la exibición de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida. 

Fracción 6: Pidiendo un socio o comunero la presentación de los documentos y cuentas de la 

sociedad o comunidad, al consocio o condueño que los tenga en su poder. 

Fracción 7: Pidiendo el exámen de testigos cuando éstos sean de edad avanzada 0 se hallen en 

peligro inminente de perder la vida o próximos a ausentarse a un lugar con el cual sean tardías 

o dificiles las comunicaciones Y no pueda deducirse aún la acción, por depender su ejercicio 

de un plazo o de una condición que no se haya cumplido todavía. 

Fracción 8: Pidiendo el exámen de testigos para probar alguna excepción siempre que Ja prueba 

sea indispensable y Jos testigos se hallen en alguno de los casos señalados en la fracción anterior. 

Las Providencias Precautorias. 

La expresión providencia deriva del latín providenlia y significa, dispocición anticipada o 

prevención que conduce al logro de un fin. 

El Vocablo precautoria, también de origen latino, alude a Jo que precave o sirve de precaución, 

precaver es prevenir un riesgo, daño o peligro, para guardarse de él y evitarlo, precaución es 

Ja reserva cautela para evitar o prevenir aquellos incovenientes, embarazosos e inclusive perdidas 

o cualquier daño o perjuicio que puedan temerse y asi se podran evirar. 

La providencia en su significación forense aliende a Ja resolución lomada por un juez de manera 

anlieipada. En consecuencia, procesalmente alude a la delerminación tomada por el juzgador. 
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Frente alguna gestión de los paniculares o frenre a una situación en la que esta facullado 
0 

en 

fa que está facullado para operar oficiosamenre. 

En mi opinión, las providencias precautorias estan constituidas por lodo un cúmulo de aclos 

procesales que van desde la solicitud del interesado fas probanzas ofrecidas, admilidas y 

desahogadas para satisfacer las exigencias legales, el otorgamienlo de la garanria 

correspondienle, la determinación del organo jurisdiccional, que puede ser 0 no favorable y la 

ejecución de la medida respectiva con la oportunidad posterior del afectado de defenderse en 

contra de la medida precautoria. Por tanto también se trata de una ins1itución juridica que 

engloba varias relaciones jurídicas unificadas con vista a la finalidad común de garantizar los 

resul1ados materiales de juicio para el cumplimiento o ejecuión del fallo por el demandado no 

sea adverso. 

Los códigos de procedimientos civiles de cada estado, el có<ligo de comercio que es federal y 

el código de procedimientos civiles del Distrilo Federal conremplan los supues1os esenciales de 

las providencias precautorias mencionadas a saber. 

A) Temor o ausencia u ocullamiemo de una persona conlrn quien dcha e111ahh1rsc o se haya 

enlablado una demanda. 

B) Temor de ocultamiento o dilapidación de bienes en los que debe ejercitarse una acción real. 

C) Temor de ocultamiento o enagenación de bienes, cuando la acción sea personal siempre que 

el deudor no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. 

El común denominador en los casos de procedencia de las providencias precaulorias es el temor 

del sujeto que la solicita Ja diligencia. 
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El iemor es un sentimiento de inquietud ame un posible peligro o dai\o ese scnlímiento puede 

&er subjetivo o bien objetivo, ror estar apoyado en elementos que fundan el 1emor. El recelo nn 

debe ser ima¡¡inario ha de ser un objetivo, al grado que lo fundado de ese temor, permitirá que 

el juzgador de1ermine una medida proecautoria para asegurar los resultados del juicio. 

Es muy importante que como investigador en la prescmc Tesis explique casi todos los códigos 

de procedimientos civiles y de otras ramas como la Mercantil, Laboral, Amparos, expresan actos 

Prejudiciales, pero son en realidad actos judiciales, por que se realizan ante una autoridad con 

todo el rromalismo de la ley estos son verdaderos actos judiciales y a mi opinión deberían ser 

acios jiciales preprocesales. 



5.6. MEDIOS DE PRUEBA Y SU CLASIFICACION: Pueden acreditar al juzgador la verdad 

de tos hechos controvertidos valiendose de cualquier medio que en su concepro pudiera crear 

la convicción necesaria en el ánimo del juzgador para aceprar como verdadero un hecho 

concreto. 

El principio general de la carga de la prueba en cuanto que deja al criterio de los !iliganrcs la 

necesidad de ofrecer pruebas pues ello redunda en su propio beneficio al demosrrar al juez los 

extremos de sus respectivos puntos de vista en la conrroversia planreada y nadie sabe mejor que 

los liliganles cuando deben de hacerlo, si.tas panes no ofrecen en su 101alidad ni rinden pruebas, 

el juez no puede ir más alfa de lo pedido por las parles "ULTRA PETITA • pues hacerlo 

equivale a violar el principio disposirivo que rige el procesó civil. 

En Otras legislaciones se discure si la carga de la prueba es \In problema procesal o es de 

derecho subslanrivo por la ausencia de normas en la ley procesal y la referencia a problemas 

probatorios en la ley objetiva. Nosorros no tenemos esa .preocupación, pues exisren 

dispociociones en nuesrra ley adjetiva que tratan de resolver lodos los problemas de_rivados de 

la necesidad de demosrrar al juez los hechos afirmados en la demanda y en la conresración, por 

via de acción o de excepción. 

Tanto el ac1or como el demandado tienen indislinramenre la carga de la prueba, es decir no solo 

el aclor o el demandado deben probar, pues pesa sobre ambos la carga de probar al juez los 

hechos fundalorios de su acción o de su excepción y fundamenrarlas, es decir, no solo baslaria 

para dar al juzgador, una plena convicción con la carga de la prueba si no que las pruebas; 

deben de incidir dentro de hipótesis norma1ivas, objelivas y adjetivas, esto es una 

fundamentación jurídica y que dichas probanzas pertenecen a un ámbilo jurídico de fondo Y de 
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rorma, así el juez tiene que sujetarse en lodos sus actos a la legisl· 'ó d' · . . 
. ac1 n a ~e11va y s1 esla le ÍIJa 

los lineamientos que dehe seguir tanto para admitir de1erminados 111 d' d h 
. e ms e pruc a, como pam 

recibir o desahogar la probanza misma y para valorarla su conoc'iini'enro l 
1 

.. 
• y a conc us1on c1ue 

saque de las afirmaciones probadas por las panes, estarán sujetas a lo que las mismas parles 

hayan afirmado Y probado, pero a la luz .de la legislación positiva y vigenre. 

El juez tiene facuUades para decretar pruebas cuando su conciencia de juzgador lo obliga a 

invesligar la verdad de los hechos por la deficiencia de las pruebas aponadas por cualquiera de 

las partes y como no podría resolver con eslá duda de conciencia puede decretar aquellas pruebas 

que estime necesarias. 

La facuUad que se ha concedido a los jueces para practicar diligencias para mejor proveer queda 

bajo esle supuesto, porque se lrala de ampliar aquellas diligencias de prueba cuyos relatos 

pueden aclarar el debate y permirir al juez formarse un juicio exac10 de los hechos 

controvenidos. 

El juzgador tiene facullades respecto a las panes o a un tercero y de cualquier cosa o 

docuntcn10, ya sea que pertenezca a las panes o a un tercero, sin mas limi1ación que las pruchas 

esten prohibidas por la ley. ni sean contrarias a la moral. 

Es imponante que mencione que cuando una de las panes se oponga a la inspección o 

reconocimiento ordenados por el tribunal, para conocer sus condiciones ITsicas o rnenlales o no 

conlesle a las preguntas que el tribunal le dirija éste debe tener por ciertas las afimaciones de 

la comraparte,salvo prueba en conlrario, lo mismo se hara si una de las parles no exhibe a la 

inspección del tribunal la cosa o documemo que tiene en su poder· 
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Los terceros están obligados en lodo tiempo 8 presiar T 
' auxi 10 a los lribunales en la averiguación 

de la verdad. En consecuencia, deben sin demora exhibir d 
ocumen1os Y cosas que 1engan en su 

poder cuando para ello fueren requeridos. Los tribun 1 · ª es 11encn la facul1ad y el deber de 

compeler a terceros, con los apremios más eficaces para que lá . .. . 
cump n con es1a obhgacmn, o s1 

eslan exenlos pero se escucharan las razones en que la funden y resolverán en un recurso 

ullerior, por ejemplo es1an exenlos ascendienles decendiemes có y • • n uge y personas que deben 

guardar secrelo profesional. 

De lo que ya he mencionado se pueden tomar las siguien1es caracleríslicas y dislinciones. 

A) Facultades del juez para valerse de las panes o de terceros. 

8) Facullades del juez para valerse de cosas o documentos de las panes 0 de lerceros. 

C) Obligaciones de las panes respeclo a las facul1ades an1eriormen1e ciladas del juez. 

D) Obligación de terceros frenle a esas facullades. 

E) Exepciones a la obligación correspondiente e indemnizaciones. 

Clasificación de los medios de prueba. 

En el lcngu;tjc jurídico no se habla de la prueba, como dcmoslración de la vcrdml de un hcchu, 

si no que es necesario complelar la definición de la verdad de un hecho oblenida con los medios 

legales por legilimos modos o más brevemenle, demos1ración de la verdad legal de un hecho, 

es1a manera se puede inducir a clasificar en teoria los diversos medios probalorios señalados en 

la ley para que el juez se forme la conviccion por una au1ode1erminación individual del juzgador, 

de los hechos con1rovertidos y para hacer resallar que el juzgador, eslá ampliamcn1e vinculado 

a esos medios de prueba, que deben desahogarse por legílimos modos y valorarse lambién como 

la ley lo dc1em1ina. 
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A) Prueba Direcla e lndirccla. 

La Direcla; csla debe ser percibida direc1amen1e por el juez, esio manifiesla rambien no nada 

más c¡uc el por sus senlidos, lo perciba si no c¡ue el rambién presencie el Acio, 0 hecho juridico 

al eslar consliluyendoce, o realizandoce Y conlinuando sucesivamenle, por ejemplo el propierario 

de un predio demanda c¡ue se arranquen los 4rboles planlados en un predio vecino a menor 

dis1ancia de la permirida por el aniculo 846 del código civil y en esle supueslo la parte 

demandanre puede ofrecer como medio de prueba la inspección que haga el juez direc1amen1e 

de los árboles que fueron sembrados a menor dislancia de la pennirida y el juez medianre una 

inspección ocular podrá darse cuenla dirccla e inmedialamenre de los hechos de la conlroversia. 

La lndirecla; En esla no siempre es posible que el juez conozca hechos presenles o pennanenres 

o que los hechos conlrovenidos se desarrollen en su presencia duranle su nacimien10, enlonces 

se debe demoslrar al juez un hecho del cual deduzca la exislencia del hecho que se quiere 

probar, la diferencia enlre los dos lipos de prueba eslá en la coincidencia, o en la divergencia 

del hecho que se va a probar objeto de la prueba y del hecho percibido por el juez, objelo de 

la percepción en la prueba direcla el obje10 de la prueba coincide con el obje10 de la percepción 

del juez, en la indirecla, el hecho percibido por el juez sólo le sirve de medio para conocer el 

objelo de la prueba. 

B) Pruebas simples y preconsliluidas. 

Las Pruebas simples se forman duranle la 1rami1ación del procedimienlo Y a causa de és1e, lales 

son las declaraciones de 1es1igos cxlraños a la conlroversia, los diclamenes periciales. 
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Las Pretonstituidas son las que prc-uisten a la formación del J'uc' 1 1 JO, as que as partes crean 

preventivamente, para el caso de que surja una contienda posterior, por ejemplo los dOcumentns 

Olorgados ante fedatario. 

C) Pruebas Historicas y Pruebas Críticas. 

Las Pruebas históricas son aquellas que son aptas para representar el objeto que se quiere 

conocer, como las fotografias,las cintas cinematográficas y las producciones fonográficas. Las 

Pruebas crllicas son aquellos objetos o declaraciones de personas que sin refiejar el hecho mismo 

que se va a prohar, sirven al juez para deducir la existencia o inexistencia del mismo. 

D) Pruebas Permanentes y Pruebas Transitorias. 

Los documentos pertenecen a las pruebas Permanentes, porque tienen eficacia de conservar la 

realización de los hechos, independiememente de la memoria del hombre y las transitorias 

pertenecen a la declaración de testigos que se basa en la memoria del hombre que reconstruye 

los hechos con elementos puramente subjetivos. 

E) Pruebas Mediatas e Inmediatas. 

La represcmación que produce de los hechos una fotogralia es inmediata, La rcprcscn1aci<in que 

produce la declaración de testigos es mediata pues se basa inmediatamenle en la memoria del 

hombre y sólo a traves de ella puede reproducirse el hecho narrado. 

FJ Pruebas Reales y Personales. 

U.s Primeras son Proporcionadas por cosas, documentos, fotografías, copias fo1osta1icas Y las 

personales tienen su origen en declaraciones de personas, tesaimoniales, confesionales Y 

periciales. 
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considero que deniro de un proceso, es de relevancia inaud'I 
1 ª conceder un lugar de privilegio 

a la prueba pues los fallos son favorables no a los que hacen 1 . . . 
as mc1ores alegaciones smo a los 

que apoyan sus aseveraciones con elemen1os acredilicios lo in 
• 1porian1e no es refu1ar los punlos 

de visla de la parle coniraria Y hacer una buena relación de la parle · 
1 

· que se palrocma o de mayor 

1racendencia es considerar la manera como se van a acredilar Jos hechos que favorescan la 

posición de la parle que se palrocina. es saber con que pruebas cuenlan las dos partes. 

1) La Confesional: La Confesión judicial es el reconocimien10 de hechos propios que produce 

eíeclos jurídicos en conira de quién, siendo capaz lo hace libre y formalmenle en juicio la 

confesión judicial se dis1ingue de la exlrajudicial que lambién es el reconocimienlo de hechos 

propios pero realizados fuera de juicio, en declaraciones verbales o escrilas, con la inlención de 

producir efeclos jurídicos. 

2) La Teslimonial: La prueba 1es1imonial se origina en la declaración de 1es1igos debemos 

saber qué personas lienen ese carácler en un proceso; el 1es1igo es la persona ajena a las parles 

que declara en juicio sobre hechos relacionados con la coniroversia, conocidos por ella 

direc1amen1e a lraves de sus senlidos, sera un les1igo direc10, pero si los hechos no le conslan 

por si mismo si no por olros medios seria de carácler indirecto. 

3) La Pericial: Los pcrilos o judices íacti, son las personas que auxilian al juez con sus 

conocimienlos cientificos, artísticos o 1écnicos en la investigación de los hechos con1raver1idos, 

Jos perilos son 1an10 auxiliares del juez como medios de prueba, estas dos funciones lienen en 

nuesira legislación posi1iva establece que la prueba pericial procede cuando sean necesarios 

conocimienlos especiales en alguna ciencia, arle o indusria o la mande la ley Y en diversas 

disposiciones, se establece la necesidad de la asislencia 1écnica al juez, por ejemplo si un 

96 



ibsolvente fuere extranjero podrá ser asistido por un intérprete, en cuyo caso el juez lo nombrará 

si el testigo no sabe el idioma, rendira su declaración por medio de interprete que sera nombrado 

por el juez. 

Desde un punto de vista teórico, el juez tiene conocimientos generales que le proporciona su 

formación universitaria Y especializados en la ciencia del Derecho, sin embargo en los problemas 

controvenidus se nccesila acudir algunas ocaciones a personas que tengan olro ripn de 

conocimienlo que son indispensables para el esclarecimiento de un problema jurídico concrelo. 

4) La inspección Jurldica: Inspección jurídica es el examen sensorial directo realizado por el juez 

en personas u objetos relacionados con la controversia. El resulrado del examen de persona risica 

que encarne el organo del estado que desempeña la función jurisdiccional, se hara consrar por 

tal persona risica y se valorará conforme a las reglas que rijan la apreciación de pruebas. 

Suelen emplearse varias denominaciones para referirse a la prueba. 

A) Inspeccion judicial 

B) Inspecci?n ocular 

C) Reconocimiento 

D) Vista de Ojos 

E) Acceso judicial 

La denominación "inspección judicial es la que me parece más acert~da pues, no se limitariva 

y desde el punto de vista del significado propio de las palabra, determinado que el objeto de la 

misma que es examinar por el órgano jurisdicciónal, personas o cosas. 

El reconocimiento que el juez hace de las cosas controvertidas o de otras que pueden conducir 

. . . 11 · ecci6n ocular. Suele tener lugar 
a la justificación de los hechos lmg1osos, es lo que se ama msp . 
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en cuestiones sobre ténninos linderos daños de obra nueva y 1 . 
0 ros semeJames, unas veces se 

practica por el juez, sin necesidad de acompañarse nnr -ritos y en t . . 
,... •- . o ras es msd1spcnsahle c:I 

examen parcial ... Acompañado de dos panes y practicado que sea al aciaurio, le pone por 

diligencia que ha de firmar los testigos y los liliganres. Pero si se necesilan conocimientos 

especiales de alguna profesión o arte el juez debe conrar de peritos enrendidos en la materia. 

5) La prueba documen1al: Originalmenle, el documenro eslá concebido como algo que ricne un 

obje1ivo proba1orio. La existencia del documemo 1eologicamen1e se orienraba y se encauza 

ac1ualmen1e a dejar una huella de un acontecimienro imerhumano. Debe emenderse que no 

necesariamente, el documento surge con vista a un juicio determinado pero siempre es un rastro 

que se deja de la conducta humana. 

Son documentos todas las cosas donde se expresa, por medio de signos, una manifestación del 

pensamiento y es indiferenle el material sobre el que los signos estan escritos, e indiferenle es 

también la clase de escri1ura pueden ser lerras, números, signos laquigráficos grabados en 

madera, ele .. 

El documcmo es el medio idóneo de acrcdilamien10 de alguna cosa y en que la fim1lid111J en cuya 

vinud se exliende un documenlo es dejar acenlada minoria de lo que se ha dispueslo, realizado 

o convenido, así en fa prueba documenral, medianre signos escrilos se deja memoria huella, 

raslro o anolación de algo que aconteció y que puede lener consecuencias juridicas. 

DOCUMENTOS PUBLICOS O DOCUMENTOS PRIVADOS 

Los documenlos públicos son los aulorizados por los funcionarios públicos o deposilarios de la 

fe pública denlro de fos limiles de su compelencia y con las solemnidades prcscrilas por la ley. 

por exclusión son documen1os privados lodos los demas. 
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Elemenros de los Documemos Públicos: 

A) Pnx:eden de runcionarios públicos o de fedalarios. 

DI Los aurorizan demro de los límires de su comperencia. 

C) Se aurorizan las solemnidades prescriras por la ley. 

Documcnlo privado es, por exclusión aquella consrancia escrila que no reúna rodas las 

caracrerislicas que hemos anorado para singularizar a los documenro 'bl' 1 . s pu 1cos, o normal es que 

los documenlos privados sean expedidos por los propios particuales cuando en el documcnlo 

privado inlerviene algún íederario o funciaonario público lo hacia a 1í1ulo provado, al margen 

de sus funciones, o bien, se !rara de un documenlo público imperíeclo por no reunir los 

requisiros ames punrualizados. 

S) La prueba Presuncional: El vocablo presunción deriva del larin "praesumplio praesumprionis" 

y es la acción y eíeclo de presumir. A su vez presumir del lalín "praesumere" en rérminos 

pnx:esales significa sospechar, juzgar o conjerurar una cosa por lencr indicios o señales para ello 

desde un pumo de visla forense la presunción es urilizada como medio de obrener conclusiones 

mctJiun1c una tarc;t de inUuccitín, las 11ar1cs y el juez usan la prcsuncit.n en el pn1ccs(1 C(Jlllll u11;1 

formula de razonamienro que permile llegar de dalos conocidos, a conjerurar con mayor o menor 

solides los dalos desconocidos. La prueba presuncional es suceplible de ofrecerse de admirirse 

pero no requiere desahogo parlicular pues, en realidad su desahogo ya se verifico al recibirse 

las olras cobranzas que sirvieron para.demosrrar el dalo conocido el enlace lógico o legal de ese 

dalo conocido con el da ro desconocido al que se llega, no se requiere desahogo de la prueba pues 

el juzgador sólo requiere Ja revisión del precepro en caso de presunciones legales o la revisión 

de los principios logicos para llegar al dalo desconocido. 
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En 11 presunción legal no hay una liberación de la carga de la pru b . . 
e a quien llene a su favor la 

presunción legal no eslá liberado de la carga de la prueba ya que ha de demoslrar el dalo 

conocido del que llegara al dalo conocido del desconocido. 

En la presunción humana el dalo conocido se ha demoslrado con medios prohalorios, eslos no 

han 1credi1ado el dalo conocido solo la prueba presuncional puede demosirar ese dalo 

desconocido si éslc no ha quedado demos1rado por medios probalorios disiimos. 

7) La lns1ru111en1al de Ac1uaciones Judiciales. 

Las ins1rumen1al de ac1uaciones judiciales son in1egrames de la prueba que se ofrece como 

ins1rumen1al de todas las diligencias o acluaciones que se llevarón acabo y es1an comenidas en 

el expedienle. 

Las acluaciones judiciales o ins1rumenlales no tienen una consagración expresa como prueba en 

nueslras legislaciones adje1ivas. 

Acluaciones judiciales, conjunlo de las Aclividades de un organo jurisdicional desarrolladas en 

el curso de un proceso, cuaderno o expedienle en que conslan las Ac1ividades de referencia 

denominados Auios y las Actas, Acuerdos y sen1cncias. 

Las Acluaciones Judiciales comprenden las Actividades de las parles; que deben ser escrilas y 

que pueden ser firmadas, rubricadas o sin firma, que pueden conlener ac1os simples hechos con 

imporlancia jurídica para el proces9. 

8) Las Pruebas Cienlificas. 

Las pruebas que se denominan cienlificas son aquellas que, a lravés de la evolución cien1ifica 

y lécnica pueden dar nolicia de los hechos acaecidos y eslán vinculados con los punlos 

comroverlidos. 
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El conocimiento humano aporta a los litigantes interesados y al órgano jurisdiccional, adelantos 

cicntlficos y técnicos, útiles para el descubrimiento de la verdad dentro del proceso, asi puedo 

deducir que las pruebas cientificas son los elementos aportados por los descubrimientos de la 

ciencia y las intervenciones del hombre aprovechables en el descubrimiento de la verdad y que 

son utiles para formar la convicción en el juzgador. 
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.S.7) RESOLUCIONES JUDICIALES Y DE OTRAS AUTORIDADES: Las resoluciones 

judiciales son aclos jurídicos procesales del órgano jurisdiccional, esenciales para el desarrollo 

y desición del procedimien10 se dividen en in1erlocu1orias y de fondo. 

Las resoluciones in1erlocu1orias se diclln por el órgano duranie el desarrollo del proceso y son: 

J) Decrelos o simples delerminaciones de lrámi1e. 

2) Aulos provisionales o dclerminaciones que como, rez.1 la ley se cjcculan provisinnalmcnic, 

se ha enlendido que, por opocisión a las resoluciones judiciales que lienen fuerza de definilivas, 

son provisionales aquellas que se diclln, a pcdimemo de una parle, sin audiencia de la olra 

enderezadas a adoplar providencias caulelares, respcc10 del que no ha sido oido. Eslas 

resoluciones pueden modificarse en sen1encia interloculoria o definiliva y decidiendo Jos punlos 

liligiosos del deba1e, haciendo cuando éslos hubieren sido varios, los pronunciamientos rela1ivos 

a cada uno de ellos. 

Asi puedo concluir que las resoluciones judiciales por Jo general son !odas las declaraciones de 

volunlad producidas por el juez, que lienden a ejercer sobre el proceso una influencia direcla, 

imedia1a o de definición de la conlroversia, siendo sus principales carnc1erís1icas J:1s siguicnlcs. 

a) Son aclos de juridicción. 

b) Medianle ellos el órgano judicial o una Auloridad declara su volunlad y ordena o prohibe algo 

de dar, hacer o no hacer. 

c) Son aclcis unílaleralcs, aunque se llevan acabo por jueces y plurilalerales en inslancias 

superiores, por lribunales colegiados. 

d) Medianle las resoluciones se 1rami1a el proceso, se r.esuelve el Hligio, se pone fin o se 

suspende el juicio. 
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Otras Autoridades: Deniro de los Litigios Laborales, uisten formas básicas, para terminar la 

relación jurldica procesal, una onlinaria que es el laudo y la otra extraordinaria, que es la 

composición, o convenio, conciliación, autocomposición, caducidad, etc. etc. 

El término laudo, voz verbal de laudere, de laus, laudis, significa alabar , alabanza, en la edad 

Media recibió otros significados fallar como árbitro, en cuanto al aspecto forense laboral o en 

materia de trabajo laudo Y sentencia es considerado como sinónimo, por lo tanto el laudo es el 

acto juridiccional en virtud del cual Ja junta aplica la norma al caso concreto a fin de resolver 

y destruir la incertidumbre del derecho. 

En Cuanto a las Autoridades AdminisJrativas, fiscales y organismos autónomos fiscales toda 

resolución a que estan obligadas como lo dispone el articulo 8 octavo de la Constitución, de 

contestar todo derecho de petición estas deben de estar legalmente expedidas con todos los 

formalismos de sus leyes adjetivas que les inpone, asi como también guarden debidamente 

motivadas, fundamentadas obedeciendo los Articulos, 14 y 16 de la constitución. 
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5.8) LOS INCIDENTES: Para el supues10 ·de concilición de las disposiciones legales que 

eslablecen formalidades legales, la sanción corn:spondicnte es Ja nulidad en el lenguage foren.1e, 

el incidenle es la cucslión destinta del principal asun10 del juicio, pero se n:laciona cun la 

legalidad y el cumplimien10 de las formalidades, del desarrollo del procedimienlo, lal y como 

Jas difen:ntes leyes Adjelivas lo comemplan. 

Los incidenles se ventilan Y se deciden por separado, y a veces sin suspender el curso de aquél 

y en otros, suspendiendo, es10 es llamado con efecto suspensivo, devolu1ivo, con previo y 

especial pronunciamiento. 

El incidente es loda cuestión controvertida que surge dentro del proceso como accesoria de Ja 

principal y se requiere conocer el punto de vista de la pane contraria, que puede oponerse o 

puede adherirse, aceplando parcial o 101almen1e la prelención hecha valer en el incidellle. 

Clases de incidenles segun su naluraleza. 

A) desde el punto de visia procesal aquellos con anlerioridad a la sentencia y los con 

poslerioridad a la senlencia. 

U) Los que dc1icnc11 el proceso, de caniclcr suspensivo y los que sólo los u!rminos de una de lai 

partes de carácter devolutivo. 

C) Desde el ángulo de su denominación panicular, hay una clase de incidentes que tienen una 

denominación legal y olros que carecen de ella así que darían como, incidenles innominados Y 

nominados, o especificas o no especificas. 

D) Desde su ponlo de visla de su improcedencia, son inprocedenles Y los procedenles. 
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E) Desde su punto de la materia pueden ser civiles, penales, mercantiles,laborales, de quiebra, 

fiscales y 1dminis1rativos Y constitucionales, o de amparo, en relación al codigo federal de 

procedimientos civiles. 
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5.9. LOS MEDIOS DE IMPUGNACION LA INSTANICA, AD-QUEM, LA CASACION 

NOTA: En este punto especifico de esia investigación no 1 d d' 
0 e 1co en cuanto a señalar, las 

c1racterlsticas de los recursos que contemplan los "ódigos de pr _,. · · .
1 "' oco¡;umuemos CJYJ es, penales. 

mercantil federal, debido o por que e~iste una gran variedad de recursos en las diversas 

dispociciones adjetivas de las ramas del Derecho en general por lo que hare mención de un 

preámbulo en general Y un punto de vista genérico de los efectos dela impugnación en un 

procedimiento cualquiera que sea en general. como he venido desarrollando este caplrulo 

dedicado a las disposiciones procesales sin declinarme por alguno en especial siendo asf el 

principal objetivo de esta investigación. 

Las impugnaciones presenta el fenómeno de una pluralidad de precedimienros dentro de una 

misma relación procesal por que siendo una la demanda, una sigue siendo, en conjunto la 

relación y en ella las impugnaciones abren solo fases o periodos diversos ya que la relación 

jurídica procesal se abre con la demanda judicial y dura hasta que la relación se cierra con la 

sentencia definitiva. 

Algunas impuganaciones se instilUyen para oponerse a la decisión del principal si no, por el 

conlrario, para buscar una actividad depuradora que si bien retrasa y demora el proceso de 

fondo, sirve para mejorar y aquilatar los resultados para alguna de las partes que lo promueva. 

La impugnación procesales responde a la idea de la depuración del resultado de un proceso 

distinto una vez que se obtiene un decisión procesal, sea declarativa o ejecutiva, ya que siempre 

pueden planearse dudas en torno a sus calidades intrinsecas. especialmente en torno al problema 

de si tal decisión es, en efecto el mejor resultado que podría conseguirse en vista de los terminos 

a que se refiere para dar satisfacción a la idea que ve, en la depuración de un resultado procesal 
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un mejoramienlo del mismo, se esrablecen por cada Dere h p · . 
c 0 os111vo. procesos especiales en 

los que se impugna el resulrado procesal originahnenre alcanzado. 

La impugnación del proceso no es la conlinuación del proceso prin · 1 . 
c1pa por olros medios, pueslo 

que el proceso de impugnación riene carácrer aurónomo es un pr 'nd .1· • oceso 1 epenu1en1c con 

reglmen jurídico peculiar, es decir, con sus requisilos procedimiemo y ereclos dislinlos de las 

correspondientes caregorías del proceso a que se feriere lo cual no quiere decir que aunque sea 

un proceso aurónomo, no guarda conexión con el principal, por eso se llega en algunas ramas 

de derecho a la insrirución de verdaderos procesos especiales por razones jurídico procesales en 

Ja referencia al proceso principal que se muesrra no con una finalidad positiva o de faciliración 

no, negariva o de dificullad en la que la impuganación presisamenle consisre, en que deben de 

agorarce lodo medio legal. 

Así puedo concluir que los procesos de impugnación son aquellos en que se deslina una 

1rami1ación especial a Ja cririca de Jos resulrados procesales conseguidos en Olra tramitación 

especial a la crírica de los resullados procesales conseguidos en olra 1rami1ación procesal. 

La impugnacitín procesal se convierie en virrud de esa au1onomía en un verdatlero proceso. 

Medianle la impugnación procesal el proceso principal no es simplemenle conlinuado si no que 

desaparece para dejar su supuesro a olro proceso disrinlO, aunque ligado la anlerior denlro de 

una instancia superior AD-QUEM. Se convierie en una figura de indudable subslamividad y No 

en un conjunro de medidas inreriores propias de cada proceso en pariicular. 

El nombre de recurso, responde a Ja idea elemenlal de impugnación en el lenguaje procesal el 

cual admilido 0 procedenle y olorga un nuevo curso que permile depurar Ja exac1i1ud o 

inexac1i1ud de las conclucioncs procesales primariamelne oblenidas, esle nuevo curso o recurso 
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dcline al proceso monrado con una linalidad impugnativa lo cual no quiere decir que se 

n:produt.ea el proceso anterior o primitivo puesto que la impugnación puede consistir en una 

ratilicaic1\11 o una altcraci1ln o una modilicación total al acto juridico de inconformid;1<I nsl 

cambien instaurando o logrando satisfacer, cienos requisitos que puramente, adjetivos o 

procesales para la procedencia de otros medios de impugnación netamente autónomos, tales 

requisitos esenciales son la casación que como término o lenguaje juridico procesal es el 

igoiamiento de instancias para la procedencia de otro medio impugantivo autónomo tal es el caso 

del juicio de amparo. 
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5.10. LA COSA JUZGADA Y LA EJECUCION: La cosa juzgada es el acto en que se concreta 

y eiuerioriza la función de la jurisdiccionalidad del estado por medio de fa resulución judicial 

definiliva y ésta es determinada por la ley, Y en relación al objeto deducido 0 por fa causa del 

conflicto que dio origen al litigio, esto surge cuando han quedado previamente agotadas fas 

instancias los recursos o cuando éstos no fueron interpuestos dentro de los termino legales por 

loyque una vez satisfechos estos requisitos la resolucion tiene el caracter de definitivo por 

consiguietne el objeto que dio origen al conflicto obtiene el nombre de cosa juzgada y por 

consiguiente surge la ejecución puede ser voluntario, o forzada asi puedo concluir con lo 

siguiente: 

El cumplimiento de una conducta ordenada puede ser voluntaria ordenada puede ser forzado o 

forzoso, al voluntario se le denomina procesalmente ejecución. 

La expresión cunplimiento es la acción y efecto de cumplir y en la acepción forense se refiere 

a acatar lo ordenad~ en una resolución de caracter definitivo dic1ada por una au1oriad 

competente. 

En cambio en la ejecución se presiona al sujeto obligado al cumplimienlo forzado de la cunduct11 

debida o decididad por la autoridad contenida en la resolución definitiva. 
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5.11 PROCEDIMIENTOS PARA PROCESALES O VOLUNTARIOS: Procesal significa junio 

a un lado del proceso. 

Los llamados procedimien1os para procesales o volun1arios son lodos ai¡uellos asuntos i¡uc por 

mandato de ley Y por su naruraleza, por solicitud de pane la intervención de una autoridad 

competente sin que esre jurisdiccionalmente promovido conflicto, liligio pleilo alguno entre 

ranes dererminadas por lo que deduzco, que enronces la auroridad realizara actos jurisdiccionales 

de naturaleza adminisrrarriva. 

DIFERENCIAS A LOS PROCEDIMIENTOS: 

A) La jurisdicción contenciosa enrraña un confiiclo de inrereses; la voluntaria documenra o 

1wra111iza una circunslancia especial de un esrado sin oposición. 

B) La contenciosa se ejerce pronunciando un fallo y en la volunraria solo se pide para dar fuerza 

y eficacia a algún acto jurldico. 

C) En la jurisdicción contenciosa exisren parres acror y demandado y en la volunraria solo se dan 

solicitantes 0 inreresados y además no exislc en el proceso pleilo litigio o cauas sino expediente 

de solicirud. 
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CONLVSJONES 

Esla lésis en si 1iene un próposi10 definido que es de ir sedim 1 nd d sd 1 • · en a o e e os conccp1os 

fumlamenlales Y elememales de lo que conforma al Derecho. Los primeros capllulos se basan 

en conceplos claros Y concisos de lo que la palabra Derecho significa, así como sus diíerenles 

acepciones especificando: Que es el Derecho Objelivo, como se denomina y lambién el lérmino 

Derecho Sus1an1ivo. Debido a que es1os conocimienlos son clave, elemenlales y que se van 

adquiriendo en las primeras malerias de la carrera y como diíercmes las ma1erias de Derecho 

y eslas llevan un sislema me1odológico que es lo que he imemado recopilar. Es1as disposiciones 

doclrinales, meramenle obje1ivas y subslamivas que conienen una esencia es1ablecida, dinámica, 

y conciza de lo que realmenle es el Derecho Objelivo. Así mismo eslos lemas se u1ilizan como 

induclores a los conocimienlos, has1a demoslrar las formas de hacer valer es1as doclrinas que 

son los olros lemas que conforman esla lésis, como el Derecho de Acción ha evolucionado en 

la Hísloria de México, el Derecho Procesal has1a comemplar doctrinalmenle, las instiluciones 

vigenles y posilivas que conforman al Derecho Adje1ivo que a su vez es el sinónimo de los 

Derechos Subjc1ivos. A 1ravés de búsquedas enconlramos solo invcsligncioncs de in1roduccií111 

al es1udio del Derecho y son las doclrinas de lo que realmenle es el Derecho Obje1ivo. 

También enconlramos inves1igaciones de Derecho que como son la 1eorfa .general del proceso, 

0 el procedimiento civil, penal, ele. y manejan doctrinas de lo que conforman las insliluciones 

del Derecho Procesal. 

En realidad no hay invesligaciones que conlemplen o que reunan eslas dos clases del Derecho 

y lo invesliguen en cuanlo a las ins1iluciones doclricnales del objelivo al adje1ivo o del 

subs1an1ivo al subjelivo, siendo es10 el aíán o el principal objelivo de esla tésis, que ha inlenlado 
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en los primeros capllulos analizar el Derecho Ob;elivo 0 Sub ta 
1
· · 

' s n 1vo y pos1enormeme lodas las 
insliluciones 1dje1ivas o subjelivas. 

Asl concluyendo con la compilación,con la reuniónjun1ando 0 reuniendo dos clases del Derecho 

que como lo he explicado en el marco teórico, no puede haber Derecho Objetivo sin Derecho 

Adjelivo, o· no puede haber Derecho Substamivo sin Derecho subjelivo ya que uno depende de 

01ro y cada uno conforma diferenles ramas del Derecho, repiliendo el marco 1eórico, por 

ejemplo: no puede solamenle exislir un Derecho Objetivo ya que para hacer valerln a un caso 

concre10 ante las auioridades jurisdiccionales se necesilan formalidades eslablecidas por el 

Derecho Adje1ivo, que son las disposiciones procesales y eslas preveen toda cueslión que se 

pueda presemar en un procedimienlo, tal es el caso de los capllulos IV y V de es1a 1ésis, que 

para finalizar este pumo de mayor importancia de las concluciones pongo los siguienles 

ejemplos: ¡,Como se pueden hacer valer normas abs1rac1as de Derecho Obje1ivo a un cam 

concre10?, es decir, aquellas disposiciones obje1ivas como por ejemplo el código civil del D.F. 

o del Es1ado de México, siendo éslas leyes Derecho Objetivo puro. enlonces, esla lésis conforma 

y reune eslas dos purezas, dos esencias de disposiciones, la objcliva con la adjeliva y con una 

amplia y delallada información de sus instituciones de como esian formadas, siendo es1as las que 

forman al objelivo los derechos reales, personales y las disposiciones, la objetiva con la adjeliva 

y con una amplia y de1allada información de sus insliluciones de como estan conformadas, 

siendo eslas las que conforman al obje1ivo los derechos reales, personales Y las disposiciones de 

caráclcrúblico o privado y su real exislencia jurídica. 

La coordinación, la subordinación a los lérminos vigencia Y posilivismo en cuanlo a que su 

eficacia y por parle de las disposiciones adje1ivas inlroduciendo al Derecho Adjelivo o Procesal 
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tos conocimientos previos como el derecho de acción y sus instiluciones que la confonnan como 

el régimen de autodefensa que es la función jurisdiccional. 

Las acciones, los tipos que existen en la doctrina y las que varios jurisconsuhores han tratado 

de explicar asf como la autonomía del Derecho de Acción. La relación Jurfdico procesal, etc. 

que cada una se encuentran descritas y razonadas hasta entrar de lleno a la teorfa procesal y al 

Derecho Procesal (capítulo V) con todas las instiluciones que lo contemplan, que lo conforman 

que to definen y en todas las ramas de derecho son aplicables las instituciones procesales 

adjetivas de este capitulo que las ramas del Derecho Universal, siendo el caso en los códigos 

procesales civiles, mercantiles, laborales o en los casos en que el estado es parle, por ejemplo 

en los contensiosos, fiscales. 

En la Ley Federal de Amparo toman al código Federal de Procedimientos Civiles como 

supletorio. 

Según el capítulo V de esta tésis es mí propósito tratar de demostrar una visión general del 

Derecho Objetivo y Adjetivo y cumple una investigación del derecho en general, denominándola 

"Normas de Derecho Procesal Positivo Mexicano"• 
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