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El presente trabajo, no pretende, dadas las 

limitaciones del autor la creación de novedosas soluciones, 

sino unicamente sefialar "LA IMPORTANCIA DE LAS CARGAS EN -

EL PROCESO CIVIL'' y como co~secuencia demostrar los benef! 

cios que se logra en el juicio (para cualquier litigante)

mediante la liberación de una carga en el proceso. Sin ol

vidar que su existencia no depende unicamente de una sola

de las partes que intervienen, sino que por una parte para 

ellos es necesario ade.cuar dicha actividad a los mandamie!!. 

tos de la Ley, además, por otra parte el litigante deberá

tener conocimientos de los medios reguladores o controlad~ 

res del Proceso Civil; para ejercitarlos debidamente y en

beneficio propio, 

La carga es la situación jurídica en que se 

colocan laa partes cuando por una disposición legal o por

determinación judicial deben realizar una d~terminada con

ducta procesal cuya realización los ubica en una situación 

juridtr.a favorable para sus intereses dentro dal proceeo,

Y cuya omisión por el contrario, loa pone en una situación 

de desventaja. 

De manera mAs breve, puede afirmarse que 

consiste en un "IMPERATIVO DEL PROPIO INTERES" y que a di~ 

ferencia de laa obli¡aciones 7 derechos procssalea, su cu! 

plimiento produce ventajas directas a la parte intereaada, 

y su falta de re~lizaci6n, si bien configura una situación 

jurídica desfavorable en el proceso, no conduce a la impo

sic16n de una sanción o la existencia coactiva de la con-

ducta omitida, 

El concepto de carga procesal se encuentra

bien definido en la doctrina proceaal mexicana, pero loa -

ordenamtentos procesales civiles por regla general no ha-

cen referencia a la misma, sino que la califican de •OBLI-



GACION" a excepci6n de los códigoo de procedimientoa civi

les de los Estados de Sonora, Morelos, Zacatecas, que sí -

utilizan esta denominación, especialmente al referirse a -

la carga de la prueba, y una situaci6n similar ·se descubre 

en la Ley Federal del Trabajo. 

La propia doctrina racional ha senalado va

rias situaciones en las cuales se configuran caraas proce

sales, consider4ndose como las más importantes las relati-

vas n: 

a)·- PRESENTACION DE LA DEMANDA. 

b) ·- CONTESTACION DE LA DEMANDA. 

c) .-. DE LOS ALEGATOS, 

d) ·- DE LA PRUEBA. 

e).- IMPULSO PROCESAL. 

a).- Por lo que se refiere a la carga de la 

demanda, ésta se apoya en el principio general de que el -

proceso s6lo puede ini~iarse a solicitud expresa del actor, 

es decir a t~av~~ de una deman~a ya que en el ~rdenamiento 
procesal mexicano son excepclonales los supuestos en los -

cuales el Juez puede iniciar de oficio el proc~so judicial, 

·y en esta últim~hip6tesis podemos se~alar lo dispuesto en

los Artículos 5° de la Ley de qutebras y suspensión de pa

gos, y en el 941 del Código de Procedimientos Civiles en -

lo relativo a las controversias del orden familiar; prece2 

tos que facultan al juzgador para iniciar de oficio el pr~ 

ceso respectivo. 

b).- La contestación de la demanda implica

la necesidad del demandado de dar respuesta oportuna a la

que presenten en su contra. ya que de no hacerlo se produ

ce la 11 REBELDIA 1
• y como consecuencia una situación desfav~ 

rable para ~l demandado de tener por ciertos los hechos ª! 
flalados en la demanda. Para lo cual la misma ley ordena -

que se corra traslado con una copia de la demanda inicial. 



c).- La carga de la.afirmación o de la al~

gaci6n consiste en que las partes han de introducir los h! 

chos en que fundan su derecho al proceSo, los que han de -

servir de base al Juez para dictar su sentencia. Tal intr~ 

ducción se hace afirmándolos, de lo que se origina la car

ga de la afirmación o de la alegación de las partes. así,

de los hechos introducidos en el proceso por la afirmación 

de las partes, surge más tarde la prueba de los mismos, -

por lo que la carga de la afirmación y la carga de la pru~ 

ba for~an las dos caras de una misma moneda. 

d).- La carga de la pueba consiste en el s~ 

ministro de pruebas que hacen las partes para crear en el

ánimo del Juez la convicción de la verdad de sus afirmaci2 

nes y· para obtener una sentencia favorable. La importancia 

de la carga de la prueba en el proceso civil e• considera

do "COMO LA ESPINA DORSAL DEL PROCESO", ya que al dar nor

mas de la distribución de la carga de la prueba, indica s2 

bre cual d~ .las partea caen los efectos de la falta de - -

prueba, y son una aran guía para el Juez sobre todo, para

el dictado de una sentencia, porque en viata de lo limita

~º de nue•troa conocimientoa, puede. suceder que la situa-

ción de hecho discutida no quede del todo aclarada 0 por lo 

que un non liquet en la cuestión de hecho, no puede condu

cir a un non liquet en la cueatión de derecho, ya que el -

Juez en todo proceeo eet6 obliaado a. dictar sentencia. 

e).- Por últi~o, la carga del impulao proc~ 

sal conaiete en que en manos de lee parte• eet6 el solic! 

tar del Juez dicte sentencia, aeftale d!a y hora para el d! 

sa.hogo de dili¡¡encias y en fin, aolicitar la intervención

del juzgador, pues tal ·car¡¡a la podemo~ definir •en toda -

la actividad que desarrollan laa partee en el proceso para 

obtener la finalidad anhelada. 



HIPO T-E SIS 

En éste trabajo nos proponemos, dentro ddl 
limite de nuestra capacidad tratar de fijar el concepto 
amplio de,~Q r.ARGA PROCESAL y su distinción de los Dwr! 
chas y Deberes Procesl'lles;;;i.si como señalar "LA IMPOR-
TANCIA DE LAS CARGAS EN EL PROCESO CIVIL" para demostrar 
con ello los beneficios 'que se logran en el Juicio para 
cuaftquier litigante el hecho de liberarse de tales car
gas, saber cuando, como y a quien le corresponde en bgn! 
f'icio propio. 

Considero que es importante el presente -
estudio ya que sibien el concepto de CARGA está bien de
finido en nuestra Doctrina, y continuamente nos estamos
refiriendo a ella en el proceso Civil, por regla general 
nuestros ordenamientos Procesales Civiles no hacen refe
rencia a la misma, y por lo tanto creo necesario que --· 
dentro de los mismos se los designe un capitulo especial 
para facilitar la dura tarea de loe litigantes dentro -
del Proceso Civil. 
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c A P r r u L o r. 

LA REALIZACION DEL DERECHO. 

A).- IDEA DEL DERECHO: En toda disciplina la cuestión terminoló
gica es primaria y primordial. No escape a las dificulte-
des metódicas el derecho y su misma etimología es tema de -
constante indagación, le voz latina JUS se hace derivar de 

la salutación VEDA JOS (salud, salvación, protección) 'iue -
entre loa romanos significó tanto potencia Divina, como au
toridad o derecho, pero tembi6n se le entronca con JUBERE -
(Mandar), o con JUSSUH (mandato), y resulta la radical de -

judista, jurisconsulto, jue~. jurisdicción, jurado, jufcio 
jurisprudencia. 

M&s particularmente.el derecho nos enaefta 

que su raiz es la sanscrita R J, común a las vocea RECTUAM, 

DIRECTUM, y los verbos DIRIGERE, REGERE, de loe que 6an su~ 
gido la• vocea REX Y REGULA. Que en castellano significa -
RECTO, GOBIERNO, REGLA, sin olvidar que en todoa loa idio-
maa Areoa se ob•erva que las nocionaa de Justicia y Verdad 
que se liga a rectitud y que ea lo misma etimoloaia de la• 
pal•bras RECHT, RIGHT, DROIT, DIRITTO, 6 DIREITO. 

Como en la edad aedia el t6r•ino derecho 
reemplazó a la palabra JUS sin dar lugar e un adjetivo, el 
vocablo jurídico •• ha de•tinado a aervir a la idea de aquL 
llo que pertenece el derecho. 

Estaa circunstancias y la necesidad de ele-
gi r entre les posibles nociones de derecho, esplican que la 

literatura ofrezca, tantee def.inicionea co•o aon lo• auto-
rea qu• ae han dedic•do al tema. A·vecea ee conte•pla la -
manifeatación e•perimentel de la conducta social el cual ea 

un feno•eno que aparece en la comunidad y • pe••r de que el 
derecho ha •ido y continua siendo una obra social, se ha 
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ll~gado a sostener que es una creación del estado, precia~ 

mente porque la conexi6n entre Derecho y regla legislativa 

es suficiente para afirmar que solo el Derecho Estatal es 

el verdadero Derecho. No solo la doctrina Europea sino la· 

Hispanoamericana, consideran que la ciencia del Derecho ó 

Dogmática Jurídica, tienden al conocimiento de la conducta 
humane por medio de leyes. Siempre que le existencia de -

un Derecho se revele ente le inteligencia humana (SAVIGNY) 

aparece sometido a une reglo preexistente, El Derecho co

mo dice MORINEAU, sirve pare juzaar y no pare deecribir la 
conducta o como lo describe KELSEN en Bu teorie pura del -

Derecho que el objeto de le ciencia jurídica es el propio 

Derecho, como conjunto sistematico de eaaB normas, y BU -

objeto es la conducta humana. 

La escuela Sociolbgica Alemana reaccionb -
íundada pero no totalmente aceptada, considerando el Dere
cho como algo viviente, en continua trensformecibn dentro 

de la sociedad, La regla surae cuando loa intere•ea y re

laciones tienes existencia. Las regles juridicas eatan li 
godas, por un ledo con la filosofia y por el otro con la -

p~litice,_ lo cual no significa que la unidad del Derecho -· 
see.inmagineria, aino que se ha venido formando sobre una

base false • 

El sistema existe, pero no se limita al De
recho Estatai, hay une coherencia Juridica, pero no es una 

unidad de reglas, la coherencia es respecto a le sociedad, 
La tradición afirmó que la demanda y la defensa habían de 

ser respaldadas por reglas de Derecho, que el estado es la 

fuente de todo Derecho y los fallos solo expresan le voluA 
tad del legislador, sin que el Juez pueda ir más ella de -

la Ley. 

Estas pueden ser lógicas ficticias que solo 

permiten que la sentencia derive de una Ley, Y no es pre

ferible que el Juez haga uso de las fuentes existentes que 

! 
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permitir una sentencia según sus caprichos. 

Cuando este fenomeno es el derecho, hay po

sibilidad de entendimiento, si unos miran a la función de 

los conceptos otros atienden a los fines de la conducta. -
En cuanto se minimisa por completo el acaecer físico, como 
base de la teoria pura del Derecho, es natural que se con
ciba el deber jurídico como el enlace de un supuesto y una 
consecuencia. 

La pena, por ejemplo, se vincula al ilícito 
pero observando nada aás el enlace normativo, ea facil re
ducir lo jurídico al deber de castigar, lo que antecede no 
ea jurídico, es un hecho que esta fuera de la resla, por -
que esta se divide al orsano estatal en lo que tiene de -
coerción, es decir, ee enlaza el deber del órgano con la -
pena. 

El Derecho se expresa como un imperativo -
social, la coercitividad del orden positivo tiene un fondo 
de Imperio, aunque no ae le quiera destacar, para no men-
cionar, la voluntad que lo establece por lo qua en t'rmi-
nos lelsenianos serta ir contra la unidad metodica pues la 
voluntad no ea un deber. 

Con todo, no ea poaible nesar que todo De-
racho no pasa de aer Iaperativo social, estos conceptos -
aon suficientes pare definirlo, puea un iaperativo requie
re de doa instancias pereonalea, no ae puede imperar sobre 
si mismo. Requiere tambien de conductas, porque el manda
to ae realiza en apariencia y no en el ambito interno, y -

es social, porque aolo en la interferencia de conductas, -
que supone la pluralidad de loa aujetoa, ae puede dar el -
imperativo, 

--------
:.-. • .:,;~:-ú~i; . ..,; ••• :~;.:;-.:.,~:.:;.:~:~.; ; ;~::; t\~·:,;;<,:.. ;'.,:.,,·Jo ,. i:.'-;1,;~~. ;;.~·.::~ ; '-°',;:. ~ '; . .' 
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B).- AMPLIACION DEL CONCEPTO,- La vida de los hombres es vida -

social, esto es, de convivencia y de cooperaci6n hu•ana, -

por lo que nace necesariamente entre los varios sujetos 

que conviven en sociedad relaciones de la vida social. De 

estas relaciones, entre hombre y hombres, entre ho•bres y 

familia, entre hombres y Estado, etc,, deriva que la aati~ 

facci6n de los intereses de un sujeto encuentran por nece

sidad obstaculoa y limites a la satisfacci6n de otros intA 

reses opuestos de otros sujetos, naciendo de aqui conflic

to de intereses y de voluntades entre loa aujetos que con

viven en un ordena•iento social. 

De lo anterior se deriva que tiene que ha-

ber algo que tutele, coordine y limite loe intereaea de -

loe sujetos. Eae algo ea el DERECHO, que se produce por -

loa hombrea bajo el estimulo de unas ciertas urgencias, y 

con el proposito de realizar unos fines cuyo cumpli•iento 

se concidera co•o lo justo, y por lo tanto, co•o deaeable 
en una determinada aituaci6n hist6rica. 

Dentro de la vida humana, el Derecho ae eA 
gendran en conductas vivas que responden a aquellos esti

mulos y que se enca•inan a lograr las finalidades dichas, 

o sea lo justo, Es asi como el Derecho aparece co•o un -

conjunto 1e especial forma de vida humana,~ eaaa eapeci~ 

. .l.es formA,B de vida hu•ana, no son otra l:osa que Normas -

Juridicas, -·· 

Asi pues, el Derecho se presenta como un -

conjunto de Normas elavoradas y vividas por los hombres -

bajo el estimulo de las necesidades de su existencia co-

lec ti va y con el proposito de realizar determinados valo

res en ésta, es decir, en la existencia colectiva de la 

sociedad, que es el medio para que el hombre enlace su -

integridad, se perfeccione, realice su fin, pues el ho•-

bre es fin en si ais•o y no medio, medio lo son: la aoci~ 
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dad, le culture, la tecnica, etc,, y dicho fin, dicho ideal 
es le reelizeci6n de los valores, ya que el hombre se es--
fuerze por realizar les posibilidades que tiene dentro de -
si, por convertir sus ideas en actos, por llevar a cebo su 

esencia, pero el hombre en ese afán· encuentra obstáculos -
que le impiden realizar sus anhelos, a lo cual el derecho -
responde protegiendo, garantizando, o velando para que no -
se le impidan al individuo realizar sus logros, y al mismo 
tiempo porque haga uso completo de esos medios el individuo 
sin perjudicar o molestar a sus semejantes, sino que en fo.r_ 
ma justa y equitativa cada uno haga uso de sus derechos se
g6n sus necesidades J sua fines, pues objeto o fin del Der~ 
cho es precisa•ente que el hombre logre sus anhelos que· bu
llen dentro de 61, por lo que debe en Derecho desde 6ate -
punto de vista inapirarae en valorea, J nota•oa •6s el in-
flujo de la Axioloaial en el Derecho, aobre todo, al inapi
Fªr a las Normas Jur!dicaa, qua no son otra cosa que un 
"deber ser" dirisido al sujeto, pero ese deber ser esta fu!!, 
dado, inspirado, en el valor y no al revea, como muchos lo 
afirman. Además, el Derecho como producto de la cultura -
tiene que, forzoaa•ente, realizar valorea objetivos, puea -
toda culture significa realización de valorea objetivos, le 
cual tiene lusar por la actividad del aujeto de que emane. 
Y esos valores que realiza el •erecho, no •on otra cosa que 
el c6mulo de Normas Jur!dicea, que inspirada• ~n la idea de 
Justicia, valor superior, pue• tembien hay valorea inferio
reB, hacen coherentes lae relaciones entre lo• idividuoa de 
une sociedad, que a• como decimo•, medios para alcanzar au• 
metaa, aue ideal••• en una palabra, para qua el hombre al-
~ance su integridad, entendida en toda su extensión. Aqui 
encontramos que el problema del valor Ju•ticia no radica en 
que exista o no pues moralistas y estudiosos del Derecho la 

aceptan, sinri en la forma en que se .debe aplicar a los auj~ 
toa. Por lo anterior cabe decir de la Juaticia en el Dere-
cho, que lo que 1e nos da es la busqueda de la verdad. En -
ningun momento ee nos ofrece la verdad en última lectura, -
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pero en cada momento •e incinua su inminencia •. Asi su-
cede en el Derecho respeclo del valor Justicia, lo que -
se nos da es su buaqueda a traves de los ordenamientos -

Jurídicos, pero en ningun momento se nos presenta en su 
6ltima palabra, aunque se incinua su inminencia en cada 
Norma. 

Con lo anterior hemos encontrado el der.!. 
cho en el reino de le vide humana, pues no puede perte
necer, a otro, ya que no es naturaleza porcorea, ni ino~ 
sanies, ni biologica; tampoco ea Paiquiamo, pues ai 
bien ae origina en fenomenoa ani•icos el Derecho, no as 
un hecho ae~tal; como tampoco es pura tdea de valor, a 
pesar de que apunta intencionalmente a la realizaci6n -
de determinados valores, como por ejemplo: La Justicia, 
el bien ~omun, etc; pero que co•o ialores·como princi-
pios í'deales, por si solos no son Der1tcho en el sentido 
aut~ntico de ~sta palabra. Esos principios son los que 
deben inspirar y dirigir la elaboraci6n del Derecho, -
aon conaisuientemente los criterio• bajoa cuya luz po-
demoa y debs•os ejuiciar criticaaente la realidad de un 

deterainado Derecho Hiat6rico. En verdad, el Derecho -
es el Conjunto de Normas Huaanaa, es decir, elaboradas 
por los hombres en una aituaci6n hist6rica, apoyadas e 
impuestas por el poder p6blico; Normas con las cuales -
se aspira a realizar unos valores. Por ello, llamar 
"DERECHO" al Derecho Ntural, es decir, a unas Normas -
puramente ideales o racionales dotadas de intrínseca y 

necesaria validez, es usar la palabra Derecho en senti
do figura, sin que por ello se trate de menospreciar o 
hacer desaparecer el estudio de la Estimativa 6 Axiol,2 
gis Jurídica, 

De todo lo que llevamos expuesto, pode
mos afirmar que el Derecho se puede ver desde tres PU.!!. 
tos de vista diferentes: co•o VALOR; como NORMA y .como 
HECHO SOCIAL; lo que ha dado origen a tres tipos dife~ 
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rentes de estudios jaridicos, pudiendo cada uoo de ellos~ 
s su vez desenvolverse el dos distintos planos, o ses, en 
el plano filos6fico y en el plano emplrico o positivo~ 

Ahora bien, el estudio del Derecho coao 
Y!!..Q!, en el plano filos6fico suelta la Estimativa 6 Axi.!!. 
logia Juridica, es decir, la cons1deraci6n del tema trad.!_ 
cionalmente llamado del "Derecho Natural"; y en el plano 
positivo o empírico sucita el establecimiento de directr.!_ 
ces para la política del Derecho, es decir, para la apli
caci6n de los criterios ee.tiaativos a la elavoraci6n pra.!:_ 
tics del Darecho. 

Coao NORMA, el estudio del )lar.echo h dado 
lusar, en el plano filoa6.fico, a la teoria fundaaeotal o 

general del Derecho, J en el plano eapirico 6 positivo -
origina le llamada Ciencia Doaaatica 6 T6cnica del Dere-
cho positivo. 

El estudio del Derecho como una especial -
clase de HECHOS SOCIALES, coao una ea.pecial c.laa• de obra 
huaana lleve en el plano fil6eofico a la elavoraci6n de -
une culturalogie jurídica, es decir, a une doctrina del 
Derecho coeo objeto cultural, coao producto de la vida -
humana objetivamente; y eo elpleno empirico conduce, por 
una parte, a la historia del Derecho (Deecripci6n de rea
lidades juridicaa particularea), J por otra perta conduce 
a la Socioloata del Derecho, esto ea, a la inveati1aci6n 
sobre tipos y reauleridadea de loa fenoaenoa juridicoa. 

El Derecho ae da a loa hoabre por el Poder 
Público, ea decir, el Eatado, a treves de sus oraanoa le

sialativoe, por lo que podeaoa dacir que el Derecho ea ·~ 
n1feataci6n da la voluoted del Eatsdo, y coao voluntad -
que ea; ea voluntad concreta, voluntad de alguna coas, y 

eae coas ea le araonia eo laa relaciones entre loa indiv,1 
duoa qua forman la aocieda•; la qua constituya el fin • -
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que la voluntad del estado se dirige; asi lo voluntad C,2 

lectiva del Estado, por medio de sus organos legislat1-

voe, va encaminada • un objeto o fin del Derecho, el --
cual como la voluntad colectiva del Eatado tiene un fin 
p6blico o social. Aqui encontremos que los fines del E,! 
tedo y del Derecho eon correlativos en tanto que ven a 
la eeauridad, tranquilidad y certeza de las relaciones -
de loe •ieabroa de una sociedad: EL BIEN COHUN. 

Ahora bien, de todo lo que he•o• hablado, 
no tendria ningun sentido, ai loa conflicto• qua •ur1en 
entre lo• diverso• •ieabroa de la comunidad no pudieran 
re•olverae, y la obeervancia del Derecho no fuera obli-
1atória, m6s co•o eebe•o• qua lea caracterieticae de -
la• Nor••• Juridicae, eon la coertividad, obli1ator1e-
dad, abetractaa e impereonalae, con todo ello eet6 ple
namente sarentizado el individuo que eee afectado en eu 
e•fera juridica, por intereses de otro individuo. Y el 

·D•recho ee hace cu•plir coactiva•ante, no eolo por eu -
••pacifica funci6n de 1aranth, eino por.que del concep
to da Nor•• Juridica •e deriva el de obli1aci6n Jaridi
ca y frente a todo obli1aci6n, en principio ezieta un -

Derech~ para hacerla iu•plir, y ••• Derecho para hacer 
reapetar una Nor•a Juridica, ea el Derecho subjetivo 1 

por tal entendemos: "LA FACULTAD O EL PODER~. reconoci
do y concedido por una Mor•• Juridica a un aujeto indi
vidualmente deter•inado, de querer y de obrar para la -
satisfacci6n de un interes suyo, tutelado precisa•ente 
por la Norma, 1 de i•poner su voluntad y su acci6n a la 
voluntad y 8 le acci6n de otros y diversos '9ujetos': c.2 
mo es de advertirse, en la definici6n transcrita se co.!!. 
cilian las teorias del puro interes y la de la pura vo
luntad, 

Claro resulta de esta definición que el -

concepto del Derecho aubje~ivo, no esta constituido ni -

por un si•ple ieterea amparado, ni por una ai•plé' wolun-
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tad o poder de querer, sino que resulta de la fusi6n de 

estos do~ ele•entos inseparablemente lig~dos, de •odo -
que en todo Derecho subjetivo debe reconocerse un elemea 
to substancial o material determinado por el interes, y 

un .elemento formal determinado por el poder de quere, r,!. 

conocido por la Norma Jurídica a la voluntad individual. 

Pero viendo el problema de la actuaci6n 
o realizaci6n del Derecho, rubro de este capitulo, y que 
si no se habla enfocado antes, era porque se hacia neces.!. 
rio reflexionar sobre· loa punto• escritos, lo pode•o• coa 
aiderar, desde dom aspectos diferentes. 

El pri•er aapecto en que •• le puede aon
•iderar aa al de au normal realizaci6n. La nor•al y ex-

.pontanea actuaci6n del Derecho no ea, ad••'• aie•pre con
•iente, ya que la aatiafacci6n del interaa, qua conatitu

ye el fin J el •otor de laa accione• hu•anaa, •• el qua -
individualmenta, tiene •ayor relevancia por lo que, en la 

mayori_o da loa caaoa aolo repara•o• de •anera con•i•nte -
en el fin, y no •n al Derecho qua aa molo ••dio J 1aran-
tia para conaaauir aquel. 

En laa relaciona• co•une• da la wid' to-
do• loa aujetoa aaociadoa viven, por decirlo aai, en el -
•undo del Derecho J eapontanea•ente realizan aua Norm~a. 
Aai varbigratia, a nadie ae le ocurre penaar qua cuando -
ae adquiere en un eatableci•iento una coma cualquiera, P.1 
gando mu pracio J recibiandola actuan la• nor•a• qua ri-
aen el contrato de co•praventa. 

La actuaci6n del Derecho, aes cual fuere 

la persona que la realice y la forma en que lo ha1a, •e 

opera aie•pre •ediante un juicio 161ico J un ailoai•ao -
qua tiene coao preaiaa •ayor la lforaa Jutidica, coao pre
aiaa aenor el Acto Jurídico qua ha de realizare• para la 

aatiafacc16n del propio intaree, J coao concluai6n la eJ.t 
cuc16n del acto J aua conaecuencias juridicaa. 
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Lo dicho presupone que los particulares -

quieren expontáneamente conformar la prpia conducta con -

las prescripci6nes del Derecho¡ más si 6•to ocurre en la
mayoria de los casos, no siempre se verifica yno puede n!_ 

cesariamente ocurrir siempre. 

Y no puede necesariamente ocurrir aa6 PO.!. 

que al procedimiento 16aico neceaario ~ara actuar el Der!. 
cho, no ae presenta siempre al sujeto, en una for•a eaqu!. 

mática y •imple, pues hay casos en que siendo dudoso el -
inter6s y el medio para realizarlo, o aaa incierta la no.!, 
ma Juridica aplicable y, por ende, lea preatraci6nea exi
&iblee, o de lea obliaaci6nes que debe llenaree, áate pr~ 
cedimiento 16¡ico puede dar luaar a dudaa y diacuci6naa.~ 
en áste •omento la operación neceaaria para coaf or•er la
eonduc ta con laa normas de Derecho Objetivo, aa torna -
plenaaente conciente, en cuanto ea aomatida a eatudioa y
controlea para eatablecer la conducta que debe obaervarae 
de conformidad con el Derecho viaente. 

Ade•6e, la variedad y conte•placi6a de -
loa caao• concreto•, a que dan luaar la• diveraaa postu-
rss de la• relaciónes humanas, es tal y tanta, porque el
problema inherente a lea cienciea aocialea en aeneral., -
conaiate en que todo-se relacióna con todo, que ha •anudo 
solo una mente ac.oatumbrsda a la aplicación del Derecho -
es capáz de aislar cada· una de las relaciónes juridicaa -
para aplicarles la norma que más le conviene y disciplina 

Ahora, si a todo ésto agregamos las natu
rales dificultades de orden subjetivo que impiden a quien 
se haya directamente interesado en la.i;.uestion de q·ue se -
trata, proceder con la debida serenidad en éste delicado
trabajo de Lógica Jurldica. facil es advertir como la so
la d~terminaci6n de la norma de conducta que debe ~eauir
ae en los casos concretos, puede dar lugar a dudas, e in
sertidumbres, a opiniones divergentes y ha conflictos que 

! 
i 
l ¡ 
¡. 
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constituyen, por lo mismo, un obstáculo pare la satisfac
ción de intereses protegidos por el Derecho, no hebiendo
razón alguna por la cual no admitir como válida, la opi-
nión de un interesado sobre la de otro. 

Otra razón por la cual los particulares -
no pueden cumplir expontaneemente con lo norma juridica,
es porque la Ley por razónee de interés general no permi
te que aquella realizaci6n del Derecho se haga por los -
mismos particulares, como acontece en el campo del Dere-
cho penal, en que la aplicaci6n de las normas se suatrae
coapletaaente a la voluntad de loa aujetoa cuyaa relaci6-

. nea juridicaa disciplina. Por lo que hace al Derecho-Ci
vil-~ tambien hay relaci6nea, coao las de Eatado y de fea!. 
lia, que por el inter6s público que lea domina no ae con
fian en au actuaci6n a la voluntad da cada interesado, 

El ••aundo aspecto en que podeaoa conaid!. 
rar el problema de la Realizaci6n del Derecho puede darse 
en el caso de que la tutela de un determinado inter6a ea-· 
t6. fuera de diacud6n por aer cierta en al16n aodo, paro
el aujato a quien·ae endereae el aandato contenido en la
noraa ·, o bien la · proh:lbici6n, rechace u oai ta aoaeterae a 
61· J deje aai, por mala vol unta•, inaatiafecho al intar6a 
proteaido. 

Sin aabarao, en aaboa caaoa, la incarti-
duabre en la deterainaci6n de la norma juridica aplicable 
al caao, y a la inaatiafacci6a da la norma Juridica por -
aala voluntad, hace aurgir en eaoa aoaentoa el periodo da 
criaia del Derecho, en que de un aoaento de actuaci6n fi
aiol61ica, pasa • otro de actuación patol6gica, usando -
la terainologia de ROCCO. 

Pero a6n en 6atoa caaoa el Derecho deba
ectuarae, y, en último análiaia, precias valerse de la -
faarze fiaica o aecánica para au reelizaci6n, porque al _ 

---- ---~---.-- - -
¡.¿~,:,:~ ..... ~-''""'-'·;.;.. ~ ·;.,.:;·i:,\ .. C:, ,.;,-.:_,_-~;;.,., ..;;;.,;·,.: ·.:-.. :., :·i--,~ -_\' - ,' ·- ·.i-. 
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Derecho es el regulador de la conducta humana en •U• di-
versas relaci6nee sociales y de quedar insatiefecho el -
Derecho, daria luaar a une anarquía en la eociedad. 

¿pero a quien toca dirimir tale• conf lic
tos sobre la realización del Derecho, al intere•ado, o el 

Estado?. 

Cierto que en un principio .. -•l iatere11do
h1cie' cuaplir por el aismo el Derecho, valiendo•• de •u -
1uperiorid1d fi1ica l• que ha dedo luaar a ll1a1r•• ahora 

defen•• priv•de o autodefen••· Pero a aedida que el Dere
cho alcanzaba 1u aadurez y ae reforzaba la autorided dal
E•tado, l• realización de lo~ intere•e 1nd1vidu•l••• aapJ. 
rado• por la• nora•• juridica•, •e convirtio en un probl!, 
aa de alta iaportancia •ocial J politica, de aodo qu• a61 

J •'• •• vino re•tringiendo 11 liaite de le defene1 priv!. 
de, por lo que hoy en el Estado moderno, a poquiai•o• c~-

101 1e hay1 circunscrita, Vra. la l•aitiaa def•n•a, J al-
16n otro ain6•culo re•iduo lo encontraao• e• el D•recho -
Civil, coao acontece en el caso en que lae r&ic•• de 101-
•rbolea vecinos •e extiend•n en el auelo de otro, aquel -
en cuyo suelo se introduzcan podr6 hacerla• cor~tar por -
ai ai•ao dentro de au ~eredad, pero con previo avi•o al -
vecino. 

Aai pues, la aatisfación de los intereses 
protegidos por el Derecho, hoy no ocurre por obra de loa

intereaados~ismos, ya que no es posible l~gica y prácti
camente, sin inconvenientes que repugnarian a la concien
cia jurídica moderna y que serie causa de disolución del
orgenisao social. Por lo que cabe concluir que en el Est!!_ 
do a través de su ¡rgano jurisdiccional, al que corespon

de diriair los conflictos existentes entre los sujetos de 
una relaci6n jurídica a más que ésta afirmación guarde 
consonancia contodo nuestro ordenamiento jurídico. 
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La importancia de le funcibn jurisdiccio
nal del Estado en bien grande y manifiesta, pues el Esta
do atreves de tal función ha restringuido el máximo la d~ 
fensa privada y trata al mismo tiempo de evitar con ello 
que el desorden siga al desorden; y la violencia a le vi.!!. 
·lencia. La eliminaci6n del ordenamiento Jurídico de la -
autodefensa y de la venganza con la propia fuerza, o con 
la fuerza de nucleos sociales menores, solidarios con el 
ofendido, en corelaci6n con la progresiva avocación al E~ 
tado del cometido de "HACER JUSTICIA", es un resultado de 
su milenaria evolucibn. 

Por eu parte "El Eetedo cumple la función 
de adminietrar jueticia ain ia que la• aociedadea humana• 
no pueden eubaietir ni aanoa progreaar de su debido fun-
cionaaien~o de pende al no poca extenaión, la vida acon6-
aica de_ la• nacionee, ya qua ei aa permita a lo• particu
larea violar impunemente loe contrato• que han celebrado 
pera cumplir y distribuir riquezae, ei no ae castiga a -
loa delincuente• que cometen delito• contra la propiedad, 
tales coao el robo, al fraude, la quiebra fraudulanta, -
etc, La econoaia aufrir6 neceaariamente an 1u deaarrollo 
haata el punto da que ea iapoaible calcular 101 dafto1 qui 
padaca él cr'4ito ancantil ai loa trlbunalH civiln no 
adain•tr1n pronta ·y eficaz ju1ti.cia. Facilaante pronun-
ciaao• esta 6lti•a palabra •111 darno1 cuenta de lo que --
1i1nifica y da au importancia 1oci1l a inclu10 aetafiaica 
Con objeto d-e 1ubrallarlas, •• permito tran1cribir 101 -
con1eptoa qua 1obre ella aacribi6 al Juriaconeulto Jacin
to Pallare•, an 1u obra "Prolago11eno1 dal Derecho Mexica
no" ••• , El apo1tolado del Derecho •• pue1 el 116a alto, el 
a6a noble, y elm61 eubli•• de loe apo1toladoa. La pela-
bra Justicia ea la palabra a61 eanta que ha ealido de loa 
labio• huaenoe, la 11i1ión da la Ju1ticia, en el aeno d1 -
la1 inaanae• y exhuberante1 colectiYidada1 humanal al la 
ai1ión m6e 1iblime, porque 11 Juaticia, di1tribuyando la 
araoaia, la conciliación, al equilibrio,· el concierto di-_ 
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vino del orden en el seno de las fuerzas morales e inte~
lectuales que luchan y se debaten en la evoluci6n de las 

eociedadee, que ee la auprema evoluci6n de la naturaleza, 
distribuye la vida, soatiene la armonía y encauea lae -
energias de la humanidad en el surco eterno del proareso~ 

Sin embargo el Estado no actua eino en -
presencia de detereinadae circun•tenciee, que conetitufen 
loa eupue•to• de juriadicci6n, puea de otro eodo ee cuar
tarían la libertad de actuar de lo• gobernado•. 

Y •e encoeiendan al Eetado tal funci6n no 
eolo por loa aravee inconveniente• f la• razonea que a au 
favor ee han apuntado, •ino taebi6n por que el Eetado ee 
preeanta a loa ciudadanos como investido de un poder eob!!, 
rano o de una potestad soberana tan en6r1ica f euperior, 
que la coloca an condici6n de podar imponerse con •u pro
pia acci6n a la voluntad y a las acciones de sus aubditos 

H6a aparte el Estado en e•ta funci6n, ti,t 
ne un intare• propio indudableeente de car6cter p6blico f 
se.naral, y que ve diriaido e la eatidacci6n de lo• inte
rese• indivt·du•lee f colectivo•, aeparadoe por el derecho 
objetivo-; que ae persiaue justaeente eediante la activi-
dad juriediccional. Eete interea e• correlatiYo del fin 
eiaao del E•tado y del Derecho, ya que aparece co•o un -
interes coapleaentario frente al que mueve el propio Est.t 
do, coao sociedad juridicamente organizada, a construir -
un ordenamiento regulador de las relaciones de .la vida -
que median entre los ciudadanos. 

Y por jurisdicci6n entendemos la activi-
dad con que el Estado, a traves de los organos jurisdic-

cionalea, interviniendo a petici6n de los particulares, ~ 
sujetos de intereses juridicamente protegidos, ae sustit.!!. 
ye a los eismos en la actuaci6n de la Nor•a que tales in

tereses .ampara, declarando en ·vez de dichos sujeto&, qu6. 
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tut'ela concede una nor•e a un interea deter•inado, i•po--'-' 
oiendo al obligado el lugar del titular del Derecho, la -
observancia de la norma y realizando mediante el uso de -
su fuerza colectiva, en vez de titular de Derecho, direc
támente aquellos intereses cuya protecci6n esta legalmen
te declarada. 

Como se ve le caracteristice saliente de esta 
actividad, que se llama "Actividad Jurisdiccional" resul
ta ante todo de su elemento substancial, esto es del oh-
jeto e que se refiere, csracteristica a la cual.•compaije, 
además algunos caracteres for•alea por que sabido ea que 
toda actividad del Estado forzosamente tiene que asumir -
un caracter formal que sirve a primera vista para contra
dietinguir la actividad jurisdiccional de lea otras ecti
videdea del Estado, o ••e la Legi•lativa y la Bjacutiva, 
Telea ceracterea for•alee o-o dec.iai•oa pare la deter•ina
ci6n de la eacencie de le Juriadicc16n, ae puedan resumir 
ea!: Un organo, que cománmente ae llama Juez y que forme 
_p~rte de la orgenizeci6n Judicial del Estado, o aee 6rga

no Juriadiccional, qua •• preaente frente a ·1a1 part•• an 
jÚicio, es una poeici6n ~. auperrtortdad e independecia -
ante aquellas; un procedi•iento, aato ea al da1errollo de 
le actividad Juriadtccional confor•e a un orden aatablac1· 
do y preordenado por una aeria de noraaa que constituyen 
las Normas del Derecho Procesal Civil, Nor•a• que disci-
plinan no aolo el ·orden cronoloaicoa de loa ectoa,-~ino -

taabi'o la forma y el contenido de loa •i••oa, como seras 
-tfa ·del libre deaenvolviaient~ da loa Poderea concedida• 
a lea partea y de loa concedidos al Juez. 

Pero lo que e nosotros nos intereae, es refl~ 
xionar sobre la carateriatica substancial, o el objeto de 
.la actividad· Juriadiccional. 

OBJETO DE .LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.- Ea la 

daclaraci611 o la reaUr:aci6a cuactiva y concreta .de loa ;.. -
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intereses protegidos en abstracto por la Norma del Dere-

cho objetivo, cuando por inserti~umbre o inobservancia de 

las Normáa mismas no quedan directamente sati•fecha• por 
aquellos a quienes las Normas Juridicas se refieran. 

En efecto, todo 1nteres particular que, por -
ser incierta la tutela otorgada por el Derecho, tropieza 
con obataculos para •u realizaci6n, encuentra en la aetDJl 
ci6n de lo• Organoa Jurisdiccionales el refuar&o J .la cOA 
firaac16n da la tutela abstracta declarada por el Derecho 
objetivo, De igual manera, cuando el Derecho queda in•a
tiafecho por mala voluntad del oblisedo, la realizaci6n -
coactiva del interes protegido (Ejecuci6n forzo•a), a tr,t 
vez de le actividad Jurisdiccional tutele lo• intere•••• 
~.•• voluntades y las accione• c:ó11formea con el Derecho, 

·• la ve~ ••dio de gerentia J ••auridad de libertad. 

Pero el elemento especifico y caracteriatico 
de la actividad jurisdiccional conaiate en la aubat1tu--
c16n da le actividad del Estado por aedio de su• oraaao• 
Juriadiécionalea a la actividad de loe idividuoe titula-
res de interese• juridicaaente protegidos, en caso de co~ 
flicto. Y ea correcto que la actividad jurisdiccional ae 
aubetituya a la actividad de los individuos en la actua-
ci6n del Derecho, es decir, soaeter el caso particular a 
la Norma General, se necesita que ses el organo Jurisdic
cional el indicado para ello, atendiendo .a que se a liai
tado hacerse justicie por su propia mano. 

Veamos como la primera substitución de la ac
ti vided del Estado a la de loa particulares en actuar el 
Derecho consiste preeisaaente en realizar ese trabajo de 
lógica juridica, unico medio pare poder determinar qu.e -
conducta prescribe·el Derecho a un determinado individuo 
tambien en un caso determinado~ 

Que el Estado en esta priaere fase de ac~aa--
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ción del Derecho (Declaración) se substituye a a•bas par

tes contendientes, se verá claro con solo advertir que en 

el momento de lo controversia se presenta al examen del -
Organo Jurisdiccional una situación confusa, pues nos en
contramos frente a dos diversas y contrarias pretenciones 
de los litigante, las cuales son inciertas en la tituels 
que la Norma Juridica proporciona al interes de cada una 
de las partes en el Juicio, Evidente resulte aquí como -
el Estado en el dificil trabajo de Lógica Juridice, debe 
objetivamente osubatituirse a una y otra parte. 

El Estado puede, adem'• ordenar cuando aaí ae 
le pida la observancia de la conducta que ee ha declarado 
en contra de un sujeto frente a otro (Condena). Mediante 
esta orden el Estado se substituye al titular del Dsrecho 
en lo que mira aexiair del aujeto de la obliaaci6n Jurid! 

ca ya declarada, la observancia del Derecho. Una vez •6a 
opera qui el meceniamo del Derecho, por cuento en el ind! 
cado preeepto (Condena) el Estado· no hace 'm's que eetabl.it 

cer motivos P.ara que el obliaado, .. llamado e la Observan-
eta del Derecho,. libreaente ae dateraine a actuar la Nor
ma Juridica qua queda inactuada, eatiafaaiendo aai el in

tere• del titular del Derecho. 

Pero hay •'ª• cuando en cualquier foraa •• d.it 
clara leaalmente la conducta qu• la Norma Juridica pres-
cribe en un aujato frente a otro par la protección da de
terminado• intereaea, y tal conducta no sa ob•erva por --
aquel a quien la Noraa Juridica sa refiar•, al Estado pa
sa por sobre la voluntad del que aparece juridica•enta -
obliaado a hacer o no haccer alauna coea, aubetituyendose 
de nuevo al titular del Derecho, mediante el ueo de .fa 

fuerza colectiva, loa intere•e pare cuya tutela i•pone la 
Norma aquella determinada conducta al obliaado, qua no 
obaerv6 eapontaneaaente, Pero •i el Estado no loara aun 

así le ob•ervancia de la Horas Juridica, entonce• al E•t~ 
do .ea substituye al obliaado para aatiafacer en benef.icio 
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del titular del Derecho, ou interes protegido por la Nor

ma. Por: ejemplo cuando el Juez firma en rebeldía del de

mandado una factura o una escritura de bienes que le fue

r6n embargados para garantizar un crédito y que han aido 

rematados. 

Y el Estado obra así, precisamente por que h~ 

ce suyo el interea individual, además de que con ello --
cumple uno de loa fines del Derecho que ea el de dar eeg~ 

ridad y certeza en las relaciones entre los aujetos que -

forman el conalomerado eocial. 

Hasta aquí aenos conciderado a la Juriadic--
ci6n deada el punto de viata de au i•portancia eocial y -

politice, aientras que cabe conaiderarla taabiea deade au 

aapecto juridico. 

- Deade este aspecto, o aea el Derecho del Eet~ 

do a la· Juriadicc16n, hay que diattnauir doa aoaentoa: El 

de la "Factultaa Aaendi" o sea facultad de obrar o de ac

tuar, 1 el de la pretenci6n, Deade el punto de wiata de 

la " Faculte• Aaendi", o aes la facultad de obrar o actu
ar, el Derecho de Jurisdicci6n ea el miamo Póder politico 

del Eatado, orisinariemente absoluto e ilimitado frente a 

loa subditoa; pues debe el eatado tener autoridad J poder 
pare imponer una cierta ~onducta con el objeto de no caer 

en la anarquia y en la imposibilidad de conseguir el bien 

público. No se lleae el orden por via de disperci6n 1 de 
desorden. 

Pero ye en el Estado moderno que se da en el 

mundo occidental e partir del renacimiento, El poder de 

le autoridad no es absoluto, sino que esta condicionado -
el fi.n que tiende a realizar, El E_stado t.iene el derecho 

y el deber de ser poderoso; tiene el derecho y el deber -

de mandar; y por su parte, los sobernados tienen el deber 

de obedecer. Pero este poder y este derecho de aandar no 
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pueden ser usados por sus titulares sino para el BIEN PU

BLICO. Quedan asi Imperium y Potestas condicionados u o~ 
denados al fin de la cosa p6blica: EL BIEN COMUN. 

Por lo que al reaularse y disciplinarse el p~ 
del P6blico por la Normas constitucionales; Articulos 39 
y 41; en relación con los artículos 17 y 94 de la Consti
tución Pólitica de los Estados Unidos Mexicanos, y por -~ 
las Normas del Derecho Procesal Objetivo, se a convertido 
tal Poder en un Poder Juridico o sea en una verdadera y 

propia posibilidad juridica de obrar y de querer para la 
consecución del fin determinado. Adem,a, bajo este aspe~ 
to o sea el de identificar el Derecho de Jurisdicción con 

el mismo Poder Pólitico del Estado, el Derecho de Juria-
dicción del Estado pertenece a le cstegoria de loa.llama
dos Derechos de Supreeacia y derivado de la relación de -

.sujeción u obediencia politice del aobernado. 

Le existencia del poder político o 8Qberano 
del Estado ea un preaupueato necesario da la función jut1 

riediccional del Estado, en cuanto pre~xiate ~l Derecho -
Procesal objetivo y lo limita, re¡aia y transforma en De
recho subjetivo para el !atado. Aparte da aer la aoberaA' 
nia o el poder aobarano dal !atado el fundamento del Der~ 
cho de jurisdicción, ea tambien la cauea 6ltima con la •~ 
que desde el punto de vista juridico, puede vinculares el 
Derecho ·de juriadicción del !atado. 

Pero no solo ae presenta como una facultaa
Aaendi el Derecho de jurisdicción del Estado, aino que se 
presenta además como una pretenciónes decir, como un Der~ 
cho que se aleaa para ejercer determinada facultad, en -
cuanto al Estado le corresponde una obligaaión que, al na 

cer tambien ella del Derecho procesal objetivo, conatituf 
ye una obliaaeión o deber juridico de ejercitar en forma
excluaiva tal Derecho de jurisdicción, Art. 21 de la ConA 

titución Poltica de loa !atados Unidos Mexicano•. 

¡ 
r 

' r r • 
~ 
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Como consecuencia,la relación que media en

tre el Estado y el ciudadano en virtud del Derecho de Ju
risdicción que al primero compete, es una relaci6n de De
recho P6blico por que el Estado interviene en el desenvo.!. 
vimiento y ejercicio de un Poder soberano. M&s el desa-
rrollo de tal poder, se discipline y regula por toda una 
serie de normas llamadas procesales o de Derecho Procesal 
de suerte que noa atrevemos a decir que ninguna Facultad 
Estatal ae presenta tan particularmente disciplinada J r~ 

gulada como la Facultad Jurisdiccional del Estado, exis-
tiendo un vasto conjunto de normsd de Derecho Procesal o~ 
jetivo, contenida en su mayor parte en el C6digo de Proc~ 
dimientos Civiles, el que particularmente regula el ejer
cicio de tal Derecho Jurisdiccional. 

Hablamos que la Juriadicc16n es un Derecho 
P6blico subjetivo del Estado,· y como todo Derecho P6blico 

subjetivo, aparece tambien como una obligaci6n. Y el aa~ 
mir el Derecho de Juri9'icci6n tal car6cter de obli1aci6n 
he hecho surair en cada ciudadano una exiaencia o preteo
ai6n para con el Estado mismo, eato ea, para con •u• 6r1!. 
noa juriadiccionalea, a.fin que de•arrollen la• activida

des que son adecuadas a la satisfacción de aquel interes 
por la Juri•dicci6n, pues "conminadas las sanciones apli
cables por obra del Estado y provisto a que puedan aer -
aplicadas en todo aquellos casos en que se consideran que 
la violaci6n o transgresión de preceptos jurídicos pueda 
o deba serguir una (legitima) reacción, nuestro ordena--
miento jurídico, en general, prohibe reaccionar (defendeL 
se o vengarse) con la fuerza o con la violencia privada. 
Quien crea poderse lamentar de un encuentro o de una mala 
acción ajena, acuda al Juez y solicite, si es el caso, la 
acción del Ministerio P6blico, "La tutela arbitraria de 

los propios derechos" mediante el empleo de la propia --
fuerza (e incluso la figura caballeresca del duelo), si -
no constituye ya un grave delito, esta castigada coao tal 

entre los delitos contra la Administraci6n de Justicia•2 

2 -8rim lbleol:i, IBu:ro Proceml Civil 11!8• 25, Tam l. 
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A esta exigencia o pretenci6n para con loa 
6rganos Jurisdiccionales se le llama "ACCION" 3• La 

amplitud de esta palabra es superada dificilmente por --

otra; pues toda la vida es acci6n y solo existe inacci6n 
absoluta ••• corporal al menos, en la muerte y en la nada. 

Por -su extenci6n y para una mayor claridad 

conviene considerar, aun cuando sea con brevedad, sus --

principales sentidos. 

"Acci6n equivale al ejercicio de una poten

cia o facultad. Efecto o resultado de hacer, ade•an o -
postura que puede constituir injurias de hechos o actitu
des contra laa buenas coatu•hraa. En la •ilicia: co•bate 

batalla o pelea". 

Desde el aapecto 1urfdico "Acci6n de nota -
el derecho que ae tiene a pedir elaune coae o a la forme 
legal de ejercitar ~ate. En cuanto a derecho, consta en 
laa leyes sustantivas (Codiaoa Civiles, de Co•ercio, Pen~ 

lea, etc.); EN CUANTO MODO DE EJBRCICO, ae reaula por laa 
leyes ad je ti vsa (Codiaoa Proceaslea, Ley_ea de Bnjuicia--
miento o partea eapecialea de textoa auatantivoa ta•bi6n) 
La Ley, al conaaarar el Derecho, deter•ina la for•a de -
ejecutarlo: esto ea de "accionar" con objeto de •ateriali 
zarlo. El Derecho Proceaal poaee eata voz con laa siaui
entea aaepcionea dentro de au diacipline caraaterfatica: 

(a) COMO DERECHO actuado en juicio, que au titular puede 
ejercer y que el Juez debe reconocer y ••P•rar, haata au 
plena efectividad por aer leaal y eatar probado en sua -
funda•entoa: 

3 .- QJIUBM) C'AllAIBIAI, 111 .. d1a:iam1o de Dl!r«llo 18111, tm:t 1. 11118· 36, dice -

que la palabra "kcllsr pro'1ae del latin 8llft y significa: IBcer. clnr. 
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(b) COMO FACULTAD de requerir la actividad juriadiccional 
y promover una desici6n aun careciendo de todo derecho; y 

(c) COMO DEMANDA expreci6n escrita casi sin excepct6n en 
la actualidad, donde se pide el amparo juridico del Poder 

Judicial para la .pretensibn que se deduce, con la eaposi

cibn de los hechos y los fundamentos legales que el actor 

estime convenientes. Aun posible el divorcio entre ac--

cibn y derecho, la intima relaci6n entre ambos se afirma 

en casi todas las delcaraciones y definicione•"• 

Por lo expuesto concluimo• que re•ulta di-

f icil encontrar una definici6n que tenga toda• lea acep-
cionea en que ae pueda considerar e la acci6n, por lo que. 

aiempre encontraremos definicionea .parciales. Paro como 

nlH!atro estudio •• deade el punto de •i•ta procaael, ma -
parece- apropiada la siguiente definici6n "•• al derecho -
de pretender la intervenci6n del Estado y la preataci6n -

de la actividad jurisdiccional, para la declaraci6n o re~ 

lizaci6n coactiva de loa intereaea (material•• o proceaa
lea) protegidos en abatracto por la• norma• del derecho -
objetiTo" 4 • 

En.cuanto al ejercicio de las acciones, por 

reste aeneral esto potestativo en lo concerniente al tit.!!. 
lar de las mismas, no eal cpn relaci6n a los mandatarios 

convencionales y·repreaentantea lesalea. Para que el --

ejercicio de las acciones tensa eficacia·juridica, debe -

hacerse cumpliendo los requisitos de forma y fondo que -
exige la Ley Procesal, y ha de hacerse ante la autoridad 

competente. El titular de una acci6n en pleno goce de -

sus derechos Civiles esta legitimado para ejercitarla sal 
vo las excepciones que determina la Ley y el ejercicio de 
las acciones esta protesido por las garantias que decla-

ran los articulas a• y 17• Constitu~ionales. Y cuando el 

titular de la acción la ejercita ante el ó.rgano co11peten"
te, da nacimiento al PROCESO CIVIL. 
4.- llll> JnID, en ai Tuorta Gen!IB1 del Proceeo Civil, pag. 198, me ... eata aB1!. 

da definldá¡. 
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C A P I T U L O II. 

EL PROCESO CIVIL. 

Proceso es un termino genético no propio_ni ~ 

exclusivo del lenguaje jurídico, y en particular del lengu~ 

je que mira a la Ciencia del Derecho Procesal ~ivil, pues -

la palabra proceso, conforme a una ecepci6n general es: "El 

momento dinamico de cualquier fen6meno en eu devenir, ac--

ci6n de ir hacia delante, progreso, avance, transcurso del 
tiempo". 

Asi tenemos por ejemplo un proceso f isico o -

un proceso q,u!mico, un proceso fisiolo11ico o un proceso ps
tol6gico, y en fin, todo• loa modos de decir que aiven pare 
representar un momento de la evoluci6n de cuelquie~ cosa. 

Podemos definir al proceso Civil como el conju!!. 

to de las actividades de 101 6rganoe juririsdiccionsles J -

de las ~a~tea, necesarias para el desenvolvimiento de la -~ 
funci6n jurisdiccional. "Uria de las definiciones de proceaol 

(Proceeaus, de procedere), tiene como significado marchar, 

avanzar hacia un determinado fin, "acontecer" de determina
da clase; aei se habla de un proceso químico, de un proce10 

de desarrollo, de un procaaoa de curaci6n. Si asta proceso 

consiste en una serie da acciones humanas se le dasi11na con 

el nombre de procedimiento; por ejemplo, un procedimiento -

t~cnico, un procedimiento terep~utico, un procedimiento --

electoral. Procedimiento ea asi una serie, un conjunto de 
acciones humanas, referidas unas a otras y reciprocamente -

encadenadas, que tratan de alcanzar un determinado fin." 

1.- !Bl llEIHl'lC , tratado de llerec:ho ~Civil, TOlll I, · 11111• 1, en •jor fona -

nea dial que "PtoESD lll¡ptifica omdm'. 8VlllZ8r lBda ID detmdmdo fin. ID acm-:

- de dellerM1mda clase". 
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En een~!d0 jurídico se usa la palabra pr2 

cessus a partir de la Edad M~dia (Primero en derecho can~ 

nico), muchas veces con el aditamento judiciarius 6 iudiE 

ci, y significa el procedimiento para la reclamación y la 

prosecución de los derechos ante los tribunales. Este t~t. 

mino no era corriente entre los romanos que hablaban de -

lis, judlcium, iurgum. En particular, proceso civil es, -

seg6n ésto, el procedimiento judicial en los "litigios de 

Derecho Civil" la forma legalmente regulada de la admini! 

traclón estatal de justicia an lo civil. Por que existen, 

otros procedimientos judiciales en cuestiones jurídicaa;

el proceso penal, el procedimiento contencioso administra 

tivo, en procedimiento de jurisdicción voluntaria. 

Para Hugo Alsina "Bl Derecho Procesal ea

el conjunto de normas que re¡¡ulan la actividad juriadic-

cional del Estado para la aplicaci6n de las leyea de fon

do y su estudio comprende la or¡anización del Poder Judi

cial, la determinación de la competencia de los funciona

rios que lo integran y la actuación del Juez y las partes 

en la aubatanclaci6n del proceao~ 

•El Proceso Jurídico en general, puede d! 

finirse como una serie de actos vinculados entre si por -

el fln que se quiere obtener mediante ellos y regulado• -

por las normas jurídicas•, nos dice Eduardo Pallares en -

su Derecho Procesal Civil, p6g, 66, y agre¡a: •para mí, la 

esencia del proceso jurisdiccional consiste en que •edia~ 

te él se realiza la actividad juridsiccional, sea por al

g6n órgano del Estado o también po~ particulares cuando -

~.~ Lei lo P,erinitf! .. como aContece .. en los juicios arbitrales".,.. 

Para Pedro Aragoneses, el proceso es ''aqu! 

lla estructura de obtención de un reparto justo por medio 

de la institución estatal, imparcial y autónoma, que especific!!. 

2.-'lhltab. teérioo préctivo ele IErectD Procesal Civil y O:nercial, TalD I, llÍlll• '!11. 
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mente destinada al ~fecto decide sobre pretenciones ectue-
das en forme controvertida"~ 

Como podemos observar, los estudiosos del pro~.!!. 

so Civil estan de acuerdo en que bate es la forma con que -
el Estado desarrolla su actividad Jurisdiccional Civil, de 
lo que podemos decir que el proceso Civil es el conjunto de 
las actividades necesarias pare el desarroilo de la funcibn 
jurisdiccional -Civil, o sea el conjunto de actividades nec.!!_ 
sarias· de los brganoe jurisdiccionales y de les partes, pa
ra lograr le realizacibn del Derecho, 

Loe procesalistaa han querido hacer una dietin
cibn entre loe términos "Proceso" y "Procedimiento", pj~o -
en Tealidad no han logrado ponerse de acuerdo aobre qu6 de
ben entenderse por -"Proceao" y qu6 por "Pro.cedimiento", y -
as1 por ejemplo, Leo Rosemberg llama Proceso "a un aco_nte•
cer de una determinada clase, a un avanzar a un determinado 
fin, ea decir, que emplea la palabra Proceso para designar 
un fenomen~ en su devenir, al igual que Ugo Rocco, y Proce
dimiento, ai ese proceso consiste en accione• humanaa. Ugo 

·1occo de plano descarta d.el .lenguaje Jurid1co Ja pe labra -
~~ocedimiento y dice: "_La palabra Proceso, __ tradicional en 
nueetro leniJ<iaje Juridico, ·--ea mucho a6a propia e Ita-liana -
que la otra _de procediaiento"4, adoptada por la termino lo-.;. 

g!a Francesa "Procedure". 

"Loa dos t6rminoa del proceao y procedimiento -
cuando se loa ponga en contrapoeici6n, debe~6n expreaar re.!. 
pectivamente el fen6meno en concreto y el modulo legal del 
fenomeno en abstracto ••• Pero en el uao común, esto• térmi~ 
noa bienen a coneiderarae muy a menud¿·como su~eptibles de 
intercambio o eustitucibn entre sis. 

3.- PrÓé:mJ j ~ l'rocal. Civil, ~ ~. ""· 'SI. 
5.- Fnri?>·.~,,_Ierech:> ~ Civil, TalD I P'll• 811 

4.-~ ~:d.J. l'rlli:eso, \91 ·ilció, p11; -l. . 
,· . . .. . . ,· . ~- ::-- . :· :::.. . ..-. --..::. ·•· - . ·;_ .. · ~-.. ~--. : ---:::· 
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Alcalá Zamora da -1a •ic•i•nte~ acepciones de la palabra pr~-
cedimiento6: 
1, Sinonimo de juicio; 

2. Designa una frase Procesal Aut6noma y deli•ita respecto 
del juicio con que se entroncat 

3 •. Sinonimo de apremio ¡ 

4.-deapacho de la ejecuci6n en Juicio Mercantil; 

5.- Dilige~cias, actuaciones o medidas1 
6.- Tramitaci6n ·o_substanci6n total o parcial". Y en su De
recho Procesal Civil el mismo Pallares, a página 67, aunque 

no dice que " con demaciada .. frecuencia se lea identifica, -
sea en la Ley, en· la doctrina ~ ~n la pr6ctics, en realidad 
son cosas diversas~ ·Entre los autores de habla espa~ola -
que han precisado- ·en_qu6 ~striba l~ diferencia que separa 

-~l proceso del procedimiento, cabe citar a j•i•e=~uasp y-a· 

_!ia1_1u.eÍ de l~ Plaza", _como a~abam:~!'· de ver Pallares no nos -

-~-"' un concepto peraon_!!l aobre lo que es el proceso y el pr~ 
cedimiento, concretandoae aqui tambi~n en transcribir lo --
que Guazp y de la Plaza entienden ___ por proceso y procedimie!l 
to, 

Pare GUASP el"procedimiento conaiate en el or
den de proceder, en la especial tramitaci6n que fija la Ley~. 
Mientras que el "Proceso, ea el conjunto de actos verifica
dos en el tiempo" (Segun ae ha.definido), Para Manuel de -
la Plaza " el proceso es una instituii6n legal que compren
de diversas maneras de proceder, diversas for•aa de juicio~ 

Las palabras Proceso, Procedimiento y Juicio7 , 
en el lenguaje de los jurista~ asumen un significado conve!l 
cional; habremos pues de refer~rnos a la distinci6n que los 
tres conceptos nos ofrecen, según la opini6n doainante aceL 
c~ de los mismos: "El Procedi~iento, se nos ofrece como una 
estructura espe~ial de los actos que en.el proceso se real,! 
zen, los cuales aparecen cordinados entre si y que tienden 

6.- F.dmrdo Pallares, llia:iamio de ll!mclm Procesal Civil, J!Bll• 5611. 

7 .- Pairo AnRn!ses en 111 n:nd., y b!m:h> Proceml, a P!lll• . 13)._ y l«l IDI da las defi
nlc:ún!B éTe las pWDas l'r«ixeí>, Procedimimto y Juli:iii. . 
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a un efecto juridico comón, Pero en otro sentido, el procs 

dimiento aparece como una gurantia de lR forma y el orden -

en que ha de desenvolverse el Proceso; por ello; puede de-

cirse que el Procedimiento constituye la estructura esteri

or preestablecida legalmente, que condiciona la forma de -

los diversos actos coordinados por un efecto com6n y el or

den y que han de desarrollarse el Proceso y Procesos que ls 

gislativamente se reducen a la misma ••• La estructure del -

Procesos se desarrolla por ende, a través de un Procedimien 

to, pero este Procedimiento se resuelve en la for•.a lbgica 

de un Juicio, un Juicio que es Normativo en cuento la volun 

tad del 6rgano decisor se funda en el mismo siste•a ideal". 

Por su parte KISCH, dice que el Porceeo se prs 

-senta a primera vista como una actividad, "se co•pone de -

actos, de muchos actos, que juntos persiguen un mismo fin. 

Semejante ~lur~lidad de actos se llama procedimiento. El -

Proceso es pues, un Procedimiento"! 

Como podemos deducir de los autores citados, -

no existe actualmente unifirmidad en la distinci6n de las -

palabras Proceso y Procedi•iento, Sin embargo, pode•os en

tresacar algunas notas diferenciales, y asi empliaremos la 

palabra "PROCESO" pera designar "a la ciencia que se ocupa 

del estudio de la actividad Jurisdiccional Civi1,.o sea e -

"la cien~ia del -··Der~cho Procesal Ci~il': es decir, que siem-

pre emplearemos la palabra proceso en una concepcibn genéri 

ca y ''Procedimiento'' cuando nos refiramos a un caso concre

to, a una parte del desenvolvimiento Procesal. Pero en --

nuestra opini6n tal distincibn es inutil, pues como dicen -

Redenti y Aragoneses, en el uso común estos términos bienen 

a considerarse muy a menudo como suceptibles de intercambio 

o sustitución entre sí, y tienen un significado convencio-

nal en cada tratadista y en nuestro medio jurídico se em--

plean indistintamente y aun con carácter de sinonimas las -

palabras Proceso y Procedi•iento. 

8.- le:ecro Pro:eml Civil, !miro lblmti, Tcmi I, JI!&· 25. 
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Las palabras Proceso y Procedimiento no tienen 
distinción, en caso de existir claramente, no tiene utili-

dad practica ni responden a una exigencia metodol6gica im-

prescindible para el estudio del procedimiento, como pensó 

Carmelutti, ya que ni él mismo distingui6 con claridad ta-

les conceptos, al decir: ''Aun cuando sea tenue, por no de-

cir capital la diferecia de significado entre los dos voca

blos, Y por estendida que se halle la costumbre de usarlos 

indistintamente, invito a los estudiosos a tener en cuenta 
la distinci6n~ 

Si el Proceso requiere l~ existericia de dos .-
par tes enfrentadas y de un te~cero e ella~ suprao~dinedo. -

que en forme imparcial he de decidir sobre el reparto pre-

tendido es necesario eatablecer un sistema jurídico que ga
rantice el debido proceao? y tal sistema jurídico que geraA 

tiza el proceso es el conjunto de normas que dan lugar al -

Derecho Procesal Civil y a los principios rectores del Pro
cedimiento que determinen la finalidad del Proceso, las re

glas que se deben seguir el tramitarlo y la corre~ta manera 

de interpretar y aplicar las normas procesales. 

De lo anterior suraen dos cuestiones importan

tes: A).- Determinar la naturaleza de les Normas Procesales 
pera ubicarlas en el sistema del Derecho, y; 

B).- El de la interpreteci6n de las normas procesales. 

Respecto a la primera cuesti6n, o sea la de a~ 
her la naturaleza de las normas procesales pare ubicar el -
Derecho Procesal en el sistema del Derecho, o sea saber si 

pertenecen al Derecho Público o al Privado, divisi6n acept~ 

da por casi todos los estudiosos del Derecho, y.que se basa: 

" En las relaciones que regulan las normas y, por lo tanto, 

según los sujetos entre loa cuales median dicha• relacione& 

la respuesta debe ser en el sentido de que las Normas del -

Derecho Procesal Civil pertenecen a la categoria de las No~ 

9.- Pedro ~ ... 1111· "' de .. Dereclx> Proceei1 Civil lo determina: 
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mas de Derecho Público. En efecto, si al Derecho Público -

pertenecen todas las Normas que regulan la actividad del E~ 
tado en el desenvolvimiento de su poder soberano; si al De
recho Público pertenecen todas las Normas que regulan las -

relaciones entre el Estado, revestido con su poder soberano 
, y los ciudadanos; si al Derecho Público pertenencen todas 
las relaciones internas que median.entre los individuos, en 
cuanto organos del Estado, o entre un grupo de brganos y -

otro grupo de 6rganos del Estado, es indiscutible entonces, 
que el Derecho Procesal Civil, que regula una de las tres -
funciones fundamentales del Estado, como ea la funci6n ju-
risdiccional o judicial civil, y las variadaa relacione• -
que de alñi se deriban, debe conciderarae como de Derecho -
Público. 

Respecto a la aaaunda cue1toin o ••• de datar
minar si para interpretar la• normas proceaale,,·debamoa ••
lernos de la Teoria General del.Derecho, o exiata~ en ca•-~ 

bio normas especiales para la interpretac16n del Derecho -· 
Procesal Civil, Ugo Rocco, acepta que si exiaten Normaa es

peciales pera la interpretaci6n del Dare.cho Procti.••.l .. Ci~il, 
opinibn que nosostros aceptamos, ye que " Lea no~maa de io
terpr_etaci6n son relativas a lea diversas especies' dei le1••
a que deben eplicarae, y esto por •xi¡encia del Darecbo Oe• 
neral· que impone diversas interpretaciones a diver•aa espe
cies de Leyes. Diversos criterios preciden a ai la• .inter

pretaciones de las ley a a, aeg6o que a ata• ••·~·.'· c~ vi le.a, pe
nales o adminiatrstivsa, con particular atanci6ns loa dive.!_ 

so1 fine• qua realiza" 1º. :~: 

Pero a parte de todo esto aaraaa Rocco: "Laa -
Normas de interpretaci6n son fijas, inmutables e·independi
entes de la Organizaci6n Politice del Eatado~.Efactivamente 
tales principios, para le interpretaci6n del Derecho, lo --

10.- Teorla Geieral del Proces:>, lltJ> lb:co, 1111• lli4. 
i 
f ¡ 
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pueden ser: los conocimientos sobre Axlvlogia Juridica,los 

cánones de Lógica los conocimientos históricos, culturales 

o Sociológicos que se tengan, etc., a parte de todo esto, 

el ángulo particular que se enfoque al problema jurldico. 

Aplicando lo antes dicho a las normas preces.! 

les , debemos admitir que si existe normas especiales para 

la interpretación de las Normas Pro
0

cesales. Debiendo este 
teoria basarse en la naturaleza de lae no.r•as del Derecho 

Procesal, para poder establecer criterios particularee ~ue 

valgan en relación con el conjunto de laa normas procesales 
y con su naturaleza misma, 

Pero, para esto preciso deter•inar entea·la 
naturaleza Juridica de las Normas Procesales: laa Normas 

Procesales son Normas secundarias por que sirven para la 

aplicación ~~ otras Normas llamadas Normas principales o 
primarias, y son normas formales que se contraponen a las -

substanciales o materiales. De esto se deriba una regla 8.!!. 

neraliaima en materia de interpretación de las noraaa proc~ 

sales, o sea· el Derecho Procesal por su naturaleza mimma, -

no siente como no sea en via indirecta el influjo d.e los -
cambios y de las evoluciones de los fenomenos sociales, que 

tanta iaportaocia tiene~ no solo para el legislador, sino -

también para la inferpretaci6n del Derecho material o sus-
tantivo, regla que podemos enunciar en el eentid"o de que -

las normas procesales tienen una fijeza temporal más durad.!!, 
ra que cualquier otra norma jurídica de carácter sustantivo 

Esta interpre_tación progresiva es importante -

para el derecho material, .Por que no basta referirse a las 

necesidades y a las relaciones sociales del tiempo en que -

se dicto la norma jurídica, pues la Ley no se interpreta c~ 
mo una obra literaria o como cualquier docuaento histórico, 

al menos durante su vigencia,sino que la Ley"es una volun-

tad que tiene·eficacia continuativa, es una forma constante 

viva. Así qae ea menester poner en relaci6n con la vida s~ 

-.- ,.- ;", -- -. 
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cial contemporanea, con las nuevas necesidades o relaciones 
sociales que se han agregado y sobrepuesto a las antiguas y 

que también reclaman la tutela del Derecho y esta función -
es propia del jurista, 

Hás aplicando este concepto interpretativo que 
es importante para la interpretación del Derecho material a 
nuestro teme, interese observar que este forme de interpre
tación tiene en el campo del Derecho Procesal une importan
cia más limitada. Y esto se debe a le naturaleza misma del 
Derecho Procesal Civ11, pues este reaula una función del E!, 
tado, " La función Jurisdiccional",. Al ejercitar tsl fun~
ci6n, es .Estado debe proceder con las mayores precauciones, 
eeto ea, evitar satisfacer intereses no efectivaaente prot!. 
gidoa y nesar la satisf acci6n de intereses realmente ampa
rados, cosas todae que entran en el concepto de adainietrar 
1ueticia. De ahi la necesidad de normas rigurosas, bien de
terminadas y formales que se encuentran en las normas proc!, 
seles. 

Otra causa liaita aqui m6s que en los otro• -
caapoa del Derecho la obra de inteprete, y consiste en que 
un• buena parte del Derecho Procesal Civil diaciplins la -~ 
actividad da loa 6r1a~os jurisdiccionales, pues todo cuaato 
concierne a la organizaci6n del Poder Judicial no ea activ.! 
dad jurisdiccional aino adainiatrativa, por lo que en este 
caso no es poeible la interprataci6n proaresiva de tale• -
normas juridices, 

El Derecho Procesal" Civil ea asnos adaptable a 
las nuevas relaciones y a las nuevas necesidades sociales; 

en cambio, tal edaptaci6n en el ámbito procesal, ea menos -
necesarias que en otras rama• del Derecho, sin que esto si.& 
nifique que el .Derecho Procesal Civil sea del todo insensi

ble al desarrollo de la vida social, y que sin embsr10,re-
siente mucho m6s que el Derecho privado, el influjo de las

ra•oluci6nee .poltticH. 
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Por lo expuesto debemos concluir que si exis-
ten o que al menos si deben existir reglas o principios es

peciales poro lo interpretaci6n de las nor•as procesales, y 

no debemos valernos de las reglas generales del Derecho, -

debiendo igualmente restringir n un campo m~J estrecho tal

iriterpretoci6n, si no se quieren desnaturalizar en su esen

cia, las normas del Derecho Procesal Civil, por lo que debe 

moe estor a su sentido gramatical y a su funci6n de geran-
tla, preferentemente, 

Ubicado el Derecho procesal en el en el siste

ma del Derecho, tocará poner nuestra atenci6n en el fin del 
proceso, 

Algunos doctrinistss asignan co•o fin del pro

ceso civil "te actu~ci6n del Derecho objetivo": Wach, lisch 

Chiovenda , etc~¡ otros que el fin es "la tutela de loa De
rechos subjetivo~" Cammeo. L~ cuesti6n se ha aaitado sobre 

todo en Alemania, pero tiene un mero valor te6rico, no pre

senta una utilidad practica, y si bien se observa tebrica-
mente no esta bien planteada! 1 

La concepci6n puramente objetiva, tiene el de

fecto· fundamental de ser execiva.!"ente abstracta y formalis

ta • ..x. de no te!'er en c:.uenta la funci6n esencial de la-e nor-
mas j;;-rldicas. 

En efecto, la función de las normas juridicas 

realizan a travez de sus dictados, es de •edio no de fin, y 

es de medio por que a travez de las normas juridicas el ho~ 
"bre realiza sus fines, por lo que no es concedible, enton-

ces, una actuación pura y simple del Derecho. Pues si el -

derecho es garantia de fines, no es posible que garantice -

simplemente, sino que esa garantia es de algo, es garantía 

para algo, por lo que al realizar el Estado esa norma, dada 

11.- U¡p lbx:o, 'l\u:la Gmern1 del Proceso Civil, P'I!• 112; 
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su función jurisdiccional, no lo hace por que se observe -
única y exclusivamente al Derecho, sino por que es preciSo 

actuar esa garantía de algo, o sea lograr el fin garantiza
do, Y es que el Estado, en el ejercicio de su funci6n Ju-

risdiccional no se propone, como fin único obligar a las -
voluntades individuales a conformarse con la norma, claro -

que puede hacerlo y asi lo hacer pero la actividad jurisdi~ 
cional no mira tanto a coartar la voluntad para ajustarla -
a·l derecho, cuanto al procurar de todos modos a un indepen
dientemente de la voluntad, la satisfaccion de los ~ntere-
ses protegidos-,. por la norma, 

Por lo tanto si la actividad jurisdiccional -
L6gica y practicamente es actuaci6n de intereses o m&s cla
ramente, hacer efectivo la garantís dada por la norma, la 
expresión " Actuaci6n del Derecho Objetivo" co•o fin del -
proceso ea ioesacta por su estreches en el concepto, 

Respecto al otro concepto que se tiene sobre -
el fin del proceso, o sea 11 la tutela de loa Derechos Subj~ 
tivoa", no es del todo irreprochable y tal for•ule, el 6ni
co inconveniente que tiene ea una repetición de concepto -
por cuento que la estructure mi••• del Derecho subjetivo no 
per•ite que se pueda hablar de tutela suya, por que si el -
derecho subjetivo es un interea jurídico pprtegido, el con~ 
capto tutela ea ya unelemento constitutivo del mismo dere~
cho subjetivo y hablar de TUTELA DE UN DERECHO aa reduce a 
una pura y simple repetici6n del concepto, por cuanto se 
tendrie tutela de una tutele. 

Por otro lado, si entendemos al proceso como -
tutela de Derechos subjetivos, se pierde de vista un conce~ 

to por dem&s importante en la teoria procesal, y que seria 

al del ioterea que tiene el Estado de hacer efectiva le s•
rentie que da le norma al interea individual, Y a este int~ 
res es e l~ que mira principalmente la actividad jurisdic--

• cioaal del Estado y que se hace efectivo en al desarrollo -

1 
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del proceso, y elEstado además, tiene interes en que ae lo
gre y concerve la paz, la seguridad y tranquilidad entre -

los gobernados y que sea una paz justa, por lo que la sati,!!. 

facción de los intereses privados individuales es el resu!. 

tado y no el fin de la actividad jurisdiccional. 

De lo expesto cabe distinguir el fin proximo -

del proceso, o sea hacer efectiva la garantia que otorga la 
norma al titular del derecho reconocido y el fin remoto del 

proceso, o sea su trasendencia 6ltima, es lograr una paz -

social y justa, 

Debemos concidersr en seguida al proceso desde 
el punto de vista de su naturaleza juridica, por que desde 

el punto de vista de au importancia social y politice cree

•os haberlo justificado en los parrafoa anteriores, y al h,!. 

blar de jurisdicción en el capitulo anterior. 

A través del concepto "Relación Juri!lica Proc!_ 

sal", los jurisconsultos modernos eaplican la naturaleza -
juridica del proceso, y si ae entiene al proceso desde el -
aspecto de su naturaleza juridica como una relación juridi
ca, por que ha quedado superado el concepto de que el proc!_ 

so ea un contrato, o un cuasicontrato como pensaban los ju

risconsultos clásicos, auperacion de tales conceptos que se 

ha logrado por los estu~ios. hechos sobre el derecho y ·el d.!!. 

be~que tiene el Estado al .la jurisdicci6n, y por ·el dere~~ 
cho que tiene el ciudadano de pedir al Estado el ej~rcicio 

de tal poder soberano, mediante la acción procesal; y ~a -

consecuencia de todo.lo anteior ha ,hecho que eo derecho pr2 

cesal juridico tenga un concepto y un estudi autónomo del -

derecho substancial o material que era la forma de estudia!. 
se en el Derecho Romano y todavía a mediados del siglo pas.!!. 

do. 

Podemos resuair los'caracteres de ·ia relación 

juridica procesal, en los siguientes terainos: 
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A).- Es una relaci6n de Der•cho Público, en --
cuanto media entre los ciudadanos y el Estado que obra en ~ 

el ejercicio de una potestad pública y soberana. 

B).- Es una relacibn autonoma de derecho subs-
tnncial, en cuanto tiene condiciones de ejercicio y de vida 
completamente diversa de aquella, 

C).- Es una relaci6n trilateral, o sea con tres 
sujetos: Actor, demandado y Estado, personificado en el 6r
gano jurisdiccional. 

D).- Ea una relaci6n compleja en un doble sent! 
do; ya por que consta de le releci6n 1uridice de acci6n J -

d'I! le releci6n furidice de contrad"icci6n en juicio, ye por 

que cada .une de estas relacione• conatan de une serie de f~ 
cultadea de pretender y de obrar y de una serie de obliga·~ 

cionea juridicas correspondientes, que constituyen preaiea
mente ei contenido del Derecho de Acci6n y de ocntredicci6n 
en juicio, 

E).- Es une relaci6n única en el eentido de que 
une vez puesta en practica con le notif iceci6n de le deman· 
de judicial, dicha relaci6n continua de•arrollarse, ya en • 
las varias facea' de un mismo eatadio del juicio o ya en lea 
fecea aucesivae, 

Proponemos como def inici6n de le relaci6n juri· 
dica procesal la eiguiente1 

"Ea aquel conjunto de Derechos y obligaciones r!_ 
guledo por· el derecho procesal objetivo, que medien entre -

Actor y Estado y entre Demandado y Estado, nacidas del eje!, 
cicio del Derecho de Acci6n o de contredicci6n en Juicio", 

Examinado el concepto de releci6n jurídica pro
ceaal, encontraaoa que tal relaci6n o vinculo jurídico pro-

·- -- .-- - -
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cesal Civil, es una relación de Derecho formal que se esta

blece directamente entre los partes con el Juez, y entre -

ellas no dir•ctamente, sino con la intermediaci6n del 6rga

no jurisdiccional que recibe sus peticiones y las da a co-

nocer al contrario, por lo que es una relaci6n diversa e -

independiente de la relación juridica substancial que biene 

a constituir el objeto del proceso, pues además tiene como 

fuentes las Normas de Derecho Procesal Civil, por lo que 
tiene convicciones, modalidades y vida autónoma reapecto de 

la relaci6n juridica substancial. 

Tal relaci6n se funda en el ejercicio del Dere

cho de Acción y de contradicción en juicio, ya que el Esta
do exige como condición para que sus órganos entren en set! 

vidad determinados actos de las partes. Estas, por tanto, 
no consiguen el fin procesal de otro aodo que por la ejecu

ci6n de loa actos de los cuales el Estado depende. 

Ahora bien, en todos los caaoa es descivo el iA 
teres de las partes que interviene, y de aqui resulta que -

juridicamente no estan obligadas a nada; a ellas queda abaA 
donado el ser o no activas en su propio interes, claro es -

que muchas veces se ven obligadas a actuar si quieren evi--

. tarse pe~juicios, no hay para ellas ning~na obligación de -

obrar, ninguna coacción juridica, sino solo una carga de -
obrar en principio no incumbe a las partes ningun deber de 
actuar, ·las partes seran impulsadas a actuar mucho más por 

su propio interes, puesto si pertenecen inactivas corren el 

peligro de perder el proceso, lo que confirma la libertad -

en el ejercicio de las acciones, pues cada uno es libre de 

ejercitar y valerse del propio o no, y tal ejercicio es --

siempre condicionado a la mera voluntad del que tiene el d,!l. 

recho. Si se excluyese la iniciativa privada, el Derecho -

Privado dejarla de existir como tal, por que el Estado con~ 

sideraria los intereses privados protegidos por el derecho 

objetivo como propio, como en el caso del Derecho Penal. 
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La relaci6n jurídica procesal es por tanto, una 

relaci6n compleja ya en el sentido de que consta de dos di

versas relaciones jurídicas. ya en el sentido relaciones ju

rídicas, ya en el sentido de que cada relación aisladamente 

considerada, comprende una serie de facultades y obligacio

nes jurídicas correspondientes cuyo ejercicio y cuya pres-

tación, en el orden o en la forma establecidos por la Ley -

procesal, constituyen el desarrollo de la relación jurídica 

procesal, pues el derecho de cada una ~e las partea, actor 

o demandado, de obtener de los organos juridiccionales la -

prestaci•on de su actividad para la delcaraci6n o la reali

zación coactiva de los intereses emparados por el derecho -

objetivo, y la obligaci6n correspondiente de loa organoa j~ 

risdiccionales, no se agotan en su ejercicio en un acto ún! 

co, sino que constan de una serie de actos. 

A las etapas singulare• del desarrollo de la rA 

laci6n jurídica procesal se le denominan situaciones jur!d! 

cas procesales, y su nota carActeristica es que no tiene -

significado y efecto independiente; no son significativas -

sino como grados anteriores de lea situaciones procesales -

siguientes y fundamentos de la resolución, en especial de -

la sentencia. Se les puede comparar con los llamados prel! 

minares de un contr'sto no perfeccionado o con la perspecti

va que t1ene·e1 heredero a la herencia durante la vida del 

causante. 

Para que se de una autuación jurídica proceaal, 

ea decir para que ae d6 un paeo en el desarrollo de la relA 

ci6n procesal precisa antes la realización de actos preces~ 

lea de las partea. Y actos procesales de las partea son t~ 

das las actividades configurativas del proceso; ea decir t~ 

da conducta esterna baaada en la "VOLUNTAD DE ACTUAR" regu

lada por el derecho procesal aeg6n preaupueatoa y efectos. 

O sea que son actos proceaalea los actos de las 

partea configurativoa del procedimiento de sentencia; es dA 
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cir, las actividades que slrven para el fundamento, gesti--

6n y resoluci6n de la controversia. Y los actos procesales 

para distinguirlos de Jos actos de Derecho Civil son aque-

llos actos regulados en sus presupuestos y efectos por el -

Derecho Procesal a un cuando tenga consecuencias de Derecho 

Civil, Solo de este modo cabe consolidar en forme valedera 

la necesaria barrera frente a los actos de Derecho Civil. 

En los actos procesales se pueden distinguir 

dos elementos necesariamente combinados entre si e saber -

que son: Contenido y Foras. 

CONTENIDO.- Es le expresi6~ de un pensamiento o 

inviertiendo los términos, es un pensamiento en cuanto a -

expresado, 

FORMA.- Es el modo o el tramite de una P.xpre--

si6n, manifestaci6n externa. 

De lo expuesto hay que concluir que la relaci6n 

procesal se desenvuelve en situaciónes procesales, pero pa

ra llegar a l~s situaciones procesales presisa que las par

t~s o una~e ellas realicen actos procesales.los que sirven 

también para obtener del 6rgano jurisdiccional su actividad 

a la prestaci6n de la tutela del interes amparado por la -

Norma Jurdidica, pues el 6rgeno jurisdiccional no ectua si 

no es por solicitud de la parte interesada, sin que valga 

para esto el que el 6rgano de la jurisdicción realiza actos 

sin necesidad de pedirselo, por que entonces se confunde la 

función que tiene despues en el proceso y que se resume en 

el llamado ''Principio de Conducci6n del Proceso'', con algun 

interes que p~diera tener el Juez en el proces6t como el -

que tiene las partes, pero si el proceso como totalidad es 

una relaci6n jurídica los estadios particulares de la con-

ducción procesal son situaciones jurídicas, por las que las 

partes al realizar los diferentes actos procesales corres-

pondientes a ellas, cu•plen con los derechos y cargas proc~ 
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soles que les i•ponen los normas del Derecho Procesal Civil 

basados o teniendo s~ origen tales Derechos y cargas proce
sales en el principio dispositivo, ya que tal principio do
mina e informa a todo nuestro proceso, por lo que las car-

gas y derechos procesales existen Únicamente para las· par-

tes, no as! para el Juez, ~ues la funci6n jurisdiccional 
que realiza el Estado a través del Poder Judicial, es un d~ 
recho de los llamados de supremacia 12 y que además, se rige 

en forma distinta a la actividad que tiene que realizar las 
partes en el ~roceso que consiste, principalmente, en la -
composici6n del litigio. 

Y decimos que estos derechos y cargas procesa-

las se da~ 6nica•ente para lea partea, por que el Juez se -
presenta como Podar Soberano , ea decir, el Juez no se pre
senta como s6bdito del Derecho como da laa parta•, sino co
mo soberano del Derecho, pero para comprenderlo da ese modo 
hay que considerar a laa normas juridicas desda ·•u-aspecto 
dinámico o procesal, no eatatico o material, por lo que de.!. 
de el aspecto din6mico o procesal el derecho es medida para 
el juicio del Juez, •! instrumento mediante el cual al Juez 
ju:y¡a, La particularidad_de la r9laci6n del Juez ~~n al d~ 
racho -eonsiata en que el Juez aplica ··la Ley no aolci' para -
obedecerla, aino con car6ctar profaaionel, Da ah{ qua al -
Juez en la relaci6n procese! no tenaa como las partea car-
gas. Y derechos procesales, aino simplementa un deber qua -
cumplir qua e• al de ttADHIHISTRAR JUSTICIA", 

El Juez aa vincula con el derecho por qua al -
Juez, ea decir, por que la aplicación del derecho es eu of! 
cio, de lo que ae deduce que cuando un fallo contiene una -
violaci6n o interpretaci6n err6nea da la Ley no h.ay infra-

cci6n da ninsun deber sino de ignorancia e interpretación -
erronea del Derecho, ea co•o por ejemplo, valga la met6fora 

el error da un artesano en el •anejo de su instrumento, ea 
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una falta de inteligencia no de voluntad •• Por lo que la -

actividad del Juez en el proceso es un deber constituci6nal 
no un Derecho o carga Procesal; del concepto de que el Dar~ 
cho es un aspecto dinámico o Procesal tiene el carécter de 
medida pera el juicio del Juez, resulte que teles normas de 
Derecho tienen frente e los otros sujetos: Actor y Demanda
do el carácter de promesas o amenazas de determinada conduc 

.ta del Jqez respecto a ellos, y en 6ltimo tér•ino 4• una -
sentencia desfavorable. 

Determinado que los derechos y cargas proce•a-
le s se dan 6nicamente en la actividad que despliegan lea -
partes en el de••rrollo de la relaci6n procesal, tratara•oa 
de determi~ar cuales son eaoa derechos y e•a• carga•. 

Para poder llagar·a la det•r•inaci6n de lom Der 
rechos procesales, neceaitamos saber que es un Derecho Pro
cesal " La expectativa de una ventaja procesal y, en 6ltimo 
término de una sentencia favorable, la deapen•a de uno car! 
9a procesal y la posiblidad de llegar a tal •ituaci6n por -
la realizaci6n de un acto procesal, con•tituyen loa Dere--
chos en el sentido procesal d¡ la palabra"~ 3 En realidad,

no se trata de Derechos propiamente dichos, sino de aitua-
ciones que podrían denominarse con la palabra francesar --
CHANCES ••• Las expectativas de una ventaja procesal pueden
compararse con los Derechos relativos, porque hay por una -
parte del Juez vinvulaci6n de satisfacerles; las dispenses~ 
de las cargas procesales se parecen a los derechso absolu~
tos en que pone a salvo la libertad de la parte intereseda
contre cualquier perjuicio; por último, las posibilidades -
de actuar con exito en el proceso se corresponden totalmen

te con los derechso pote~tativos·o constitutivos. Por otro 
ledo, la necesidad de una actuación para prevenir un perjui 

cio procesal, y en 6ltimo término, une sentencia desfavora

ble, representa une "CARGA PROCESAL". Esta últi•e catego--
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ria del enfoque procesal corresponde al concepto material -

del deber o de la obligaci6n. Las catagorlas procesales que 

acaban de establecerse se distinguen de los conceptos mate

riales 1 paralelos a ellas, no solo p0r su contenido sino -

tambien por sus presupuestos • El nacimiento de un derecho 

o de una obligaci6n material va unido con la existencia de 

los hechos que forman su tipo legal. Los derechos o las -

cargas procesales dependen de la evidencia, especialmente -

de la prueba de cualquier hecho ••• " Como es de observarse, 
GOLDSCHMIDT no nos da un concepto claro de Derecho Procesal 

por ser .parte de la idea de que las partes aprovechen las -

pruebas que tengan pare demostrar les afirmaciones en que -

se fundan, o en otras palabras, que las partes cuando apro
vechen las pruebas que tienen a su favor y les aportan el ~ 

proceso oportunamente, constituyen todo eso, un Derecho Pr.2. 

cesel por que logran une ventaja procesal, asi que Goldcb-

roidt hace sininimos Derecho con ventaja procesal, lo que -
nos lleva a concluir que hay tantos derechos procesales co
mo ventajas procesales puedan lograr las partee, lo que nos 

conduce a fin de cuentas a seguir sin tener un concepto bá

sico del Derecho Procesal; en cuanto a ~a carga procesal, -

ahi ~i es u~_poco más justo.en su apreciecihn, solo que no 
es bueno su concepto por que lo cifra en ·el periodo de. pru.!!. 

ba, o sea que es un concepto parcial, cuando Derecho y car
gee procesales tienen su origen en el .Principio dispositivo 

el que el ser regulado por las normes de Derecho Procesal -

nos brindan une base aeaura para desprender lo• derecho• y 

laa cargas procesales que pueden darse pare laa·pertes en -

el desarrollo de la relaci6n proceael. 

Hás para no ser censados en transcribir 
lo que cede uno opina por Derecho y Carga Procesal, aparte 

que no todos loa tratadistas de la ciencia del Procaeo Ci•• 

vil dan une definici6n o al menos, eabosan una ·definici6n -

de Derecho Procesal y al, en cambio la dan de carga proce-

ael, o al menos apuntan,qué debe entenderse por carga proc.!!. 

sal; hacen hasta cierto punto inseguro el concepto de Dere-

- - - --- - - - -h,.:; ... ,,;,\,;_.:._,:;·:-;·, 
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cho Procesal. 

En nuestra opini6n y de acuerdo con lo

dicho de que los derechos y cargas procesales tienen su or! 

gen en el principio disposittvo, no existen "Derechos Proc.!. 

sales~ sino solo "Derecho Procesal", es decir el "derecho -

de acci6n" y el derecho de "contrdicci6n en juicio", que se 

hacen efectivos en ls diversas promociones, solicitudes, p~ 

tici6nes o alegatos que dirigen actor y demandado al Juez -

para solicitarle la preetaci6n de la funci6n jurisdiccional 

Respecto de las Cargas procesales, aun

que la mayoria de los estudiosos del proceso civil est,n-

de acuerdo en suecaracterizticas y en lo que debe.entender

se por tal, hay sin embargo, ciertos problemas por resolver 

éomo el de Eduardo Pallares 14 , el que plantea y espone de -

la siguiente manera: "En mi o~ini6n, solo mediante razona-

mientos sutiles puede distinguirse le carga del ejercicio -

de los derechos que tiene las partea para realizar determi

nados actos, de tal manera que cargas y ejercicio del dere

cho son la misma cosa, Si el actor quiere obtener justicia 

debe presentar su demanda pero la presentaci6n constituye -

el ejercicio del derecho de acci6n. Si quiere obtener une 

sentencia favorable, a de rendir pruebas id6neas, pero esto 

último constituye ejercicio del derecho de· probar. Si se -

quiere sutilizar, facil es llegar a estremos como esté: El 

acredor de una suma de dinero tiene la carga de probarla, -

si no la cobra no la obtendra de su deudor pero, en este e~ 

so es evidente que el acto de cobrar no es sino el ejerci-

cio de un derecho, p~r lo cual la teoria de la carga condu

ce al siguiente paralogismo: El titular de un derecho tiene 

la carga de su ejercicio", Facil es advertir los óiversos 

errores en que cae Eduardo Pallares, al pretender sutilizar 

las cargas y poner como ejemplo el cobrar una suma de dine

ro: no es posible jurídicamente tener como válido tal ejem-

14.- ltluarod fullares, ll!cci<IDl'io de ll!ndK> Proceml Civil, Plig, 145, ftlitm'ial l\:rrua. 
S:A:, lhleciJm B:lidái Míxla> 1978. 
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. plo pues las cargas existen únicamente en el Derecho Próce

sal Civil, por que tienen su origen en el principio disposi 

tivo y por lo mismo no existe en el sustantivo, además que 

Pallares confunde la carga con el eJ• rcicio de un derecho, 

cuando ejercicio de un derecho y carga son cosas completa-~ 

mente distinta·s, lo que hace caer en ese error a Eduardo P!!, 

llares es que confunde el contenido de las cargas, el que -
siempre es una actividad, una actuaci6n, con el ejercicio -

de un derecho, Cuando deben ser cosas completamente disti~ 

tas; y si se pueden determinar las cargas procesales, sin -

pretender que se puedan llegar ad-infinitum en su clasific.!!. 

ci6n simplemente basta el fijarnos en los caracteres del -
principio dispositivo y en las normas procesales que lo re

gulan para d~ducir las carga~ prDCesales que pueda haber, -

además que Eduardo Pallares no dice de donde nacen las car

gas porcesales, por lo que llega tambi~n a tales absurdos, 
es decir que plantea un problema sin tratar de buscar su 

origen, por lo que crea esceptisiamo y confución, en vez de 

orientación, en ~ate tema que aunque en la teoria genera~~ 

del derecho no se ha profundizado aún suficientemente, PU.!!. 

de ser útil y probechoaa aplicado a la teoria del proceso, 

no se debe exagerar y querer encontrar en todo <¡·eso, una -

carg~ procesal aúó ahi donde el derecho Procesal objetivo, 

al disciplinar el ejercicio del derecho de acción y de co~ 
tradicci6n en juicio, J el desarrollo en forma y tiempo de 

todas las actividades procesales, a establecido particula-

res presupuestos o condiciónes que en ningún caso pueden e~ 
trar en el concepto de caras, demasiado indeterminado hasta 

hoy, 
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C A P I TU L O III. 

LAS CARGAS PROCESALES. 

En el capitulo anterior af ir•amos que ~ 

las cargas procesales pueden determinarse. Asl pues, lRs -

determinaresmos: LR palabra carga expresa, en el Derecho 
Procesal, la necesidad de lograr una derminada actividad 

dentro del proceso si se quiere obtener un reaultado favor,.!!. 

ble y supone el peligro de ser vencido, si no se logra con 

la diligencia necesaria según las circunstancias del caso. 

Para lograr nuestro propoaito de deter
minar con claridad nuestra opinión sobre el te•a ya mencio

nado de LA IMPORTANCIA DE LAS CARGAS EN EL PROCESO CIVIL, -
es menester transcribir las opiniones de varios autores, P.!!. 
ra indicar más claramente nuestro pensamiento después de un 
estudio minucioso sobre el mismo y asi lograr UD buen desa

rrollo para finalmente ampliarnos sobre loe puntos •áe im-

portantes con el proposito de alcanzar con ello .~.cilidad -

de entendimien_to a los .lectores sobre l!ste tema, que no es

ta de más adevertir es de suma importancia en el desarrollo 
del Procedimiento Civil, ya que la liberacipn de una carga 

aportando los elementos necesarios para la misma DOS hace -

acreedores a lograr posteriormente en el animo del Juez, -

nuestro propósito final de nuestra actuación en el porceso, 

obteniendo con ello, UNA SENTENCIA FAVORABLE. Siguiendo -
con nuestro propósito de dar a conocer la opinión de otros 

pensadores lo hacemos en la forma y términos siguientes: 

JAMES GOLDCHMIDET.- Las considera como 
imperativo del propio interes~ éSe entienden por cargas pr.Q_ 

cesalcs aquellas situaciones de necesidad de realizar dete~ 

minado acto para evitar que sobrevenga un perjuicio proce-

sal. 

1.- lEvria.raEml del Proceoo, Carlos Arellano Garda, Editorial !Una, l&im l'JI> 
l'ilg. ""'far.· 
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De esto~ se deriva que en la carga pro

cesal el interesado, parte en el proceso, está impelido, si 

desea preservar ~~s derechos, a realizar una determinada 

conducta entendiendo por esto 1 que en caso de abstenerse é~ 

to le afectará. 

Para Goldschmidt, las cargas más impor

tantes son: Fundamentar la deman~a, presentar documentos, 

comparecer, contestar la demanda, replicar, duplicar, pro-

bar, declarar bajo juramento y concluir. De especial tras
cenden es la carga de defender contra una demanda concreta, 

LA NECESSITAS DEFENCIONIS • 

. ·EDUARDO J. COUTURE (Procesalista Urugu~ 
yo) esprese lo siguiente,"en cierto sentido, le noci6n de -
carga es opuesta el derecho". 

En tanto que el derecho a realizar un -
acto de procedimiento es une facultad que la· Ley otorga al 

litigante en su bencficio2, la carga es una compulsi6n o -
conminaci6n a realizar el acto. 

Desde este punto de vista, le carga fu~ 

ciona diriamos a "double face" por un lado el litigante ti.! 

ne la facultad de contestar, de probar, de alegar¡ pero ti.! 

ne el mismo tiempo algo asi como el riesgo consistente en -

que si no lo hace oportunamente, se falla el juicio sin es

cuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas y si~saber -
sus concluci6nes. 

Asi configurada, la carga es un impera

tivo del propio inter~s. Quien tiene .sobre ai le carga se -

haya comp~lido implicitamente a realizar electo previsto en 

su propio interhs quien le conduce hacia él. La carga se -

configura as! como una amenaza, como una situaci6n embaraa~ 

sa que grava el Derecho del titular. Pero él puede desemba-

2.- FArultal de on:estar la dlllllnla, de pmh:ir plU!lm, de a1epr de bial prolalo. 

- ··----- ------
,,~.~,,;~··» .... ~,, ... ., :,'":..:' ·'• f';; 
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razarsc de la carga ICUMPLJENDOI, 

"En otro sentido carga es tambien noci6n 

opuesta a obligaci6n, Cuando se dice que la obligacibn es -

un vinculo impuesto a la voluntad se sentúa la circunstan-

cia de que exite una libertad jurldica de cumplir o n6 la -

obligaci6n. Pero, evidentemnte ~ata actitud de no cumplir -

la obligaci6n deriva en consecuencias perjudiciales. Esta -
liberta es connatural a muchas ramas del Derecho. Todo ind.!. 

viduoes libre de obrar o n6 obrar, asumiendo las consecuen
cias de sus propios actos. 

JOSE CASTILLO LARRAÑAGA Y RAFAEL DE PI
NA. - Consideren que la palabra carga expresa en el Derecho

procesal, la necesidad de deBarrollar una determinada acti

vidad dentro del proceso, si se quiere obtener un resultado 

favorable, y supone el peligro de ser vencido si no obra-

con la diligencia necesaria según las circunstancias del c~ 

so. 

CARLOS ARELLANO GARCIA.- Son aquellos -

requerimientos establecidos _norma ti vamente ,_ princip.almente
por la Ley y ·la ~urisprud_encia para algUJ1a. de las partes en 

el proceso, o a las dos partes en el proceso en el sentido
de que han de observar una conducta determinada, en el en-

tendido de que, si no lo realizan esa conducta quedara en -

situación de desventaja que puede repercutir en el·resulta
do final del proceso. 

CARNELUTTI.- Citado por Eduardo Palla-

res3. Manifiesta que las cargas procesales son las siguien
·tes: La carga de la demanda, la carga de la defensa, la CBL 

ga del material del pleito, la carga del impulso procesal,

la carga de la prueba, carga de la impugnación y carga rel~ 

tiva al seüalamiento de bienes para el embargo, 

3.- Frumlo Mlares, l>i.cdamio de IEiecro Procesal Civil, p(,g. 127. 
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Se ha advertido varias veces que el in

teres en litiguio aparece realmente como la fuerza motriz -

del mecanismo que actua para la composición del litiguio. -

Su empleo, en el radica una de las claves del buen ordena-

miento del proceso, exige, naturalmente, una determinada d~ 

csiplina, a fin de que la parte actua del mejor modo posi-

ble para la consecuencia de las finalidades del proceso. El 

legislador maneja el interés en litiguio, como un hidráuli

co el agua corriente cuya fuerza quiere utilizar para mover 

las máquinas de una fabrica por un lado, lo regula, bien e~ 

timulandolo, bien reteniendo su energía, lo mismo que el -
hidráulico corrige mediante obras artificiales el curso del 
rio, ya creciendo, ya conteniendo su impetú, para darle sa

lida en toda la fuerza en el mejor momento y lugar; por --

otro lado, lo transforma a fin de hacerlo más idoneo-para -

mover el mecanismo, de la misma manera que obra el ingenie
ro cuando llegado un determinado instante, cambie la ener-~ 

gis hidráulica en electricidad. 

La esperiencia del proceso, en bastante 

mayor medida que las paainas que siguen, permitirá al lec~
tor percibir la exactitud de la comparaci6n anterior. Com

prenderá entonces mejor que el freno para la acci•on se ob
tiene poniendo a cargo da las partea determinados riesgos -

ligados, por un lado a su inercia o a su pereza y, por otro 

lado, a su actividad a su rapidez de manera que la misma 

se sienta estimulada para actuar oportunamente y con caute
la, creandose as! un aistema de estimulo& actos pa~a solic! 

tar y rectificar su acci6n. 

Un principio de esta clase no se reali

za solo en el proceso, sino que infiltra y anima toda la v! 

da jurídica, el riesgo procesal no representa sino una apl! 

caci6n delprincipio de actuar a propio riesgo, que fu~ des
cubierto por la doctrina del derecho privado en las invest! 

gaciones acerca del resarcimiento del da~o, pero probable-

mente no ha sido todaYta deacrtto y definido en su plena --

¡ 
; ¡ 
t 
f 
1 

1 
t 



- 48 -

estenci6n e intencidad; indagaciones más determinadas, mos

trarian que del mismo se han nutrido abundantemente, no so

lo la instituci6n de la responsabilidad objetiva, sino .tam

bien aquellas otras, menos conocidas de las cargas. Se tr~ 

ta pues, de poner a cargo de las portes las consecuencias-. 

de su inercia (estimulandola a actuar), disponiendo a tal -

fin que un determinado resultado util para la propia parte 

solo pueda conseguirse mediante su actividad, habla•os aqui 

de CARGAS PROCESALES. De esto resulta que el riesgo proce

sal obra a veces como estimulo y otras veces contraestimulo 

de la acci6n; ora solicita a la parte ora la retiene;·prim~ 

ro la invita a reflexionar sobre su demanda, despues, cuan

do la reflexi6n le demuestre su vondad la excita a actuar y 

en ocaciones, a hacerlo enseguida, mientras que en otras a 

esperar, 

El orden jurídico tiene necesidad de -

que la parte haga actuar el proceso par la composici6n del 

litigio, por consecuencia es menester indicar que no solo -

la parte tiene necesidad del proceso, sino que el proceso -

tie~e necesidad de la parte, de ahi que se le atribuya a la 

_parte el poder de h·acer que e~ juicio avance o se detenga -

sol~ eninteres propio, asi pues el poder que tiene la parte 

lo estimula a su ejercicio. Obt-eniendo dicho estimulo po-

niendo a cargo de las partes una consecuencia penosa para -

el caso de falta de ejercicio, o lo ejercita la parte, o no 

podrá obtener de otro modo la tutela de su interes. A la -

parte no se le coloca, por ejemplo, en la alternativa de e~ 

coger entre el ejercicio de la acci6n y una pena; pero tie

ne siempre una elección que hacer: Provocar el proceso o -

resignarse a perder la titela de su interes, El poder de -

la parte se convierte en CARGA: la parte ha de valerse de -

su poder, si quiere procurar una determinada utilidad. 

La distinci6n entre carga y obligaci6n, 

importante para la Teoria General del Derecho tiene, por -

consiguiente, un valor muy considerable para la teorie del 
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proceso; es m6s, puede decirse; en renlidad el terreno de ~ 

és.te, el punto de emergencia de dicho concepto, y que es 
ahora cuando está transfiriendose del derecho procesal a la 
teoria general. Cuales y cuantas sean sus aplicaciones en 

el mecanismo del proceso, será expuesto en las paginas si-
guientes: 

En nuestra opini6n y para nuestro proc~ 
so civil las cargas procesales son: 

A).- LA CARGA DE LA DEMANDA, 
B).- LA CARGA DE LA DEFENZA• 
C).- LA CARGA DE LA AFIRHACION O DE LA ALEGACION, (la que -
puede equipararse a la carga dle material delpleito de Car
mélut ti).· 

D),- LA CARGA DE LA PRUEBA. y, 
E),- LA CARGA DEL IMPULSO PROCESAL. 

Sentadas cuales son las cargas procesa
les, la primer meta será, la primer meta será la definici6n 
que daremos de CARGA y enunccier sus carácterizticas, pare
enseguide, entrar en el estudio de cada une de elles. 

RUGO ALSINA, dice que carga es el requ!, 
sito previopsre obtener el beneficio de una situaci6n juri
dica y se cumple en inter~a propio; en tanto que le oblige
ci6n aupone uno deuda y ae cumple en interés ajeno~ 

La anterior definci6n de Rugo Alsina -
noa parece muy acertada, porque además de poner en claro la 

distinci6n de carga con la de obligaci6n su eimil más prox!. 
mo , no confunde la carga con el ejercicio de un Derecho, -

como lo vimos en Pallares en el capitulo anterior, o como -
confunden otros autores, sino que nos dá en forma pura, por 
aat decirlo, lo que es la carga, raz6n por la cual acepta-
sos •n todas sus partes la definici6n y la hacemos nuestra, 

4,- lllll> .u.In!, ~ :rT, tam I , trlltáto t.e6rao pr6ctico de Dlreclm l'rocalel Civil 
y C'anm:lal. 

--.:-:--;·-:--·-.. -. -:- ..... 
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Lo caracteristico de las cargas procesales es -
que son imperativo del propio interes. No hay, por lo mis

mo frente a ellas, un derecho del adversario del Estado. Al 

contrario, el adversario no desea otra cosa sino que la pa~ 

te no se desembarace de su carga. 

La consecuencia de no cumplir oportunamente con 

una carga procesal , asi como el de no ejercitar oportuna-

mente los derechos procesales de acción y contradicción en 
juicio es la preclusión, es decir, la firmeza del -acto, de 

la situación o estadio procesal, ya que le precluaión va fi 

jando los estadios procesales o situaciones juridicas en -

que las partes han ejercitado o no ciertos derechos y elei
~inendo las cargas e la culpabilidad, a fin de obtener la -
sentencie favorable, por esto la preclución al mismo tiempo 

que adquiere un carecter ordinario de la secuela, ·reviste -
le condición de una medida sancionadora contra les partes -

por el inejercicio o por el ejercicio indebido de ~us dere
chos y cargas en el proceso. 5 

Entrando al estudio de cada une de las cargas 
procesales válidas en nuestro proceso civil, la iniciaremos 

con le de DEMANDA, o carga de la fundación de la demande, -

no ent_endiendo por fundamentar la demanda, el i.l!bocar los -
preseptos de Derecho o aplicables a los hechos en que el a_s 

tor funde su petición si no el cumplir con el conocido dis

tico "QUIS QUID CORUM CUO, QUARE JURE PETATUR ET A QUO ORDl 

NARE CONFECTUS QUISQUE LIBELUS HABET6, Aparte que solo 

S.- Art:!culo 131 del Código de Procal:imlentos Civiles del F:s1:alo. 

6.- El orden que debe te...- toda demr.ia es el siguiente: 

ffilloOO: Irdicar el mdire del actor, pers:na que ejercita a1 derecho mte los tri
bwlles. 

SBJ.Nl'.): ES irdirar el mnbre del damrdado, cmtra quim re elabra la. deienla o, 
a quien se le pide el ~l:imiento de algo. 

'!lllEll: ()Je m es <tta OOEll que lo que se pide en juic:la. 

CllARIO: la clase de ac:dfu que se ejen:ita. 
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mediante la demanda obtendrem~s ia prestaci6n de la activi
dad jurisdiccional del Es~ado. 



A).- CARGA DE LA DEMANDA. 

Por demandA entendemos toda petición formulada -

por las partes al Juez, en cuanto traduce una expresión de 

voluntad encaminada a obtener las satisfacción de un inte-

res y desde este punto de vista ninguna distinción cabe a -

ser entre las peticiones del actor que ejercita la acción o 

la del demandado que opone una defensa, por que en ambos 

casos se reclama la protección del organo jurisdiccional 

fundada en une disposición de la Ley, articulo 80 y 17° de 

la ·constitución Pólitica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Hablando estrictamente ~entro del concepto proc~ 

sar; la palabra demanda_ se reserva para designar con ella -

el acto inicial de la relación procesal, y desde este punto 

de vista entendemos por demand~:- "El acto procesal por el -

cual el actor ejercita una acción solicitando al tribun"al -

la protección, la declaración o la constitución de una si-

tuación jurldica". 

Cabe distinguir entre demanda principal introdu~ 

tiva de instancia y demanda incidental. Esta distinción no 

tiene una importancia meramente teorice, si no. tambien pr6~ 

tica. 

DEMANDA PRINCIPAL.- Introductiva de instancia, -

es la que da nacimiento al proceso y emana por consiguiente 

del actor; con su presentación se abre la instancia, desde 

cuyo momento nacen derechos, deberes y cargas para las par

tes, y para el Juez tambien nacen obligaciones; además, fi

ja el objeto del debate, que no podrá cambiarse despues de

trabada la relación procesal, y que establece, por cuanto -

al actor, los limites de la sentencia; por lo que con la d~ 

manda se inicia el proc~dimiento de resolución; con la sen

tencia termina. Entre la demanda y.la sentencia se desen-

vuelve el procedimiento que puede denominarse de "DEMANDA", 
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por su inicinci6n, por su finalidad. Demanda y sentencia -

se unen en una intima relación. 

Aparte ln influencia de la demanda ejerce en la 

relnci6n procesal por cuanto a l~s partes, es la que solo -

podrá producirse pruebas sobre los hechos particulares de -
la dem.anda y en la contestaciin 1 , Otro efecto que produce 

la demanda es el de que el demandado solo pod.rá reconocer o 

negar los hechos alegados en la demanda, sin perjuicio cla

ro esta, de recon~enir al actor. 

LA DEMANDA INCIDENTAL.- Supone en cambio, un pr.!!. 
ceso ya iniciado en relaci6n al cual es un accesorio, por -

que agrega al debate un nuevo punto a resolver. 

Pero entrando al analiais de los elementos de la 

demanda, o sea de su funci6n, tales elementos los encontra

mos en el distico ya indicado "QUIS QUID, CORUH, QUO, CUARE 

JURE, PETATUR, ET, A, QUO, ORDINARE, CONFECTUS, QUISQUE, L! 
BELUS, ABET". 

Por lo que hace al PRIMER ELEMENTO o sea QUIS, -
equivale a expresar el NOMBRE DEL ACTOR, el que debe expre

sarse siempre en toda demande2 para saber el demandado con
tra quien ve a dirisir sus excepciones y alesatos en gene-
rel. Si el actor es un incapaz deben comparecer por él su 

legitimo representante, en cuyo caao no solo ha de mencio-

narse el nombre de éste sino tembien el car,cter con que -

comparece en el jui.cio y hacer referencia a loa doc.umentoa 

que acrediten la personalidad. Rige la· •iama regle cuando 

le acci6n se ejercite por un apoderado, gerente, etc. 3 

1.- Art. 286 del CJxlllJ) de Pnadiial.entat Civiles de JaliJÍco. 
2.- Artkuio '1h7 del CJxlllJ) de Pro:edimla1t:al CivileB de Jalúr.o J Art. 255 del D.F '. 

3.- Artkuio 40, 41,~ J 'JIJ7 l'nlcdln ll del C6liiP de ~ Clvilal de JaU.l:o 

;.·.,,.· .. · 
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En cuento Ll SECUNDO REQUISITO que debe contener 

la demanda, o sea QUID, que equivale n expresar EL NOMBRE -

DEL DEMANDADO, de lugar el problema de la demanda contra -

persona inciertas o ignoradas. Parece, a primera viste que 

la Ley no admite esa clase de demandas, a decir el articulo 

267 Fracci6n III del C6digo de Procedimientos Civiles de J.!!. 

lisco "Que debe expresarse el nombre del demandado y su do

micilio" lo que presum~ que el demandad~ existe, es conoci

do y sabe su nombre y domicilio. Sin embargo, tal razona-

miento llevaría a·concluir que tampoco se puede demandar a 

personas cuyo domicilio se ignore, lo que iría en contra de 

lo dispuesto por el articulo 117 del C6digo Procesal Invoc.!!. 

do que establece: "Procede la notificaci6n por edictos: I 

cuando se trate de personaa inciertas: II cuando ~e trata -

de personas cuyo domicilio se ignora". 

A mayor abundamiento el ordenamiento de leyes i~ 

vocado dice y admite las demandas contra personas inciertas 

de acuerdo con el articulo 117 ya citado y el 238 que dice~ 

"Si el acreedor rehusa recibir la prestaci6n de vida o dar 

el documento justificativo del pago, o si fuere PERSONA IN

CIERTA, podrá el deudor librarse de la obligaci6n haciendo 

consignaci6n de la cosa". 

El porqu~ permite el C6digo de Procedimientos -

Civiles demandas contra personas--inciert11s, como contra -pe,!_ 

sanas cuyo domicilio se ignora o haya desaparec~do, se debe 

a que de esa manei·a el derecho cumple una de sus finalida-

des, o sea, la de dar certeza y seguridad a las relaciones 

interhumanas, haciendo de ese modo flexible el requisito de 

expresar el nombre· y domicilio del demandado. 

EL TERCER REQUISITO de la demanda, o sea LA COSA 

QUE SE PIDE, a de fijarse con precisión en la propia deman

da, conforme a la fracción. IV, del artículo 267 del multici 

tado Ordenamiento Procesal y debe precisarse correctamente, 

por que en el caso de prosperar la scci6n del actor, saber 
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lo que se ha de exigir del demandado y estar el tribunal en 

posibilidad de hacerlo cumplir, debiendo tener cuidado el -

actor, de no demandar más de lo debido. 

Por lo que hace al CUARTO ELEMENTO, o sea QUARE, 

JURE, PETATUR, que no es si no determinar LA CLASE DE AC--

_CION QUE SE EJERCITA, facil es resolver que interpretada li 
teralmente esta claúsula, hace referencia a los grandes ge

neras de acciones que admiten las leyes, concretamente y -

hablando en orden gerárquico nuestra Carta Magna o Constit_!! 

ci6n General de la Republica en su Articulo 17, otorga a -

los habitantes de la República el Derecho Constitucional,_ -

abstracto y general de acudir a los tribunal!s en de~anda 
de jústicia, para que ésta la haga gratuita y expedita, de

récho que indudablemente concierne a la Tutela Jurisdiccio~ 
nal 4 • 

Del principio anterior deriva una consecuencia 
importante a saber, que nadie puede hacersi justicia por si 

mismo, si no que para obtenerla ha de pedirla a los tribunA 

les que tienen el deber jurídico de impartirla eficazmente, 

Al.suprimir el Estado toda las justicias privadas y corpor~ 

tivas que existieron en el pasado, tales como las incorporA 
da~ en numerosisiaae leyes, en los fueroa, y en la llamada 

Justicia Señorial, de los SEñores de la horca y cuch~llo de 

la época feudal ha asumido la obligaci6n de. impartirla efi
caz y expedita a todos loa habitantes del territorio sobre 
el que ejerce Jurisdicci6n. 

Asi pues la Ley nos da la oportunidad de que po

demos manifestar el ejercicio de un derecho o solicitar que 

se cumpla con un deber, movilizando mediante la presenta--
ci6n de nuestra demanda ante los tribunales competentes la 
impsrtici6n de Justicia por parte del Estado, O como lo d.! 

jera CARNELUTTI, que exiaten derechos subjetivos a favor de 
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las partes para lo cual derivan del proceso autlrnticas obl.!_ 

gaciones a cargo de Jos funcionarios judiciales; ahora se -
trata de ver si la tutela del interés en cuanto a la compo

sici6n de las obligaciones procesales,. depende y hasta que 

punto, de la voluntad del titular del mismo interés, de ma

nera que bajo este aspecto, la atcnci6n se debe tener en -

las CARGAS, otorgadas por la Ley a las partes y de modo PªL 
ticular a la CARGA DE LA DEMANDA, el Juez no solo puede, s.!_ 

no que tampoco debe componer el litigio, o, en general, el 

oficial debe de llenar su cometido en otras palabras, de le 

demanda depende el ejercicio de un poder, pero tembien la -

existencia de un deber, Si es asi le proposici6n de le de

manda el mismo tiempo que el cumplimiento de una carga conA 

tituye el ejercicio de un derecho subjetivo, por tanto, in

mediata e las facultades, a las cargas, a las obligaciones 

procesales, la investigación cientifica, encuentre tembien 

la figura de los derechos subjetivos, se puede concluir es

te análisis afirmando que el contenido del Derecho subjeti

vo Procesal esta constituido por la actividad de los funci2 

narios del proceso, de los acesores y de los arbitroa diri

gida a proveer sobre la petición de las partes. 

"QUIEN QUIERA HACE~ VALER UN DERECHO EN JUICIO, 

HABRA DE PROPONER LA DEMANDA ~NTE LA AUTORIDAD JUDICIAL". -

.La imposición de la carga es clarísima en ésta .~orma: La d~ 
mand~ aparee• puesta como una condici6n para que pueda ser 

'hecha valer una pretencsón en juicio; quien tenga que ha-

cer valer una pretención, nopuede contar con la tutela del 

proceso civil sin su demanda. 

Ello significa que, sin una demanda, el oficio 

no puede proveer, ni el conocimiento ni a la ejecución. 

Se puede creer que la carga de la demanda const.!_ 

tuye un corolario de la tutela del intéres de la parte, ba

jo la forma del Derecho Subjetivo. En efecto si Derecho -

subjetivo existe cuando la tutela es puesta a disposici6n -

¡ 
1 ¡ 
f 

! 
¡. 

1 
! ¡ 
¡ 
v 
t 
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del interés, puede perecer impugna éon su existencia, que -

el oficio provea por si a su acertimiento, a su constitu--

ción o a su realización. Pero, en realidad, la pugna no S.!t 

ria en 6ste caso mayot--que cua~do el proceso se provoque -

por persona· distinta de la parte en sentido sustancial. En

realidad, una cosa es el acertamiento, la constitución o -

incluso la realización de la tutela; y la otra la disposi-

ci6n acerca de la misma: cuando el Juez pronuncia el acert~ 

miento del crédito, o cuando· el oficial de la ejecución ve.!!. 

de los bienes del deudor, no media en ello sino una más in

tensa tutela puesta a disposición del interesado el cual, -

se haya siempre en condiciónries de disponer de ella como -

quiera, y por lo tanto de servirse o n6 de la misma; un a-

creedor puede renunciar al crédito, incluso despues de su -

acertamiento por una sentencia e incluso cuando el oficio ·

le ofrezca el producto de le venta forsose ejecutada contra 

el deudor. por tanto, ni le iniciación del proceso ex offi

cio, ni el ejercicio de le acción por sujeto distinto del -

interesado, son incompatibles con el Derecho subjetivo. --

ello significa, por un ledo, que la pertenencia al titular

de un interés del poder de actuar en juicio para su tutela, 

si bien es una condición suficiente, no es une condición --. - -
necesaria para que exiata un Derecho subjetivo; y por otro-

lado, que la raiz, tanto de-la legi~imación para actuar, c~ 

mo de la carga de la deaanda, e'st6 en el deseó de hacer m6a 

vivo~el estimulo del interéa de la parte para actuar en ·el

proceso y, ante todo, para provocarlo, 

Conviene aareaar que el rendimiento pleno de la 

carga de le demanda viene favorecido por les noraae que pr~ 

hibe o, en general, paralizan la reacción privada frente .al 

acto ilícito y de eee modo impiden el interés de la parte -

pare desahogarse por v!aa distintas de la del proceso, ac-

tuando éai e manera de v6lvule de cierre de un •iateaa mee! 

nico fundado en .la expanaión. de un gas, En éste aentido ••

rece especial consideración la prohibición de toaer•e la -

Ju•ticia por •u ••no. 
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B).- CARGA DE LA DEFENSA. 

Mejor conocida en nuestro Derecho Procesal Civil 

como CONTESTACION DE LA DEMANDA~, es la respuesta que da el 

demandad.o a la peticibn del actor, de lo que se infiere que 

debe haber congruencia entre la demanda y el escrito de con 

testacibn, porque toda respuesta asi lo supone, cuando el -

demandado únicamente opone excepciones dilatorias, no con-

testa realmente la'demande. Contestar la demanda, no ·es -

una obligaci6n por parte del demandado, puea ei 6ate no qu.!, 

ere o no le conviene contestarla, no habrá medio de forzar

.lo a ello; pues si no la contesta, tendra que sufrir laa -

consecuencias de su REBELDIA~ Asi mismo se tendran por pr!. 

suntivamente_ ciertos los hechos que el lictor narra en au d!. 

manda, teniendo como consecuencia que ésta actuaci6n influ.!, 

rá en el animo del Juez en el momento en que teraine el pr~ 

cedimiento pare dictar sentencie favorable al actor. Asi -

pues y de acuerdo a lo narrado inicialmente ae determina a 

la contestaci6n a la demanda como: "La carga que tiene el 

demandado para en el momento oportuno liberarse de la obli

geci6n d_e la qu.e es req_ued-do .por parte del actor cónteata.!!. 

do e.-las act.uacion~s del mi.1>mo sea ésto aseptándo. o negando 

bis hechds de le demande pero teniendo como base la o-portu

nidad de su defensa", oponiendo las excepciones y·1iaciendo 

valer las defensas que la Ley le permita, observando desde 

luego para su contestaci6n ceda uno de los puntos que el a~ 

tor narra en su demanda sea aceptando o negando -cada uno y 

haciendo las aclaraciones que él (Demandado) estime perti-

nentes. Las excepciones que se tengan, cualquiera que sea 

su naturaleza 1 se haran valer simultBneamente en la contes~ 

taci6n y nunca despues, a no ser que fueren supervenientes. 

En la misma contestaci6n se propondrá la reconvención en -

los casos que proceda. 

S.- Art. 2Ííl y 266 del Cátigo Procesil et.vil para el D.F. y Art. 2fil y X19 del C6cliw> -
Pmam1 Civil del FBtalo de Jalisco. 

6.- Art. 261 y Z19 del Clxli¡p P'nuell et.vil del l'stB<lo de .Blisco. Se pr-. ciertos 
las le:lul de la dBmllla plmteem pr el actor. 
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Np se puede hablar hoy de un deber de comparecer 

en juicio ya que no existe una sanci6n contra el demandado 

que no comparezca, en el proceso moder1lo, la relaci6n pro-

cesal se constitúye de un modo perfecto con la simple demall 

d·a, naciendo LA RELACION PROCESAL en el momento en que el -

demandado es emplazado a juicio7 ; enlazándoce asila rela

ci6n entre las partes {Actor, demandado y Juez). Nuestro -

Código de Procedimie~tos Civiles del Estado de Jalisco en -

su Articulo 2~0 determina los efectos que caus~ el emqlaza

miento, dando a conocer al demandado: 

1.- El Juez ante quien lo hace; 

JI;- Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el Juez 

que lo emplazó siendo competente al tiempo de la citA 

ción, aunque despues deje de serlo con relaci6n al d~ 

mandado, por que éste cambie de domicilio o por otro 

motivo legal; 

111.- Obligar al de•andado a contestar ante el Juez que lo 

emplaz6, salvo su derecho de provocar la incompeten-

cia• 

IV.- Producir todaa las consecuencias de ia interpelación 

Judicial, si por otros medios no se hubiere conatitu! 

do ya el mora el oblig~do; 

V.- Originar el int.erés legal en las obligaciones pecuniA 

risa sin causa de réditos. 

Asi y con todo• loa datos que el actor le debe -

proporcionar, el de•andado tiene conocimiento: DE QUIEN, -

ANTE QUIEN, POR QUE MOTIVO Y CUANDO, una persona (Actor) lo 

requiere para que haga o debe· de hacer algo, asi pues el d~ 

mandado es dueño de no comparecer Y. de no tomar parte acti

va en la relaci6m procesal y, él puede ser el primer perju

dicado de hecho por su inactividad puesto que le faltará en 

7 .- Artfuüa¡ 100, 111 m relsc1ái cm el ro del ClidiF Proam1 Civil del l'.l!tado de ~ 
liato. D! las notifics:klm ~. m- de la m- y efectca del ..,iam
l"d.mto. 
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el pleito la defensa concluyente, que es propia solo.de --
quien tiene interés personal. Pero el Juez no dejará de e~ 

tudiar imparcialmente su rozones. En el derecho moderno se 
tienen por admitidos los hechos expuestos por el adversario 
en rebeldia del demandado sin perjuicio de tenerlos o no en 
cuenta como fundamento de la condena o de la absolución. No 
sucede ésto con otros sistemas como el antigÜo proceso Ger
mánico Romano en los cuales encontremo• un verdadero deber 
del demandado de presentarse en juicio, por que el proceso 

primitivo tiene, sobre todo, una función de pacificaci6n s~ 
cial y 6sta función no puede realizarce sino con la pre•en
cia de'las partea entre las cuales pende la discordia. De 
ahi la serie de coacciones contra el demandado, para indu-
cirlo a comparecer en juicio, Durante mucho ·tiempo perdura 
en el Derecho Posterior la idee de que el proceso no puede 
con•tituirae con el concurso del demandado, J é•te acto ao
lemne de constitución bilateral del Proceso es la LITIS· CON 

8 . -
TESTATIO, hallando incluso medidas coercitivas contra el d~ 
mandado rebelde como el da la intervenci6n del actor en bie 

~ -
nea del demandado, Todas estas actuación de l• anti&Üedad, 
no· tienen aplicación dentro de nuestro Derecho Mexicano y·

su aplicaci6n no puede ser lógica ya que en el proceao ac-
tu';.·· 1a Ley y mediente la misma el Juez recurre a activar el 

proceso sin el concurso activo del demandado. 

B.- Procero Rmero Clásico, Proaro cmÍ!ll It:aliaro ''la instillclfu bilateral de la LITIS" 

propia tmirlén en el 1911:1SÜ:. Ptocero Geménico, el canlcter anl:IlB:llBl de la U

TIS cnmsl'ATIO "' objeto de viBls pillmicas, 
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DEFINICION: "Exposición razonada que ha-

cen valer las partes, argumentando los puntos de hecho 

que sean favorables a sus pretencioncs, para demostrar 

conforme a Derecho, que la justicia les asiste''· 

La carga de la afirmación es para que ca

da parte insista en sus pretensiones, haciendo las refle

xiones y deducciones que suministran a su favor las prue

bas, impugnando con conocimiento de causa todas aquellas, 

en que .apoya el adversario su intensi6n y esforzándose -

cuando pueda para demostrar la verdad de sus asertos 9 y

la justicia de su Derecho, 

As{ ·pie• al la parte o las partes se li

beran de ésta carga impuesta a su favor, insistiendo ante 

el Juez de eue pretenciones para influir en el Animo del

mismo, el Código de Procedimientos Civiles 10 previene que

concluída la recepción de pruebas se mandar6n poner los -

autos a disposición de las partes en la.Secretaria del -

Juz¡ado, primero al actor J deapu6s al reo por cinco días 

a cada uno para que ale¡uen. En el mismo auto se citar,n

para aenten.c:ia la que pronunciar' ·•l tribunal dentro de -

los och·o días s"i¡uientis al en que concluya el t6rmino -

con~edido para ale¡ar. 

Pueato qua la ale¡aci6n consiate en la -

aportación de datos al proceso y esos datos tienen evide~ 

temente, carácter 16aico, ea decir, se refiere a una con

cordanc.ta o discrepancia con una verdad, se c~~pr!nde· ·f.! 

cilmente que las declaraci6nes en que la ale¡aci6n consi! 

te son declaración•• no ciertamente de voluntad, sino de 
9.- A.VltS: Af1l1llll' ..,. cxm ~ o r.ai (JlllAR). 

10.- Art!culo 419 del 06dljJ> de ~- Civllm del !atalb de Jaliaco; de lG9 
.w.tai J citactm pma -.cta. 



62 -

clenciau, Mediante la alegación, el que alega exteriori

za cierta afirmaci6n de que algo es verdadero o falso;- no 

expresa su voluntad de que as! sea, de una u otra manera. 

Claro está que las alegaciones, como todos loe actos pro

ce~ales, están constituídas por declaraciones voluntarias 

es decir, por una hacer ligado a la conducta internacio-

nal de un sujeto: el contenido de la alegación lo consti

tuyen, evidentemente, dado el concepto de este acto, aqu~ 

llos datos lógicos que la parte lleva al proceso para pr2 

porcionar al Juez los instrumentos en que ha de basar su

sentencia. 

Se sabe )'a que este material 16aic~ que -

integra el con·tenido de la ale¡aci6n, pertenece...a dos ~ -

grandes cate¡or!as: Q!!2!_2!_h!Eh2_l_2!!2!_2!-1!!~!Eh2~. 

DATOS DE HECHO.- Son aquello• que consis

ten en la invocaci6n de un acaecimiento natural o fáctico, 

que sirve a la parte para argumentar su posición procesal. 

El problema más importante con reapect~ a estos datos de

hecho consisten en su deslinde frente a los hechos que -

constituyen el titulo o causa de pedir de la pretensión.

Pero no es posible dar una regla general que establezca -

con seguridad tal deslinde, sino que hay que remitirse en 

cada caso, a la interpretación de la interpretación proc! 

sal y de los razonamientos complementarios que la parte ~ 

formúle. 

DATOS DE DERECHO.- Son por el contrario -

los constitu!dos por la invocación de normas jurídicas, -

es decir, de preceptos de Derecho en que basa la parte 

las pretenciones que produce ante el Juez. Aquí no h~y 

problema de diferenciación con respecto a las pretenciones 

procesales pues los motivos jurídicos no son nunca defin! 

dores o consustanciales a la pretensión misma. Cabe pues, 

sOlo indicar que afines a las noraas jurldicas son otros-

u,- ""' lm partes ya tm ap:rtab el proceoo loo el81U11:a! necesarlm, pare -
f~ afimeciooes a su favor. 

i 
l 

1 

1 

1 
' ¡ 
1 

' ¡ 
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posibles normativos o •eranente lógicos que realizan la -

•is•a runción de runda•entación de la tesis procesal de -

cada una de las partes. 

Esta diferenciaci6n, dentro del contenido 

de las alegaciones procesales reviste una gran importan-

cía por el distinto papel que asumen, con respecto a cada 

uno de los elementos señalados, el Juez y las partes. DeE 

tro del rigor del estricto principio dispositivo, el Juez 

no podrá aportar datos de hecho, pero en cambio, ningún -

in~onvenie~te existe Y. legal y~eóricamente se admiten -

que, con respecto a las normas de ·~erecho el jugador.pue

de desempeiia~- un pa~el ~ctivo,·--es $lecir, utilizar como -

instrumento de su fallo, en cuanto a motivación juríd.íca, 

preceptos que nin¡una de las partes haya invocado o que -

hayan sido manejados errónea o detectuoaaaente por la• 

miiunas. 

Loa erecto& esencial•• de la ale¡aci6n ae 

reducen de su mismo concepto por que efectivamente, la 

consecuencia fundamental que toda ale¡ación produce con--. ' 

aiate en la aportación ~e dato• al proceao incorpor•ndolo 

riJ6ndolo o valor•odolo criticamente. 

!ste erecto fundamental de la actividad -

de ale¡aci6n tiene car•cter ¡enaral, •• dacir, que opara

c·on relación a todoa loa aujetoa procaaalea .• El dato ale

aado puede y debe aer utilizado no sólo por quien lo apo! 

tó, si~o taabt•n por el contrario ya que una vez llevado

~l proceso, ae adqu1e~e para fate, y ea auceptible de ser 

aanejado indistintamente. lato es lo que ee conoce con el 

nombre de "PRINCIPIO D! ADQUISICION PROCESAL", ·seaún el -

cual endefin1tiva, la eficacia de la afiraaci6n no per•a

nece limitada al aujeto que la fórmula, aino qu·e ea adqu! 

rtda objetivamente por todoa loa que en el proéeso inter

vienen. 

Por la •i- rez6n el dato sle¡ado repercute di-

recta e inmediatamente .abre el tallo. 11 Juaz, al -
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sentenciar a de tener en cuenta las alegaciones de lae -

partes e incluso, en la med~da en que pueda superarlas, a 
de llebarla• él mismo a su desici6n. La influencia de la 
álegaci6n sobre la sentencia es pues, la que coneegre úl
timamente le significaci6n escencial de ésta clase de ac
tividades. 

El proceso de co¡nici6n en que .la praten• 

ci6n •• satisface mediante una declsraci6n de •oluntad -
del 6r1sno jurisdiccional exise por definici6n, el conoc! 
•iento del Juez del fondo del asunto aobre el cual a da • 
recaer au declaraci6n. El instrumento eapacifico de tal 

conoci•iento aon loa dato• de carácter 16sico que el Juez 
ha de ••nej•r para que a baae da au valoraci6n o enjuici!. 
•iento, lle¡ue a un reaultado favorable o deafa•orable a 
la actuaci6n· de la pratenc16n for•ulllda por el· ac'tor, Laa 
actividades de inatrucci6n en el proceao de co1nici6n es
triban en consecuencia, en proporcionar al Juez tales de
tos: Hay, pues, que conaiderar como 1n•trucc16n eapecifi
ca el proca•o de 6ata clase la reco¡ida J co•provaci6n de 
lo• dato• relevantes para daterminar el aantido del fallo. 

Mediante la alegaci6n, el •aterial 16gico 
de que el Juez tiene que servirse figura actual•ente en -
el proceso y-;· através de la depu_rad6n ulterlet' que aupo
ne SU prueba_.. &e conierte en_ el instru•ento .indiepensable 
sobre el que ha de apoyarse la sentencia. 

Aai pues las partes en el proceso no qui~ 
ren ~tra cosa más que su contrario no se libee;de dicha -
carga de la alegaci6n, puesto que como hemos dicho ante-
riormente, la alegaci6n o mejor dicho la carga de l_a ale
gaci6n si se formula ayuda a que la parte con esto haga -

razonar al Juez sobre los puntos favorables presen~ados -
por la parte en juicio, se haga más fuerte, J lo.s errores 
de. su contrario sean más eapesificamente del coaoci•iento 

del jÚzgador. 
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D).- LA CARGA DE LA PRUEBA.-

LAS AFIRMACIONES Y LA PRUEBA DE LOS HE--
CHOS Y EL PRINCIPIO DISPOSITIVO, 

Hemos visto que los hechos de influencia 
en el pleito deben, de ordinario, ser afirmados por las -
partes para que el Juez pueda tenerlos en cuenta. No eti

lo ésto: Tales hechos deben regularmente ser, probados -
por las partes para que puedan considerarse existentes, -

Ahora bien, la carga de afirmar y la de probar son ordin~ 
riamente paralelas, pero no coinciden completament'e; _no -
tod"o áqu~llo que se tiene la carga de afirmar, tie_nese -
ts•bien la de probar; ni todo lo que ae afirma ae debe ~
probár; por ejemplo, cuando ae hace valer un derecho en -
juicio se afirma por lo menos implicita•ente que exi•te -
actualmente, pero no siempre se tiene la carga de probar 
au existencia actual. Puede tenerse la cara• de afir•ar 
un hecho notorio cuando, por eje•plo, el hecho notorio ea 
constitutivo del derecho, pero no se tiene la cargá de -
probarlo preciaa•ente por que ea notorio, No e• preciso, 
por tanto, decir que no tienen que probarse lo• hechos -
afirmado• cuando son auperfl6óa o no concluyan te•, El -
pri•er probl••• que •• pre•enta •• el relativo • la cara• 
de afirmar, por lo reaular aa presenta unido al problema 
de la carga de probar, pero p_uede Hr •olo, cuando loa h.!, 

choa afirmado• aon ad•itidoa o aa tienen por ad•itidoa_ 1 

•• trata de ••ber ai •on auficiente•. En todo caao, la -
praaantaci6n de lea pruabaa aeta liaada a lea af ir•acio-
naa en el Bentido de que tanto aa POBible la preaantaci6n 
de nuevas prueba•, en cuanto son po•ibles nuevas deduccis 
nea da hechos. Teniendo la parte, adea&s de la car•• d~ 
la afirmaci6n, la caras de la prueba, au afirmac16n deba 

ir acoapaftada de la preaentaci6n da la• pruebaa. Sea6n -
la diferente naturaleza de la• pruebaa, 6ata preeentaci6n 

puede con•iatir_ an la exibici6n de pruebas 1• co•pletaa e 
in•••~at•••nte diaponiblea en la in•tancia, para que ••an 
edaitido• 1 verificados loa procedimiento• por la exibi--
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ci6n de pruebas de otra naturaleza. 

La exibici6n o la petici6n de pruebas ti.!!. 
ne la importancia jur1dica ~e que el Juez eat' obliaado a · 
tenerlas en consideraci6n i a pronunciar sobre ellas un -
fallo favorable a la parte que aport6 y desahog6 aquellas 

que confirmarón ·au d~manda o favorecieron a au excepci6n. 

En el estudio de las actividades de laa -
partea, puede entrar tambien, por lo miemo el eatudio da 
laa diveraaa especie• de pruebas y de lea actividades ne~ 
ceaariaa para que laa pruebas aean llebadaa al procedimi

ento; pero como deapues de ofrecidaa la• pruebaa llevan -
traa :de au preaantaci6n la admia16 y lueao a.u deaahoao J 

de esto la apreciai:16n que de-"laa mhmaa .realiza el Juez, 
J eat·a actividad del Juez ea priliordial entre laa activi
dades provatorias. 

La re1ulaci6n de la caria de la prueba ea 
uno de loa problemas del proceso; J con el ae admiten las 
diferencia• m•a profundas entre loa proceaoa da civiliza
ciones diatintaa, como hemos ya notado, confrontando en-
tre si los proceaoa Romano y Germ6nico en el instante de 
su fusión y tanto mayor importancia tiene iata inatitu--
ción cuanto se prestó poco a una reglamentación leaislat.!. 
va aeneral ., teminante. 

Nu.estra Ley como regla aeneral se refiere 

a hechos constitutivos y a los hechos estintivos; el que 
pide la ejecución de un~ obligación debe probarlas, y --
quien pretende estar libre de ella debe a su vez probar -
el pago o el hecho que ha producido la extinsión de su -
obligación. 

ORIGEN.- .gn los procesos primitiv.os, cua.!!. 
do para dirimir el litigio ae provocaba una manifestaci6n 

de la div~nidad y aran n~mero de pleitos se resolvia me--

i ¡ 
í 
¡. 
\ ¡ 
[ ¡ 
r 
Í·· 

E 
~· 



- 67 -

diante el juramento, la poáibilidad de obtener victoria -
con la simple presentaci6n del jurs•ento hace que en •u-
chos casos se concidere la prueba como un derecho del de
mandado. A medida que el litigio cambia de caracter y de 

biene decisi6n de controversias por ~edio de la convic--
ci6n del Juez, sientase poco a poco la necesidad de jrue
bas más perfectas; la aportaci6n de la prueba deviene en
tonces una carga; y dos hechos concurren a hacerla atrib! 
ir al actor: A).- La condici6n mis•a del actor como ini
ciador del pleito y; 8).- El interes que tiene el actor, 
a •edida que en hste periodo de transici6n disminuye la -·· 
seriedad de los juramentoa, aauair. la pru_,ba, para exélu
ir el juraaento.del adversario• 

Sin emberao, no tod~s la• pruebas que ae 
hacen neceaarias en el proceao para fora•r el convenci-
aiento del Juez sobre ioa hacho• afirmado• viene atribu! 
da el actor. Cuando el deaadado no ae liaita a naaar el 
hecho del actor, sino que afiraa que el derecho a daaap.! 
recido, correaponde a 61 probar el hecho extintivo, y lo 
aiaao ocurra para loa hacho• iapeditivoa. !ata ~eala la 
encontr·aaos aplicada preci•aaante en nueatro deracho co·
a6nl 2. 

Es por lo aiaao ante todo, una raz6n de -

oportunidad la que conatriie a repartir la caria de la -
prueba pera hay tllmbien en al lo un principio . de juatic.ia 
distributiva: El principio de "IGUALDAD DE LAS PARTES". 
En efacto, en al Procadiaianto Civil doaina al PRINCIPIO 

-DISPOSITIVO, y coao por lo re1ularae16n sabamoa, l•• P•!. 
ta• tiene la aisi6n de preparar el aaterial de conocimie!!. 

.to, da deducir y probar al Juez aquello que deaean q11a -
tena• en ·cuenta el Juez, por lo re1ular, no puede tener -
en cuanta circunatanciaa que no reaulten da loa actoal3, 

12.- An:. 2116 del GldlF de ~ Clvilm del F..io de .hlia:o: !l. actm" -
da lildm' b ~ Clllatibltl.- de SI m:1fn J el Aeo b de al m:epd/a. 

13.- .bllat SmnDa "1lllllta .e ProW.8: QDlt lllll - fil act1a nii 8Bt 1n ....,, 
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J como por 6ltimo, debe respetarse la isualdad de las paL 

tes en el juicio, deribase de aqui que la oblisaci6n de -
afiraar J de probar ae distribuye entre las partes, en el 

sentido de que deja a la iniciativa de cada .una de ellas 
a ser valer loa hechos que quiere que sean considerado• -

por el Juez, que tiene inter61 que ae•n tenido• por 61 -
coao verdadero. 

Pera eata foraula exia• ser ac1arada14. -
El deaándado •. por ejemplo, tiene inter6a en la no existe!!, 
cia da loa hecho• afiraadoa por el actor; pero •i•ntr•• -
que el actor no prueba los hechoa que afir••• al daaand.•'." 
do no tiene.le necHidad de probar nada~5 Por lo tanto -
él inter6a o le caria de la prueba en el deaandado neca -
unicaaente cuando el n6 afirmar J el probar ceuaarlan da
ao nl deaanda4o; J 6eto aucade cuando el actor J• ha pro
bado hechos id6naoa para constituir un Darecbo a au 1avor 
de aanera que el Juez deberla estimar au de•enda, ai la -
otra parte no af iraace y probase hechos que ae oponaan •
ellos. 

Mientra• que el actor no prueba loa he•-
chos que aon el fundamento de su demanda, el demandado -
puede limitarse •. negar pura. y siapleaante, .Sin oblita--.:.. 
ci6n de prueba. Aún en caso de nesaci6o indirecta, 6ato -
es, de nesaci6n ·d·e un hecho incompatible con el dedueido
por. el actor' e.l demandado no tiene por el aoaento la ne
cesidad de probar el hecho que deduce; porque aunque afiL 
me un hecho aut6noao, lo hace para negar el hecho consti
tutivo del Derecho del actor, y no solo psra oponerse a -
sus efectos juridicos. 

Solo cuando el actor haya probado el he-
cho constitutivo de su derecho, el demandado debe proveer 

15 .- Acbxe IDl ¡nbeb! l'fUI lllml.vitlll. 
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por su pBrte a la prueba y esto puede ocurrir de dos man! 

ras: 

a).- O el demandado preocúpase solamente como hemos dicho 

de probar hechos que acreditan la inexistencia del hecho

probado por el actor de un modo directo o indirecto y te

nemos la simple. prueba contraria o contraprueba¡ 

b),- O el demandado, sin excluir el hecho probado por el

ector, afirma y prueba otro que elimina sus efectos jurí

dicos, y tenemos la verdadera prueba del demandado, la -

prueba de ~xcepción en aentido amplio, 

La cuestión de la caria de la prueba redú

cese, por lo mismo, en el caso concreto cuales eon los h! 

cho• que, tenidos por existente• por el Juez, deben bae-
tar para inducirlo a estimar la demanda (con•titutivoa). 

LA CARGA DE LA PRUEBA Y LOS HECHOS CONSTITUTIVOS 

Rucha• vecea ee difícil d•termin•r •i un -

h•cho e• unhecho Jurldico autónomo, ••to ••· rundaaento

de un aedio··aut6no•o de def•n•a, •o••tido a l• cara• de -
la prueba o a una eimple ne¡aci6n del hecho afirmado por

el adversario, y, por conaecuencia, euJ•to a prueba aolo
cuando el advereerio he probado el hecho como 61 lo afir

ma. Si el actor atiraa que el deaandado ee obli&6 a v•n-
derle una cosa, y el demandado afir•a que lo ha hecho pe

ro que hubo vicio •n el con•entiaiento porque ••t• tu6 -
arrancado por ~edio de la "violencia", ¿quien tendrla la

cera• de la prueba? : deber' probar el actor únicamente -
que el demandado ae ha obli&ado, o taabi6n que ee ha obll 

¡ado voluntarie•ente y con toda libertad?. Debe coneide-

r•r•e coao·hacho conetitutivo del derecho de obli¡arae -
por propia voluntad, o como hecho i•peditivo el obliaaree 

por violencia. 

Para formular de un modo 1eneral el prin--
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cipio del reparto de la prueba que se aplica en 6ete caso 

y ei otros an6loaoa, ae ha hecho una distinóión entre las 

condiciones de existencia de una relación; al&unaa eon e! 

pecíficas de 6ata relación, o sea propias, inmediata• - -

esenciales de ellas: como el acuerdo de vender una caaa -

sobre el precio y la escritura en la venta de inmueblea.

Eatos son loa hechos constitutivos de la relación. 

Otroa aon ¡eneralea, coaunea a otro•. naao

cioa Jur~dicos (capacidad, libertad en el conaentlaianto, 

coaerclalidad del objeto, etc.) 6atoa no aon hecho• cona• 

titutivoa: a6lo au falta puede contituir un hecho iapedi~ 

tivo de la relación, o dar lu1ar ~ una excepción en aant! 

do propio. 

lata d1°atlnci6n, .auatanclalaanta, ha aido

aceptada por la mayoría, pero au rundaaanto ae ha diacut! 

do mucho Bethmann. Hcillve¡ la ha Justificado de 6ate 9odo· 

lea condiciones eapeclfícaa son loa hechos que, ae¡6n la

idea alama, el concepto de un cierto derecho, produce au 

existencia; lea otras condiciones no derivan inaediataae2 

te del concepto de aquel derecho aaí como la venta ea un

contrato mediante el cual no se obli¡a a dar una cosa y -

el otro a pa¡ar su precio, hecho constitutivo eeenclal, -

eape_cífico de la venta, aerl el consentimiento BDbre la -

cosa, el precio. Cuando ¡~·to existe hay regularraent.• una-

venta. 

Pero se ha contestado: ''Es verdad qu~·- -

cuando existe acuerdo sobre la cosa y el precio, 'regular 

mente hay una venta; pero no porque el concepto de l& ve~ 

ta corresponda solamente tal. acuerdo. Al concepto de la·

venta pertenece también la libertad del acuerdo, la come~ 

cialidad de la cosa, la seriedad del acuerdo 11
, El funda-

•ento de la distinción está, pues, en que las condiciones 

aenerales de validez de todos los'- ne¡ocios, por real a 1e

ne~al normalaente existen; la Calta de esas condiciones ~ 
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es una excep,ción. En cambio, las condiciones específicas

de un negocio no son una regla: su 1alta no es una excep

ción. En el ejemplo citado de una venta, es normal es re

gla que los dos contratantes puedan comprar y vender, que 

la cosa pueda ser vendida, etc; pero que precisamente 

aquel~as dos personas hayan vendido y comprado precisamen 

te aquella cosa no es una regla, no es un hecho constante 

de la vida, sino un hecho singular. Deben probarse, pues, 

los hechos singulares, específicos (constitutivos), no -

los hechos genéricos constantes. La falta de un hecho no~ 

mal, constante, ~s una excepción: El que. tei¡11a interfii -d! 

'be afirmarla y probarla (hecho impetitivo). 

Este concepto, que busca entre la relación 

de normalidad y anormalidad, entre re11la y excepc16n, el

criterio teórico y pr6ctico de diatribuci6n de la caria -

de la prueba, es, en el rondo, coaan a la mayor pa~te de

la• teor!a11. 

Se habla de que las condiclones póaitiva11-

y ne¡ativa11 de exiatencia del Derecho, deben probarse - -

''consentimiento entre laa partee•• y no 6staa· 11 que no ex1! 

ti6 vicio en el conaentiaiento", porque en el comercio -

Jurídico el consenti•iento, por eJe11plo tiene la cualidad 

de·presentarae como serio o libre de toda coacción. Y - -

otr.o• recurren, taabi6n exactamente, el principio de ca-

sualidad¡ lo que produce el ren6aeno Ju~idico e• la pre-

aencia de alaunoa hechoa, no la fal~a de hechos que po--

drlan impedir el efecto de loe primeros. Ae! como él pr1~ 

cipio de justicia dietributiva, que reparte de tal modo -

la car11a de la prueba, se inspira, precisamente, en la 

consideración 'de lo que es normal y anormal, re11la y -

excepción as! al re¡ular la prueba, caso por caso, preci

eaee tener preaente 6eta relación. 

A· veces eeta relaci6n aparece determinada

claraaente por la Ley, hasta con t6ra1noe especiales. - -
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Pero cuando faltan eatoe eianoe exteriores o aon inequiv2 

ces, es preciso airar a la naturaleza de que se trata. 

Ponaaaoa alaunos ejemplo• de hechos que, -

ae¡ún los principios expuestos. Deben considerarse como -

impeditivos, por consecuencia, tal ea que debe probarse -

au preaencia por el deaandado, no su auaencia por al ac-

tor. 

la raala la voluntad de lH partaa:·en loa

contratoa¡ por ·conaecuencia, quien tiene interl~ debe Pr2 

bar la excepct6n, lato ea, la coacción, la aimulaci6n, -

etc, 

!l deaandado deber' probar a !2t!!2!! el -

el hecho impeditivo ha dado luaar • una excepción en aen

tido propio, pueato que re~lmente respecto de la• excep-

cionee el demandado se encuentra en las misa•• condicio-

nea que el actor. Aaf, debe probara• la cualidad da menor 

de edad, de interdicto, etc., por aquel que excepciona la 

incapacidad propia an el aoaanto del contrato. Y ai, por

ejémplo, una auJer probaaa au cualidad de aujar caaada en 

el momento da la venta de inmuebles iapuanada, no eatar!a 

obliaada a probar la falta de circunatanciaa que diapen--

· aa.o de la-autorización marital: cprreaponderfa a la otra

- parte probar ...., existencia. 

El comprador tiene derecho a la garantía -

por los vicios de la cosa, excepto si le fueren adverti-

dos, o excepto si el vendedor estipuló no queda obligado

por los vicios que ~l i¡noraba,re Lueao ~l hecho constit~ 
tivo del Derecho a la garantía, que debe probarse por el

actor, es la existencia del vicio de la cosa comprada. 

Como por lo regular el que compra no conoce los vicios de 

la cosa, el conoci•iento es un hecho escepci~nal, i•pedi

tivo; por consecuencia, el vendedor de•andado correspon--

16.- Artirulo 2Dl2, 3!11, 21i3, 3li8 del <JédijJl Civil del liBtab di> Jaliaco, 
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derá afirmar o probar que el comprador conocía los vicios. 

Así también, como por lo regular el vendedor está obliga

do por La Ley a la Garantía, aunque no conociere los vi-

cios de la cosa que vende, correspondería a él afirmar y

probar que por un pacto especial ha sido eximido de la &! 
rant.!a. 

De igual modo, el heredero no debe probar

la propia capacidad para suceder, ni la capacidad del te! 

tador, ni la capacidad de los testigos, sino únicamente

su parentesco con el difunto o la existencia de un testa

mento porque lo que hace considerarlo como -heredero es su 

calidad de ·pariente; el testamento, no ·1a f~lta de. moti-

vóa de iridi&nidad; por ejemplo: corieapond~ al que iapua

na la calidad de heredero probar la incapacidad o indi&-

nidad del her~dero, la incapacidad del teatador, de loa -

teatiaoa, etc. 

11 actor satisface la caraa de la prueba -

cuando ha probado loa elementos esenciales para la exia-

tenci a de un contrato o de un neaocio general. No tiene -

obligación la falta da pacto• accesorio• moditicativoa de 

laa condiciones aenaralea normalea: como por ejaaplo, la

talta de tlrainoa, da condicione•; etc. (accidentalia na

aatia). pero atiraacia po'r el actor' o probada por el de-

mandado, la exiatencia de uno de eato• pactó• accesorios, 

corresponde al actor probar •l venciaiento del tlr•ino, -

el. haberse verificado la condici6n, por diapoaici6n de la 

Lay~ la adquiaici6n da un derecho dependa del tranacurao

d• un tfraino o de un acto que deba r•alfaarae dentro da

un cierto plazo: entone•• ea el vencimiento del plazo o -

~l cumplimiento del acto, dentro del tfrmino, lo que al -

hecho constitutivo y el no vencimiento, en un caao, y al

vencimiento en el otro, no tiene el valor da hecho iaped! 

tivo. 

In relaci6n a loa hechoa extintivoa, ae ha 

dicho que la prueba de la extinci6n del derecho del actor 
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corresponde al de•andado. 51 la· cosa ha parecido, el deu

dor está obliaad~ a probar el caso fortuito. 

INVERSION CONVENCIONAL DE LA CARGA DE LA PRUEBA 

Ahora bien; aunque en nuestro aietema ac-

tual domine el principio diapoaitivo y conserven la •ayor 

importancia loa principio• expueatoa •obre la cara• d• la 

prueba, laa tendencias rereridae doben ponernoa aobre av!· 

ao y ayudarnoa a entender Juata•ente el principio diapo•! 

tivo, ••a6n ante• hemoR expueato. El predominio del prin

cipio diapoaitivo en un proceao no eianifica dominio de -

la voluntad de la• partea, sino marcada apreciaai6n de au 

actividad; no ea reconoci•iento de un pretebdido deracho

au10 de diapoaic16n aobre el ••t•rlal del pleito, aino -

aanci6n de reaponaabilidad en la procuraci6n de aaterial

de conocimiento al Juez. Ahora bien; fata reaponaabilidad 

no puede reaularae convencionalmente, puesto que la deci

ai6n del Juez puede estar determinada por norma• praciaaa 

da la Lay o por ra•ultadoa de la actividad de la• .P•rt••• 

de aanera que al Juez eat6 obliaado en la rormaci6n da -

las bases de eu aentencia, a respetar los acuerdo• co•o -

tales de las partea. Del •i••o modo que no se puede pre-

tender en Juicio la observancia de contratos relativos a

las pruebas, tampoco puede pretenderse ·1a observancia de

un convenio relativo·~ la caraa de la prueba (llamado in

versi6n convencional de la carga de la prueba). El caso -

preséntese frecuentemente cuando, por ejemplo, el demand! 

do se encarga de probar la inexistencia de la que el ac-

tor debía probar existente; el demandado puede no triun-

far en la prueba, sin que por esto·s6lo deba considerarse 

existente el derecho afirmado por el actor, y, por con~e

cuencia, condenar al demandado. La cuestión no debe pre-

sentars~ as{: si tales· contratos son o no contrarios&al -

orden público; es ·otro el Cunda•ento de que no pueda pedi~ 

se su o~servancia; es porque se refieren a una actividad

ajena (actividad del Juez), sobre cuya ordenaci6n n_o pue-. 
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de influir la voluntad de las partes en los casos en que

la Ley lo disponga expresamente. 

Cuestión diferente es la de si la actitud

del demandado en éstas·casos vale como confesión_; e~to d! 

pende de las csircunstancias del caso. De todas maneras,

la condena se fundará, en és~e caso, en el hecho del de-

mandado que confesó, no en el hecho del deman~ado que se

obligó" a liberar de la prueba al actor, Lo mismo si el d~ 

mandado demostr6 con sus pruebas la existencia del derecho 

del actor; las pruebas deberán ser tenidas en cuenta aun

que procedan de ~l. 
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Se le puede definir como la actividad que 

tiende a obtener el progresivo movimiento de la relación

procesal hacía el fin. 

En nuestro derecho se tiene la idea y se

tiene en le practica que el Proceso Civil es coaa de laa

partes, y que de estas tienen derecho de disponer del - -

tiempo de su tramitación, a la vez, la caria de hacer•• -

dirigente• para hacerse diri¡entea para llevarlo adelante. 

In nuestro aiatema al i¡ual que en el it! 

llano y el franc6a prevalece el iapulao de la• partea, -

así puea no• aeftala el Artículo 2g. del C6di¡o de Procedi

miento• Civiles del Eatado de Jalisco,. que "•• tendr4 por 

abandonado un juicio y por perdido.el Derecho de las par

tea si éstas no promueven durante trescientos sesenta - -

días naturales en la primera instancia y ciento ochenta -

en la se¡unda•. Así mismo noa hace referencia a lo que ae 

entiende por promoción "la.todo lo que tienda a la secuela 

le¡al de un procedimien.to" y la conteataci6n que dan a -

esff solicitud o promoción. loa cual es como se mani tiesta 

en el Artículo 67 del o~denamiento ~itado que deber4n di~ 

tarae dentro de los tres días si¡uientea al último tr4m1te 

o de la promoción correspondiente. 

Así pues como lo hemos visto y ~omo lo Y! 
remos más adelante es de esperar que mientras no exista -

promoción de alguna de las partes en el Juicio , éste se

guirá estático y se corre el riesgo de perder el Derecho

• una acción previamente ejercitada. In todos éstos casos 

si una parte no se cuida de hacer avanzar el pleito, éste 

permanece en estado de repgso; lo cual no excluye que la

litia esté pendiente. Sólo el reposo prolongado por un -

cierto tiempo .dá lugar a la caducidad. 

Así el poder conferido a las partes res--

¡ 
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pecto a la marcha del proceso cabría en ello el noabre de 

CARGA DEL IMPULSO PROCESAL, cuando la P.etición de determ! 

nados actos que el Juez pueda o deba efectuar, figure co

mo condición de su realización. Cuando la Ley dispone de

ese modo, impone también a la parte el riesgo del no eje! 

cicio de este poder suyo. Cuando la Ley dispone as!, ello 

no puede explicarse, ciertamente, como desinterés del Es

tado respecto al curso del proceso, sino más bien median

te la consideración de que la parte es el 11 6rgano más 

apropiado para imprimir el proceso la marcha adecuada a -

las condiciones del litigio" y, por tanto, como la voJun

tad de confiar s6lo a la parte el cometido corre•pondien

te. 

El hacer avanzar el proceao a travfs de -

cada uno de loe momentos de tiempo:-tr6mitea periodoa, -

fraeea que lo componen ea m6á r•cil en el orden pr•ctico

y m6• eficaz atribuir tal consecuencia el acto eapecifico 

de alguno de lo• •uJetoa proceaalea. In principio cabria

penaar que eate curao del procedimiento podri• obteneree

~r al •6~.o: a bffe de un a imple -11andato le1al que eata-

bleci•ra que;· realiza-do un acto o perdido el derecho de -

reali1arlo ee paaar6 a la unidad de procediaiento ai1uie2 

te de modo auto•6tico. Pero ea m6• claro practicaaente y

m&a, aeguro eata acto del· iapulao proceaal realizarlo cua! 

quiera de las partea en el Juicio que le intereae hacer -

avanaar el procediaiento por propio inter6a, aa{ puea ao

licitar• •• habra el periodo probatorio, ae aeftala die y

hora para el deaahoao de la pruabaa, etc. 

A QUE PARTE .CORRESPONDI IL IMPULSO PROCESAL: 

El interfa y el Derecho a l• vida, proae

cuai6n y definici6n del proceso puede aer coadn a toda• -

la• partea; y en ca•o.de litis consorcio a todos loa litia 

conaortea; •• por eato qua al impulao proceaal correapon

de a todas las partes, actores o demandadoe, cualquiera -

! 
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puede dar curso a la ejecución de ciertos medios 1netruc

torioe dispuestos por el Juez. 

Así pues las partes son las que deben de

mandar del Juez que pronuncie las resoluciones necesarias 

para que el procedimiehto se desenvuelva de acuerdo con -

la Ley. El impulso procesal está en sus manos y ellas son 

la• que •olicitan se -declaren las rebeldía~ 17 correepon-

dientee. L~ regla aener•l ea que los tribun•le• no pueden 

act~ar de ~ttcio, pero tiene varias excepciones, entre •

l•• cuales aencion•reao• las aiauiente•: el Articulo 290, 

faculta al Juez para abrir el t6rmino probatorio •i lo e! 

tima conveniente; el Articulo 419 lo obliaa a preperar_, -

t•mbi6n de oficio, l• audienci• de. •leaato•.J sentencie,

• fin de no demorarla, !l Articulo 42_1 ordene que el_ ·Jues 

de º-~icio, puad• declar•r eJecutor-tad•s las ••ntencia• --

_con l••·que •e conform~n l~a P•rtes expreaaaente,_etc. 

Se ha promulaado la reform• del C6di10 de

procadimientos Civiles, en el aentido de que el i•pul•o -

proce•al eatf enco•endado a los tribunalee 1 no sólo a -

las partes, e•t•bleciendo •si un sistema iau•l ai que - -

existe en loe Juicios de amparo, Se afirma que en 6stoa -

la tramitación del proceso es, por decirlo asi, mAe flui

da y menos sujeta a las dilaciones chicanas y obstAculos

que ponen los litigantes maliciosos. Lo cierto es que, en 

los tribunales civiles, ~os juiciosos se desarrollan len

tamente a pesar de las .ins.tancias que realiza·n · litiga'ntes 

y abogados, que encu~ntran en l~s funcionarios del 6rden

común una resistencia que pudiera calificarse de inercia, 

ya que son tardíos en el cumplimiento de sus deberes ofi

ciales. Por tanto·, no se ganaría nada o muy poco si se --

17.- Artículo 279 eri rela'.:iái cm loo 'Artículoo 722 al 729 del Cl'idi¡;p de Procedlmlen-
tm Civiles del FsUó:> de Jaliaco, las ocreetlDlclas de la rEiJeldfa es "'" se .., 
art:l<nle IJlO la dMam ¡re9111tah ¡xr el ectxr- y loo ~ ......U. en la mis-
• son cirrlns, salw, claro IS\&a en aratrnrio. · · · 
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les encomendará el IMPULSO PROCESAL, así puis y co•o lo. -

vimos en las demás cargas expresadas en la.presente tesis 

el significado de la carga es la liberación de algo que -

nos impone la Ley, el Juez o la contraparte , esto sólo,

en interés propio. 



\ 

C A P 1 T U L O IV. 

La cara• es la situación jurídica en que ae 

colocan las partes, el orden jurídico tiene necesidad de -

que la parte haga actuar el proceso para la composición -

del litiaio, por lo tanto no.sólo la parte tiene necesidad 

del proceso, aino que el proceso tiene necesidad ~e la P•! 
te. 

La cara• ea el requiaito previo para obte-

ner el beneficio de un~ aituación Auridica y aieapre ae --

.~. cumple en interh propio "IMPIRATIVO D~L PROPIO lNTERE.S" .

Su falta de. realización no ea portadora a la imposición d~ 

una sanción por la conducta omitida, sino que·rto• deja en

una situación juridica deatavorable frente al opositor. 

Laa cara•• procesales existen ~nicaaente 

par• laa partea, no aa{ para el Juez, ya que au función •• 

riae en toraa distin:a a la actividad que tienen laa par-

tea dentro del proceso. 

El ~ontenido de la~ cara•• es una actuación, 

~s 4ecir, una determinada actividad que despliegan las pa~ 

tes en el proceso, por lo que s6lo en el proceso se dan -

ca_rg~s y s6lo en el derecho procesal civil cabe su estudio 

y con•ideración, por tener su origen TODO EN LA MAXIMA Dl! 

POSITIVA. 

Como pudimos observar en el transcurso de -

éste estudio, las cargas existen y estan perfectamente de

lineadas dentro de~ procedimiento, y su diferenciación con 

los deberes y derechos procesales son cla_ramente definidos. 



Así pues se hace necesario integran dentro 
de nuestro oddenamiento Procesal Civil el concepto de
CARGA que hasta dla fecha es demasiadp indetermina.do, pero 
quecon la ayuda de éste estudio puede determinarse. 
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