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La per cep ción del ciu da da no co mún so bre la rea li dad ju rí di ca en Mé xi co 
está ses ga da por los ca sos ex tre mos. La pren sa usual men te cu bre los
jui cios que in vo lu cran gran des can ti da des de di ne ro, a al gún per so na je
fa mo so o que son evi den tes in jus ti cias.1 Los jui cios que in vo lu cran a in -
di vi duos co mu nes y co rrien tes, y que cons ti tu yen el grue so de los ca sos
aten di dos por los tri bu na les, rara vez son re por ta dos en al gún re por ta je
pe rio dís ti co. La opi nión de aque llos que con for man, o bien, que in te rac -
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* Can di da to al doc to ra do en de re cho por la Uni ver si dad de Stan ford. Cual quier co -
men ta rio o su ge ren cia al pre sen te ar tícu lo será bien ve ni da al si guien te co rreo elec tró ni co:
jlmen dez@yahoo.com. La pre sen te es una ver sión pre li mi nar y está su je ta a cam bios.

1 Algu nos ejem plos de di chas no tas para el caso la bo ral son: Aro che, Ernes to, “La tex -
ti le ra. La liber tad se am pa ra para evi tar el pago de in dem ni za ción a tra ba ja dor”, La Jor na da
de Orien te, 14 de ju lio de 2006 (don de se hace re fe ren cia a un caso de un des pi do in jus ti fi -
ca do don de el tra ba ja dor ob tu vo una re so lu ción fa vo ra ble con re la ción a to das las pres ta -
cio nes que so li ci tó); Mar tí nez, Ju lio, “Enfren ta em pre sa de man da mi llo na ria”, La Cró ni ca de 
Hoy, 24 de ju lio de 2006 (co men ta un jui cio de des pi do in jus ti fi ca do de un ge ren te de una
im por tan te em pre sa au to mo triz que re cla ma 8 mi llo nes de pe sos en pres ta cio nes); Mar tí -
nez, Pi lar, “Si cart sa ini cia des pi do de em plea dos pa ris tas”, El Eco no mis ta, 9 de abril de
2006 (re fie re al caso de 2000 tra ba ja do res que fue ron des pe di dos por par te de una co no ci -
da em pre sa mi ne ra).



túan con el sis te ma ju di cial, tam bién está ses ga da por even tos atí pi cos.
Jue ces, fun cio na rios de tri bu na les y abo ga dos tam bién per ci ben el sis te -
ma ju di cial como su ma men te tar da do y sa tu ra do por una mul ti tud de ca -
sos que es pe ran una sen ten cia. En suma, los ca sos ex tre mos han mol -
dea do las opi nio nes so bre el sis te ma ju di cial en México.

En gran me di da, la cau sa de que no exis ta una per cep ción más pre ci -
sa acer ca de la rea li dad ju rí di ca en Mé xi co, y en par ti cu lar, de la for ma
en cómo se re suel ven los jui cios, se debe a una fal ta de in for ma ción. No 
se cuen ta con re fe ren tes de es ta dís ti cas ju di cia les con fia bles que per mi -
tan ma ti zar las es can da lo sas no tas pe rio dís ti cas o las opi nio nes ex tre -
mas de al gu nos li ti gan tes. Que dar nos con per cep cio nes im pre ci sas, que 
en mu chos ca sos po drían con si de rar se mi tos, pue de no sólo crear in -
cen ti vos equi vo ca dos en los in di vi duos u or ga ni za cio nes que po ten cial -
men te po drían ser par te de un jui cio, sino in hi bir la crea ción de po lí ti cas
pú bli cas orien ta das a crear un sis te ma ju di cial más efi cien te. El in gre -
dien te principal de una buena decisión de política pública es la in for ma -
ción, y el sistema judicial carece de este elemento.

El pre sen te ar tícu lo cons ti tu ye una pro pues ta me to do ló gi ca orien ta da
a cons truir da tos con fia bles so bre el sis te ma ju di cial en nues tro país.
Las his to rias so bre los tri bu na les me xi ca nos es tán lle nas de mi tos, y ya
es tiem po de des truir al gu nos de ellos pre sen tan do evi den cia em pí ri ca
con fia ble. Aun que bien pue de ser vir como pla ta for ma me to do ló gi ca para 
es tu dios es ta dís ti cos rea li za dos por el pro pio go bier no, este es cri to está
di ri gi do prin ci pal men te a miem bros de la aca de mia que tie nen la in quie -
tud de rea li zar es tu dios em pí ri cos so bre el sis te ma ju di cial me xi ca no,
pero que no tie nen cla ra la me to do lo gía que po drían uti li zar. Aquí se
pro po ne el mues treo alea to rio de ex pe dien tes ju di cia les como una me to -
do lo gía a tra vés de la cual se pue den rea li zar di chos es tu dios em pí ri cos. 
La idea fun da men tal es que a tra vés del mues treo alea to rio de ex pe -
dien tes per te ne cien tes a tri bu na les que atien den jui cios tí pi cos, es po si -
ble lo grar una ca rac te ri za ción em pí ri ca con fia ble. Esta me to do lo gía ya
ha sido im ple men ta da exi to sa men te en al gu nos es tu dios em pí ri cos que
han ana li za do el jui cio de des pi do in jus ti fi ca do y el jui cio eje cu ti vo mer -
can til.2
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2 Véan se, res pec ti va men te: Ka plan, Da vid et al., Li ti ga tion and Sett le ment: New Evi -
den ce from La bor Courts in Me xi co, Ber ke ley, Do cu men to pre sen ta do en la Dé ci mo Sex ta
Reu nión Anual de la Aso cia ción de De re cho y Eco no mía, Do cu men to de Tra ba jo, núm. 22,
abril de 2006, http://law.be press.com/alea/16th/art22/, y Ban co Mun dial, Uni dad para la Re -
duc ción de la Po bre za y Di rec ción Eco nó mi ca para La ti no amé ri ca y el Ca ri be, The jui cio
eje cu ti vo mer can til in the Fe de ral Dis trict Courts of Me xi co, a Study of the Uses and Users
of Jus ti ce and their Impli ca tions for Ju di cial Re form, Wa shing ton, D. C., Re por te núm.
22635-ME, 2002, www.nat law.com/pubs/spmxga7.pdf.



El es cri to está di vi di do en cua tro sec cio nes. En la pri me ra se tra tan
al gu nas con si de ra cio nes pre vias a la rea li za ción de un es tu dio em pí ri co, 
ta les como la ne ce si dad de crear es ta dís ti cas le ga les en Mé xi co y el di -
le ma de uti li zar cen sos o mues tras alea to rias. En la se gun da sec ción se
rea li za un co men ta rio am plio so bre la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca y Gu ber na men tal (LFTAIF). Se ana li zan los as -
pec tos re le van tes de di cha ley en cuan to re fie re al uso de ar chi vos ju di -
cia les. La ter ce ra sec ción se en fo ca a la se lec ción de los ex pe dien tes
que se uti li za rán para el es tu dio. La for mu la ción de la pre gun ta de in ves -
ti ga ción y la de li mi ta ción del al can ce del es tu dio son los te mas abor da -
dos. Finalmente, en la cuarta se discute el proceso de muestreo, com pi -
la ción y generación de los resultados estadísticos.

Dos co men ta rios pre vios. Pri me ro, el mues treo alea to rio es una he rra -
mien ta muy con fia ble, pero no es la úni ca. Aun que no se han uti li za do
aún en al gún es tu dio em pí ri co, el uso de otras téc ni cas de mues treo pue -
de tam bién ser una op ción con fia ble para se lec cio nar los ex pe dien tes.3

Se gun do, el pre sen te es cri to pro po ne esen cial men te la me to do lo gía uti li -
za da en un pro yec to em pí ri co rea li za do por un gru po in ter dis ci pli na rio de
in ves ti ga do res al es tu diar ex pe dien tes de la Jun ta Fe de ral de Con ci lia ción 
y Arbi tra je (JFCA).4 Aun que una par te muy va lio sa del pro yec to fue la ge -
ne ra ción de es ta dís ti cas so bre el jui cio de des pi do in jus ti fi ca do en Mé xi co, 
otra par te de igual va lía es la his to ria me to do ló gi ca de trás de su ob ten -
ción. Este ar tícu lo pre ten de con tar las par tes re le van tes de esa his to ria,
las cua les pue den ser úti les para fu tu ros pro yec tos.

I. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS

1. ¿Por qué es ne ce sa rio crear es ta dís ti cas le ga les en Mé xi co?

¿Por qué es ne ce sa rio crear es ta dís ti cas le ga les en Mé xi co? Sin
duda, el pro po ner una me to do lo gía para crear es ta dís ti cas le ga les tie ne
como ra zón fun da men tal el lle nar un va cío de ja do por la fal ta de re fe ren -
tes em pí ri cos con fia bles so bre lo que ocu rre en las cor tes me xi ca nas.
Algu nas de las razones se explican a continuación.
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3 En par ti cu lar, el mues treo sis te má ti co. Una des crip ción sen ci lla del mues treo sis te -
má ti co se en cuen tra en: Mén dez Ra mí rez, Igna cio et al., Con cep tos bá si cos de mues treo,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes en Ma te má ti cas Apli ca das y en Sis te mas,
2004, Se rie Mo no gra fías pp. 85-92. Otra re fe ren cia es: Mal ho tra, Na resh K., Inves ti ga ción
de mer ca dos, un en fo que apli ca do, 4a. ed., Mé xi co, Pear son, 2004.

4 El si guien te ar tícu lo fue el pro duc to de tal pro yec to de in ves ti ga ción: Ka plan, Da vid
et al., op. cit., nota 2.



Pri me ra, las es ta dís ti cas ac tua les son es ca sas y de baja ca li dad in for -
ma ti va. Al con sul tar los re gis tros del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca,
Geo gra fía e Infor má ti ca (INEGI) sólo es po si ble en con trar in for ma ción
es ta dís ti ca so bre la jus ti cia la bo ral y pe nal.5 La baja ca li dad in for ma ti va
se debe al he cho de que sólo se cap tu ra in for ma ción so bre muy po cas
va ria bles, y re gu lar men te, uti li zan do fuen tes se cun da rias, no los ex pe -
dien tes ju di cia les. La fuen te más co mún son los li bros de go bier no6 que
uti li zan los ar chi vis tas para lle var el con trol de los asun tos que en tran al
tri bu nal o jun ta en un pe rio do de ter mi na do de tiem po. Ade más de que
sue len con te ner erro res e im pre ci sio nes en su lle na do, sólo con tie nen la 
in for ma ción mí ni ma para iden ti fi car el asun to.7 Aun que al gu nas es ta dís -
ti cas ju di cia les no uti li zan li bros de go bier no,8 carecen de un número de
variables suficientes para dar una caracterización adecuada de los
juicios.

Se gun da, las es ta dís ti cas ac tua les li mi tan la crea ción de po lí ti cas pú -
bli cas des ti na das a aten der más efi cien te men te la de man da de ser vi cios 
le ga les. Fi nal men te, el ob je ti vo prin ci pal de los tri bu na les es la aten ción
rá pi da de las de man das in ter pues tas por las par tes in vo lu cra das en los
jui cios.9 Sin em bar go, re sul ta muy com pli ca da la pla nea ción de una es -
tra te gia efi cien te de aten ción a los ca sos cuan do la in for ma ción con la
que se cuen ta es li mi ta da.10
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5 Di cha in for ma ción está dis po ni ble en lí nea en la si guien te di rec ción elec tró ni ca:
http://www.ine gi.gob.mx/est/de fault.asp?c=4722.

6 Las es ta dís ti cas la bo ra les pu bli ca das tri mes tral men te por la Se cre ta ría del Tra ba jo y 
Pre vi sión So cial (STPS) es tán ba sa das en la in for ma ción con te ni da en los li bros de go bier -
no de las Jun tas Espe cia les que con for man la Jun ta Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je
(JFCA). Los in for mes más re cien tes es tán dis po ni bles en lí nea: http://www.stps.gob.mx/.

7 La ex pe rien cia del es tu dio em pí ri co rea li za do en la JFCA pue de ser ilus tra ti va. Al
ana li zar ex pe dien tes de la JFCA, se pudo cons ta tar la li mi ta da uti li dad de los li bros de go -
bier no y las gra ves im pre ci sio nes en la in for ma ción que és tos con tie nen. Fue ra de la in for -
ma ción que pro veen con res pec to a la nu me ra ción y a los nom bres de las par tes, su uso es
muy dis cu ti ble. Por ejem plo, en el ru bro don de su pues ta men te se de bía de ano tar la cau sa,
no exis tían ca te go rías uni for mes ni cla ras. Uti li zar la in for ma ción de ta les li bros para crear
es ta dís ti cas so bre la jus ti cia la bo ral pue de con du cir a re sul ta dos erró neos.

8 Por ejem plo, las es ta dís ti cas so bre la jus ti cia la bo ral lo cal, que son rea li za das con -
jun ta men te por el INEGI y la STPS. Es po si ble con sul tar las a tra vés de la pá gi na del INEGI:
http://www.ine gi.gob.mx/est/de fault.asp?c=4722.

9 Si guien do lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos.

10 Un ejem plo de lo an te rior es la eva lua ción del de sem pe ño de la Pro cu ra du ría Fe de -
ral de la De fen sa del Tra ba jo (Pro fe det). Las no tas de pren sa ha cen hin ca pié en los mon tos
mi llo na rios que di cha de pen den cia ob tie ne a fa vor de los tra ba ja do res (véa se: “Re cu pe ra
Pro fe det 199.5 mdp a fa vor de la cla se asa la ria da”, Dia rio de Mé xi co, 29 de ju lio de 2006);
sin em bar go, un aná li sis em pí ri co más me ti cu lo so del des pi do in jus ti fi ca do que toma en
cuen ta el tipo de re pre sen ta ción le gal del tra ba ja dor, se ña la que aque llos tra ba ja do res cu -



Ter ce ra, ter mi nar con los mi tos que ro dean a los jui cios le ga les en
nues tro país es otra ra zón para crear es ta dís ti cas le ga les. En ma te ria la -
bo ral han exis ti do ca sos in di vi dua les muy so na dos,11 sin em bar go, di -
chos ca sos es tán le jos de cons ti tuir el pro to ti po em pí ri co de lo que real -
men te ocu rre en las cor tes.12 El he cho de que un tra ba ja dor pida
mi llo nes de pe sos por ha ber sido des pe di do in jus ti fi ca da men te de la em -
pre sa don de la bo ró, y que efec ti va men te ob ten ga una gran suma de di -
ne ro, es algo que pue de ser con fir ma do por evi den cia anec dó ti ca; pero
dis ta mu cho de ser el pa trón co mún de la ma yo ría de des pi dos en nues -
tro país.13 La pren sa nor mal men te hace hin ca pié en la evi den cia anec -
dó ti ca, lo cual ter gi ver sa la vi sión de lo que real men te ocu rre en las
cortes, y por supuesto, crea falsas percepciones en las partes que
podrían estar involucradas en un pleito legal.

2. ¿Cen sos o mues tras alea to rias?

Tres son los prin ci pa les fac to res a con si de rar en la crea ción de es ta -
dís ti cas le ga les: los cos tos mo ne ta rios, la con fia bi li dad de la in for ma ción 
es ta dís ti ca ge ne ra da y las res tric cio nes ins ti tu cio na les para crear las. Por 
res tric cio nes ins ti tu cio na les en tien do to dos aque llos obs tácu los ad mi nis -
tra ti vos que pue dan exis tir para la rea li za ción de un es tu dio que ten ga
como fin el crear es ta dís ti cas ju di cia les (i.e. tra tar con los fun cio na rios
que ad mi nis tran los tri bu na les, rea li zar el pro ce so de so li ci tud de la in for -
ma ción vía el IFAI, et cé te ra).
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yos ca sos son re suel tos a tra vés de un lau do y que son re pre sen ta dos por un pro cu ra dor
au xi liar, ob tie nen un pago pro por cio nal me nor —con re la ción a su re cla mo ini cial— que
aqué llos que son re pre sen ta dos por un abo ga do pri va do. Lo an te rior po dría ha blar de un
de sem pe ño po bre de los pro cu ra do res au xi lia res en aque llos ca sos que se re suel ven vía
lau do, ya que cuan do los ca sos se re suel ven me dian te un con ve nio en tre las par tes, no hay
una di fe ren cia es ta dís ti ca sig ni fi ca ti va en tér mi nos pro por cio na les en tre lo que ob tie nen un
tra ba ja dor que es re pre sen ta do por un abo ga do pri va do y otro que es re pre sen ta do por un
pro cu ra dor au xi liar. Así, a pe sar de que la Pro fe det tie ne una “bue na” re pu ta ción en la pren -
sa, pa re ce que cier tos as pec tos de su de sem pe ño de be rían de ser eva lua dos más cui da do -
sa men te. Véa se: Sil va Mén dez, Jor ge Luis, Why Sett le Instead of Li ti ga te? An Empi ri cal
Analy sis of Fi ring Ca ses in Me xi co, ver sión pre li mi nar sin pu bli car, pre sen ta do en el Se mi -
na rio de De re cho y Eco no mía de la Uni ver si dad de Stan ford, 2006, p. 26.

11 Véa se nota 2.
12 Un tra ba jo que arro ja evi den cia em pí ri ca con res pec to a los mi tos del jui cio de des pi -

do in jus ti fi ca do en Mé xi co es: Sil va Mén dez, Jor ge Luis, op. cit., nota 10.
13 De acuer do a una mues tra alea to ria de ca sos de la Jun ta Espe cial 15 de la JFCA, el

pro me dio ob te ni do por el tra ba ja dor en aque llos ca sos que ter mi na ron en un lau do fue de
$38,463 pe sos; mien tras que en aque llos que fue ron re suel tos a tra vés de un con ve nio en -
tre las par tes, el tra ba ja dor ob tu vo, en pro me dio, $26,614 pe sos. Véa se ibi dem, p. 36.



Los tres fac to res va rían de pen dien do la for ma que se eli ja para crear
las es ta dís ti cas, hay dos op cio nes: un cen so o una mues tra alea to ria.14

En pri mer lu gar, las es ta dís ti cas ju di cia les se pue den crear a tra vés de
un cen so. Un cen so im pli ca re vi sar to dos y cada uno de los ex pe dien tes
de un tri bu nal de ter mi na do, ob te ner de ellos la in for ma ción re que ri da,
com pi lar la y pre sen tar la. Los cen sos son su ma men te cos to sos, ya que
el re vi sar to dos los ex pe dien tes de un tri bu nal re quie re de mu chos re -
cur sos mo ne ta rios y de mu cho tiem po. El gra do de con fia bi li dad de un
cen so bien rea li za do es alto, ya que se sabe de an te ma no que la in for -
ma ción ob te ni da co rres pon de a to dos los ex pe dien tes que se en cuen -
tran en un de ter mi na do tri bu nal y en un de ter mi na do pe rio do de tiem po.
En ge ne ral, las es ta dís ti cas ju di cia les con las que cuen ta Mé xi co se re -
fie ren a cen sos de ex pe dien tes, sin em bar go, la in for ma ción pro duc to de 
es tos cen sos ha sido poco útil.15 Una de las ra zo nes de por qué los cen -
sos no han sido útiles, es que la información recopilada se limita a muy
pocas variables, lo que inhibe tener una imagen precisa sobre los juicios 
considerados.

En se gun do lu gar, las es ta dís ti cas ju di cia les tam bién pue den crear se
a tra vés de mues tras alea to rias de ex pe dien tes se lec cio na dos si guien do 
un de ter mi na do cri te rio. En Mé xi co, este tipo de es ta dís ti cas han sido
rea li za das por ins ti tu cio nes aca dé mi cas u or ga nis mos in ter na cio na les.16

El co mún de no mi na dor de es tos es tu dios es en fo car se a es tu diar un nú -
me ro li mi ta do de ex pe dien tes per te ne cien tes a un de ter mi na do tri bu nal
si guien do un cri te rio alea to rio para se lec cio nar los. El con si de rar un cri te -
rio alea to rio de se lec ción per mi te rea li zar in fe ren cias de los ex pe dien tes
se lec cio na dos a la po bla ción com ple ta de ex pe dien tes. En po cas pa la -
bras, no se tie ne que ha cer un cen so para co no cer el pa trón em pí ri co de 
un de ter mi na do tipo de jui cio le gal. Si se si guen los cri te rios es ta dís ti cos 
para la se lec ción de la mues tra alea to ria, este mé to do pue de re sul tar
mu cho más ba ra to que un cen so y pue de arro jar ten den cias muy si mi la -
res a las de un cen so bien rea li za do.17

Las res tric cio nes ins ti tu cio na les para cen sos y mues tras alea to rias
de pen den de las cir cuns tan cias en que se va a rea li zar el es tu dio. Si
aque llos que van a rea li zar el es tu dio son in te gran tes de las mis mas ins -
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14 Para un aná li sis so bre el uso de cen sos o mues tras alea to rias, véa se Kish, Les lie,
Sta tis ti cal De sign for Re search, Nue va York, Wi ley, 1987.

15 Véa se nota 7.
16 Véa se por ejem plo, Ka plan, Da vid, et al., op. cit., nota 2, y Ban co Mun dial, op. cit.,

nota 2.
17 Una com pa ra ción de los as pec tos a eva luar al ele gir en tre un cen so y una mues tra

alea to ria se en cuen tra en: Mal ho tra, Na resh K., op. cit., nota 3, p. 315.



ti tu cio nes ju di cia les, las res tric cio nes ins ti tu cio na les son mí ni mas. Esto
re sul ta ob vio, ya que ta les aná li sis tie nen como ob je ti vo ge ne rar un re fe -
ren te es ta dís ti co bá si co para eva luar in ter na men te el de sem pe ño de las
cor tes, y son rea li za dos por su pro pio per so nal. Por otro lado, si el es tu -
dio es di ri gi do por miem bros per te ne cien tes a la aca de mia o a ins ti tu cio -
nes pri va das, las res tric cio nes son ma yo res. En ge ne ral, los tri bu na les
son muy re ti cen tes a com par tir la in for ma ción de los ex pe dien tes que
atien den. Se so li ci ta a los in te re sa dos que acu dan a las ins tan cias de ter -
mi na das para de ci dir so bre el ac ce so a la in for ma ción ju di cial, en este
caso, que rea li cen una so li ci tud de ac ce so a la in for ma ción co rres pon -
dien te vía el Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción (IFAI). La me -
jor es tra te gia para li diar con ta les res tric cio nes ins ti tu cio na les es rea li zar 
la so li ci tud de ac ce so; así como ex po ner, ho nes ta men te y des de un ini -
cio, el pro pó si to del es tu dio es ta dís ti co (i.e. aca dé mi co u otro) a los fun -
cio na rios de la de pen den cia ju di cial. Aun que lo úl ti mo pue de pa re cer in -
ne ce sa rio, es la me jor ma ne ra de ini ciar una re la ción cor dial con los
miem bros de la institución.

II. LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

La Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
Gu ber na men tal,18 es el mar co le gal que re gu la el ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca en nues tro país, in clui do, por su pues to, el ac ce so a los ar -
chi vos ju di cia les.19 El pro pó si to de esta sec ción es ana li zar el uso de las 
op cio nes le ga les que brin da esta re gu la ción a los po ten cia les in te re sa -
dos en rea li zar un es tu dio que ten ga como fin ge ne rar es ta dís ti cas ju di -
cia les. La pre sen te sec ción se en fo ca a la so li ci tud de in for ma ción por
par te de par ti cu la res, y en con cre to, de in ves ti ga do res que per te ne cen a 
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18 En lo su ce si vo LFTAIPG.
19 Una dis cu sión so bre el tema del de re cho a la in for ma ción pue de ser en con tra da en

los si guien tes ar tícu los: Ca ba lle ro Juá rez, José Anto nio, “La re gu la ción so bre el ac ce so a la 
in for ma ción ju di cial en Mé xi co. Algu nos co men ta rios so bre el es ta do de la cues tión”, en Ca -
ba lle ro Juá rez, José Anto nio et al. (ed.), El ac ce so a la in for ma ción ju di cial en Mé xi co: una
vi sión com pa ra da, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes ju rí di cas, 2005, pp.
189-205; Cos sío Díaz, José Ra món, “El de re cho a la in for ma ción en las re so lu cio nes de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Mé xi co”, Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal, 2000, pp.
305-332; Gre go rio, Car los G., “Trans pa ren cia en la ad mi nis tra ción de jus ti cia y ac ce so a la
in for ma ción ju di cial”, Re for ma Ju di cial, núm. 2, 2003, pp. 113-136, y Ló pez-Ayllón, Ser gio,
“El de re cho a la in for ma ción como de re cho fun da men tal”, en Car pi zo, Jor ge y Car bo nell,
Mi guel (eds.), De re cho a la in for ma ción y de re chos hu ma nos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, pp. 157-182.



ins ti tu cio nes aca dé mi cas pú bli cas o privadas, y que buscan accesar a la 
información con fines científicos (artículo 22, fracción II).

1. Con tac tos pre vios a la in ter po si ción de la so li ci tud
     de ac ce so a la in for ma ción

Más allá del mar co le gal pro vis to por la LFTAIPG, es fun da men tal que 
se con si de re la im por tan cia de acu dir con los fun cio na rios que in te gran
el co mi té de in for ma ción de la ins ti tu ción ju di cial20 para ex po ner les el pro -
yec to de in ves ti ga ción y dar les pre vio avi so so bre la in ten ción de acu dir 
a las fuen tes ar chi vís ti cas vía un pro ce di mien to de so li ci tud de ac ce so
a la in for ma ción pú blica. Di chos fun cio na rios co no cen los al can ces de la 
LFTAIPG, así como los pro ce di mien tos res pec ti vos. Una bue na re la ción
con di chos fun cio na rios pue de ser útil para te ner un re co no ci mien to pre -
vio del ar chi vo de don de se pre ten de ex traer la in for ma ción, así como
para dar le se gui mien to y ce le ri dad al pro ce so de so li ci tud de in for ma -
ción.21 El he cho de que di chos fun cio na rios per mi tan la ins pec ción pre -
via del ar chi vo es esen cial para de ter mi nar de ma ne ra pre ci sa cuá les
se rán los ex pe dien tes se lec cio na dos. Esta in for ma ción será re que ri da al 
rea li zar la so li ci tud de in for ma ción (ar tícu lo 40, frac ción III). El con tac to
pre vio tam bién per mi te acla rar la se rie dad y al can ces cien tí fi cos del es -
tu dio a los fun cio na rios miem bros del co mi té.

Por su pues to, este con tac to pre vio e in for mal al ini cio del pro ce di -
mien to de ac ce so a la in for ma ción no es ab so lu ta men te ne ce sa rio. Aun -
que los fun cio na rios pue den mos trar se re cep ti vos y dar le la aten ción de -
bi da a tal so li ci tud in for mal, pue de ser que no mues tren se ña les de
coo pe ra ción. En cual quier caso, el pro ce di mien to de so li ci tud de in for -
ma ción va más allá de su bue na o mala dis po si ción, ya que, por ley, la
de pen den cia está obli ga da a dar ac ce so a la in for ma ción siempre y
cuando ésta sea considerada pública (artículo 2o., fracción II).

2. Res tric cio nes de ac ce so a la in for ma ción de ar chi vos ju di cia les: 
    in for ma ción re ser va da e in for ma ción con fi den cial

En prin ci pio, el pú bli co tie ne de re cho a ac ce sar a toda la in for ma ción
ge ne ra da por los Po de res de la Unión (ar tícu los 1o. y 61). Lo an te rior in -
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20 La LFTAIPG re gu la el ac tuar de los co mi tés de in for ma ción en los ar tícu los 29, 30 y
31. La in for ma ción so bre los miem bros que con for man este co mi té es pú bli ca y usual men te
está dis po ni ble en los si tios de Inter net de la ins ti tu ción co rres pon dien te.

21 Véa se el ca pí tu lo III de la LFTAIPG. El pro ce di mien to de so li ci tud será ex pli ca do a
de ta lle en el si guien te apar ta do.



clu ye tri bu na les que de pen den del Po der Ju di cial fe de ral, así como otros 
tri bu na les que de pen den del Po der Eje cu ti vo Fe de ral, como la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje.

Lo an te rior, en prin ci pio, sig ni fi ca que es po si ble ac ce der a to dos los
ar chi vos ju di cia les del país; sin em bar go, hay al gu nas res tric cio nes (ar -
tícu lo 3o., frac ción XIV). La prin ci pal res tric ción es la ca ta lo ga ción de la
in for ma ción como re ser va da o con fi den cial. Se con si de ra in for ma ción
re ser va da a aque lla in for ma ción que se en cuen tra tem po ral men te su je ta 
a al gu na de las ex cep cio nes pre vis tas en los ar tícu los 13 y 14 de la
LFTAIPG (ar tícu lo 4o., frac ción IV). A pe sar de la ex ten sa nu me ra ción
de las ex cep cio nes, dos son par ti cu lar men te re le van tes en cuan to re fie -
re al uso de ar chi vos ju di cia les. El ar tícu lo 13, en su frac ción V, con si de -
ra como in for ma ción re ser va da aque lla que pue de cau sar un se rio per -
jui cio a las es tra te gias pro ce sa les en pro ce sos ju di cia les mien tras las
re so lu cio nes no cau sen es ta do. Este ar tícu lo li mi ta principalmente el
acceso a la información de aquellos procesos que aún se encuentran to -
da vía en trámite o que tienen pendiente alguna apelación.

Por otro lado, el ar tícu lo 14, en su frac ción IV, es ta ble ce como in for -
ma ción re ser va da los ex pe dien tes ju di cia les se gui dos en for ma de jui cio
en tan to no ha yan cau sa do es ta do. Un ex pe dien te cau sa es ta do cuan do 
con clu ye el pe rio do de re ser va es ta ble ci do para éste de acuer do al cri te -
rio del tri bu nal que lo ge ne ró. La de ter mi na ción del pe rio do de re ser va
debe es tar mo ti va da y jus ti fi ca da por par te del tri bu nal correspondiente
(artículo 45) y se limita a 12 años (artículo 15).

La in for ma ción con fi den cial es aque lla que, o bien es en tre ga da por
los par ti cu la res a los tri bu na les en tal ca rác ter (i.e. el in di vi duo se ña la de 
forma ex pre sa qué in for ma ción tie ne ca rác ter con fi den cial), o se tra ta
de da tos per so na les22 que re quie ren del con sen ti mien to de los in di vi -
duos para su di fu sión (ar tícu los 18 y 19). En el pri mer caso, el in di vi duo
tie ne de re cho, en vir tud de al gu na dis po si ción vi gen te, de se ña lar cier ta
in for ma ción como con fi den cial (i.e. una pa ten te) y en el se gun do caso,
se tra ta de in for ma ción per so na lí si ma (por ejem plo, aque lla re fe ren te a
la vida afec ti va y fa mi liar, do mi ci lio, nú me ro te le fó ni co, et cé te ra) cuyo
ac ce so está res trin gi do de acuer do a la ley. En am bos ca sos, el or de na -
mien to re quie re el con sen ti mien to ex pre so del par ti cu lar ti tu lar de la in -
for ma ción para dar ac ce so a la in for ma ción (ar tícu los 19 y 21).

Es im por tan te se ña lar que la pro pia ley de trans pa ren cia es ta ble ce la
po si bi li dad de con sul tar da tos per so na les cuan do exis ten ra zo nes es ta -
dís ti cas, cien tí fi cas o de in te rés ge ne ral pre vis tas en la ley; y siem pre y
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22 Véa se de fi ni ción de da tos per so na les en el ar tícu lo 3o., frac ción II.



cuan do exis ta un pro ce di mien to pre vio por el cual no pue dan aso ciar se
los da tos per so na les con el in di vi duo a quien se re fie ran (ar tícu lo 22,
frac ción II). Así, se deja abier ta la po si bi li dad le gal a los es tu dios aca dé -
mi cos, que tie nen un cla ro fin cien tí fi co, para uti li zar da tos per so na les
pro ve nien tes de ex pe dien tes ju di cia les, siem pre y cuando se elimine
cualquier posibilidad de vinculación con el individuo a quien se refieran.

La rea li za ción de un es tu dio em pí ri co im pli ca la re vi sión de ex pe dien -
tes ju di cia les, los cua les nor mal men te con tie nen in for ma ción con fi den cial, 
re ser va da y pú bli ca a la vez. Aun que haya sec cio nes de los ex pe dien tes
que no se pue dan con sul tar de bi do a que se con si de re que con tie nen in -
for ma ción re ser va da o con fi den cial, esto no im pi de con sul tar el ex pe dien -
te. El ar tícu lo 43 es ta ble ce que se po drá ac ce sar a los do cu men tos que
con ten gan in for ma ción cla si fi ca da como re ser va da o con fi den cial, siem -
pre y cuan do los do cu men tos en que cons te la in for ma ción per mi tan eli -
mi nar las par tes o sec cio nes cla si fi ca das. En la prác ti ca, lo an te rior im pli -
ca la po si bi li dad ju rí di ca de exi gir a la ins ti tu ción que ge ne re ver sio nes
pú bli cas que eli mi nen la in for ma ción res trin gi da por la ley.

En suma, la LFTAIPG fa vo re ce la so li ci tud de in for ma ción pro ve nien te 
de ar chi vos ju di cia les por par te de par ti cu la res, lo cual in clu ye a in ves ti -
ga do res per te ne cien tes a ins ti tu cio nes tan to pri va das como pú bli cas en
su ca rác ter de per so nas fí si cas. La ley de trans pa ren cia es ta ble ce una
vía le gal para que los pro pios in ves ti ga do res pue dan ac ce sar a la in for -
ma ción, compilarla y generar las estadísticas que más les convenga.

3. El pro ce di mien to de so li ci tud de in for ma ción

Aun que he mos co men ta do acer ca de la uti li dad de te ner con tac tos in -
for ma les pre vios a la in ter po si ción de la so li ci tud de in for ma ción, debe
que dar cla ro que di cho pro ce di mien to es la úni ca ma ne ra de con tar con
cer ti dum bre ju rí di ca al re vi sar los ex pe dien tes ju di cia les en un de ter mi -
na do ar chi vo. El te ner un do cu men to con ce dien do el ac ce so a la in for -
ma ción otor ga al investigador el derecho de acceso a la información
solicitada.

El pro ce di mien to se des cri be en el ca pí tu lo III de la LFTAIPG. El pri -
mer paso, es pre sen tar la so li ci tud de ac ce so a la in for ma ción ante la
uni dad de en la ce de la de pen den cia (ar tícu lo 40).23 Di cha so li ci tud debe
con te ner el nom bre del so li ci tan te, su do mi ci lio y su co rreo elec tró ni co;
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23 Aun que es po si ble ha cer la so li ci tud vía Inter net a tra vés del por tan del IFAI, la cual
se ca na li za di rec ta men te a la uni dad de en la ce co rres pon dien te. La di rec ción elec tró ni ca
don de se pue de rea li zar el trá mi te es el si guien te: http://www.sisi.org.mx/.



así como una des crip ción cla ra y pre ci sa so bre los do cu men tos que se
so li ci tan. Opcio nal men te, se pue de se ña lar la mo da li dad en la que se pre -
fie re que se otor gue el ac ce so a la in for ma ción, que en caso de la con -
sul ta de ar chi vos, usual men te será a tra vés de una con sul ta di rec ta en
la sede del ar chi vo ju di cial don de se en cuen tren los ex pe dien tes de -
sea dos.

Una vez re mi ti da la so li ci tud, la uni dad de en la ce tur na la so li ci tud a la 
uni dad ad mi nis tra ti va que ten ga o pue da te ner la in for ma ción, con ob je to 
de que ésta la lo ca li ce, ve ri fi que su cla si fi ca ción y co mu ni que la pro ce -
den cia de la so li ci tud (ar tícu lo 43). La res pues ta a la so li ci tud no pue de
tar dar más allá de 20 días, y sólo en cir cuns tan cias ex traor di na rias, se
po drá am pliar el pla zo en 20 días más (ar tícu lo 44). El ti tu lar de la uni -
dad ad mi nis tra ti va pue de ne gar el ac ce so a la in for ma ción (en este
caso, a los ex pe dien tes del ar chi vo) de bi do a que los ha cla si fi ca do
como do cu men tos re ser va dos o con fi den cia les. En este caso, la úl ti ma
pa la bra so bre la so li ci tud de ac ce so a la in for ma ción la ten dría el co mi té
de in for ma ción, quien debe de ci dir de acuer do a la jus ti fi ca ción pre sen -
ta da por la uni dad ad mi nis tra ti va co rres pon dien te (ar tícu lo 45). En caso
de que el co mi té de ci da en sen ti do ne ga ti vo, el in ves ti ga dor cuen ta con
la po si bi li dad de in ter po ner un re cur so ante el IFAI (ar tícu lo 45), el cual
se en cuen tra re gu la do en el ca pí tu lo IV de la ley co rres pon dien te. En
caso de que el re cur so de re vi sión ante el IFAI sea re suel to en sen ti do
ne ga ti vo, el in te re sa do aún cuen ta con la posibilidad del amparo
(artículo 59) y con la posibilidad de solicitar la reconsideración del re-
cur so de revisión ante el IFAI un año después de transcurrida la re so lu -
ción (artículo 60).

III. SELECCIÓN DE EXPEDIENTES: ¿CÓMO DEFINIR EL MARCO

DE MUESTREO?

Una vez ase gu ra do el ac ce so a la in for ma ción, el si guien te pun to crí ti -
co es la de fi ni ción del mar co de mues treo. El mar co de mues treo cons ti tu -
ye el to tal de ex pe dien tes a par tir de los cua les se se lec cio na rá la mues -
tra alea to ria.24 En el caso del es tu dio em pí ri co rea li za do en la JFCA, la
de fi ni ción del mar co de mues treo in vo lu cró dos eta pas. La pri me ra fue
la se lec ción de las jun tas especia les a es tu diar den tro de la JFCA. De bi -
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24 El mar co de mues treo es el me dio fí si co a par tir del cual se pue de iden ti fi car di rec ta o 
in di rec ta men te a to dos los ele men tos de la po bla ción. Pue de ser un di rec to rio, un ar chi vo,
un mapa, et cé te ra. So bre la an te rior de fi ni ción y los pro ble mas en la se lec ción de un de ter -
mi na do mar co de mues treo, véa se: Mén dez Ra mí rez, Igna cio, op. cit., nota 3, pp. 6-10.



do a que el ob je ti vo era es tu diar el jui cio de des pi do in jus ti fi ca do en in -
dus trias pri va das, se se lec cio no la Jun ta Espe cial 15, que atien de los
ca sos de la rama quí mi co-far ma céu ti ca, au to mo triz y pa pe le ra. Entre vis -
tas con jue ces, abo ga dos y la rea li za ción de una prue ba pi lo to,25 con fir -
mó al jui cio de des pi do in jus ti fi ca do fren te in dus trias pri va das como el
jui cio tí pi co aten di do por la Jun ta Espe cial 15.26 La se gun da eta pa in vo -
lu cró la se lec ción de los años a con si de rar para rea li zar el es tu dio. Se
eli gió el pe rio do que va de 1991 a 1998. La ra zón prin ci pal para ele gir
ese pe rio do fue la com ple tez de la se rie. Lo an te rior im pli ca que prác ti -
ca men te to dos los jui cios en este pe rio do ha bían sido re suel tos y es ta -
ban dis po ni bles fí si ca men te en el ar chi vo. Así, el mar co de mues treo
con sis tió, en este caso, en to dos los ca sos aten di dos por la Jun ta Espe -
cial 15 en el pe rio do de 1991 a 1998.

Antes de avan zar en esta sec ción hay que acla rar el pro ble ma de
ses go en la se lec ción de ex pe dien tes. Cuan do se eli ge alea to ria men te
una mues tra de ex pe dien tes, se es pe ra que sean re pre sen ta ti vos de los
ca sos que con for man la po bla ción. Aun que re sul ta nor mal que al gu nos
ex pe dien tes se lec cio na dos alea to ria men te no se en cuen tren, si la cau sa 
de la au sen cia está ín ti ma men te re la cio na da al ex pe dien te mis mo, hay
un po ten cial pro ble ma de ses go en la se lec ción. Ana li ce mos el si guien te 
ejem plo. Su pon ga mos que te ne mos 100 ex pe dien tes en la po bla ción y
se lec cio na mos alea to ria men te 25 para es ti mar el va lor la du ra ción pro -
me dio del jui cio en cues tión. Si de la mues tra de 25 no se en cuen tran 5
de bi do a que se en cuen tra pen dien te una re so lu ción de am pa ro, las es -
ta dís ti cas que se ob ten gan de los 20 ca sos res tan tes es ta rán ses ga das,
ya que no con si de ran los ca sos que van al am pa ro; los cua les, muy pro -
ba ble men te ha rían ma yor la du ra ción pro me dio. El he cho de que un jui -
cio vaya al am pa ro es una ca rac te rís ti ca ín ti ma men te li ga da al caso y
pro ba ble men te el ex pe dien te no se en cuen tre por que tar da rá mu cho
más tiempo en ser resuelto. Identificar potenciales sesgos de selección
en las muestras de expedientes es clave para determinar la validez de
las estadísticas legales producidas.

Mu chos as pec tos se con si de ran para ele gir un de ter mi na do mar co de 
mues treo. La pre sen te sec ción pre ten de ana li zar cuá les son los prin ci -
pa les ele men tos a to mar en cuen ta al de fi nir un mar co de mues treo. Lo
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25 Ibi dem, p. 24.
26 Por jui cio tí pi co se en tien de el caso que nor mal men te atien de el tri bu nal. En el caso

de la JFCA se pue den de tec tar tres jui cios tí pi cos prin ci pa les: el jui cio de des pi do in jus ti fi -
ca do fren te in dus trias pri va das, el jui cio de des pi do in jus ti fi ca do fren te or ga nis mos des cen -
tra li za dos y jui cios de se gu ri dad so cial fren te al IMSS. Lo an te rior se pue de de du cir a par tir
de en tre vis tas con jue ces y fun cio na rios de la pro pia JFCA.



pri me ro es sa ber qué es lo que se quie re sa ber so bre los ex pe dien tes; lo 
se gun do es sa ber cuán tas uni da des (en este caso, ex pe dien tes), debo
mues trear, y fi nal men te, al gu nas con si de ra cio nes prác ti cas so bre el ac -
ce so a los ex pe dien tes, ta les como la com ple tez de las series y la
existencia de las series en los archivos.

1. ¿Qué que re mos sa ber so bre los ex pe dien tes?

A. La im por tan cia de la pre gun ta de in ves ti ga ción

Re sul ta fun da men tal te ner cla ro lo que se quie re sa ber so bre los ex -
pe dien tes cuan do se rea li za un es tu dio que tie ne como fi na li dad la crea -
ción de es ta dís ti cas ju di cia les. Una ma ne ra sen ci lla de rea li zar una pre -
gun ta de in ves ti ga ción es aco tar la cues tión a un de ter mi na do jui cio
tí pi co. La pre gun ta de in ves ti ga ción tam bién debe es tar li mi ta da a un nú -
me ro de ter mi na do de tri bu na les y de años. Fi nal men te, el di ne ro y el
tiem po ne ce sa rio para rea li zar una in ves ti ga ción em pí ri ca obli gan a li mi -
tar la com pi la ción de da tos a un nú me ro creí ble de ex pe dien tes.27

No se debe pa sar por alto que la pre gun ta de in ves ti ga ción debe te -
ner una mo ti va ción aca dé mi ca o de po lí ti ca pú bli ca tras cen den te. Es de -
cir, co no cer el pa trón em pí ri co a par tir del cual se re suel ven el jui cio de
des pi do in jus ti fi ca do o el jui cio eje cu ti vo mer can til va más allá de una
mera ca rac te ri za ción em pí ri ca o un ejer ci cio es ta dís ti co. La ver da de ra
mo ti va ción es con tri buir con ele men tos em pí ri cos a de ba tes que han
sido pre do mi nan te men te doc tri na les, y que fue ra de ha ber lle ga do a un
con sen so, se en cuen tran es tan ca dos y sin res pues ta, o peor aún, si -
guen sosteniendo percepciones equivocadas sobre lo que efectivamente 
ocurre en los tribunales.

B. Aco tan do el al can ce del es tu dio: tri bu na les, tiem po y va ria bles

Los tres as pec tos más re le van tes al aco tar el al can ce del es tu dio son
el tri bu nal a es tu diar, el tiem po en que se es tu dia rá y la se lec ción de las
va ria bles a recopilar.
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27 Linn Ham mer gren re por ta los ta ma ños de las mues tras de ex pe dien tes para los es -
tu dios aus pi cia dos por el Ban co Mun dial en La ti no amé ri ca: Argen ti na, 1050; Mé xi co, 464;
Perú, 1250; Ecua dor, 630 y Bra sil, 845. Los es tu dios an te rio res ana li za ron ca sos tí pi cos,
prin ci pal men te ca sos ci vi les y pe na les a par tir de mues tras alea to rias. Véa se: Ham mer -
gren, Linn, Using Case File Analy sis to Impro ve Ju di cial Re form Stra te gies: The World
Bank Expe rien ce in La tin Ame ri ca, Ma drid, Do cu men to pre sen ta do en el IX Con gre so Inter -
na cio nal del Con gre so La ti noa me ri ca no de Admi nis tra ción para el De sa rro llo, no viem bre
de 2004, p. 5, www.clad.org.ve/full text/0049625.pdf.



a. La se lec ción de va ria bles a re co pi lar

Una vez que se ha for mu la do la pre gun ta de in ves ti ga ción, el si guien -
te paso es de fi nir lo que sig ni fi ca el pa trón em pí ri co de re so lu ción de un
jui cio tí pi co en va ria bles con cre tas. De esta ma ne ra, la pre gun ta: ¿có mo 
se re sol vió el jui cio tí pi co de des pi do in jus ti fi ca do en la Jun ta Espe cial
15 en el pe rio do de 1991 a 1998? im pli ca ob te ner in for ma ción acer ca de 
la for ma en que ter mi nó el jui cio (vía un lau do o un con ve nio), la du ra -
ción del jui cio (des de la fe cha de in ter po si ción de la de man da has ta la
fe cha de la úl ti ma ac tua ción ju di cial en au tos), el pago fi nal que ob tu vo
el tra ba ja dor (si es que ob tu vo al gu no), et cé te ra. To dos es tos as pec tos
cons ti tu yen las variables a captar. Las variables constituyen los datos
que vamos a extraer del expediente.

La de ci sión del nú me ro de va ria bles a cap tar de pen de sen si ble men te
de cuá les y cuán tas va ria bles con si de ra el in ves ti ga dor ne ce sa rias para
ca rac te ri zar de ma ne ra óp ti ma al jui cio tí pi co. El in ves ti ga dor pue de sólo 
es tar in te re sa do en sa ber de qué ma ne ra ter mi na el jui cio (i.e. con ve nio
o sen ten cia o de sis ti mien to), la du ra ción y el mon to de di ne ro o el re cla -
mo que está en jue go en el jui cio; pero tam bién po dría es tar in te re sa do
en cap tar in for ma ción con res pec to a las prue bas pre sen ta das, el tipo de 
abo ga do que re pre sen ta al ac tor y al de man da do u otras va ria bles que
con si de ra im por tan tes para la ca rac te ri za ción empírica.

Al fi nal, el al can ce de la ca rac te ri za ción, y por tan to, de las va ria bles a 
es co ger, está ín ti ma men te li ga do a la mo ti va ción del es tu dio y a los re -
cur sos con los que se cuen ta. Por ejem plo, si la mo ti va ción del es tu dio
es pre sen tar evi den cia em pí ri ca que afir me o re cha ce las con cep cio nes
que se en cuen tran en la li te ra tu ra so bre un jui cio tí pi co de ter mi na do;
pro ba ble men te sea su fi cien te con las va ria bles de for ma de ter mi na ción, 
du ra ción y mon to o pres ta ción re cla ma da.28 Sin em bar go, si la mo ti va -
ción del es tu dio abar ca ade más el aná li sis de la ma ne ra en cómo los
jue ces ar gu men tan al dic tar la sen ten cia, se rán ne ce sa rias mu chas más
va ria bles.29 Obvia men te, la de ci sión so bre cuán tas y cuá les va ria bles
ele gir es tam bién una cues tión de re cur sos. Entre más va ria bles, más
caro será rea li zar el es tu dio. Tam bién es po si ble que el es tu dio se vuel -
va más caro por que las va ria bles de sea das re quie ren de un ma yor tra -
ba jo de com pi la ción: no es lo mis mo cap tar la fe cha de in ter po si ción de
la de man da a rea li zar una va lo ra ción de la im por tan cia de las prue bas
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28 Véa se, por ejem plo: Sil va Mén dez, Jor ge Luis, Some Facts Behind the Myths: An
Empi ri cal Analy sis of Ter mi na tion Ca ses in Me xi co, cit., nota 10.

29 Véa se Pá sa ra, Luis, Cómo sen ten cian los jue ces del Dis tri to Fe de ral en ma te ria pe -
nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006.



con si de ra das por el juez al emi tir su de ci sión fi nal. Mien tras la pri me ra
ta rea sólo im pli ca trans cri bir una fe cha del ex pe dien te; la se gun da im pli -
ca una va lo ra ción sub je ti va so bre la ca pa ci dad ar gu men ta ti va del juez, y 
muy pro ba ble men te re quie ra ser rea li za da por al guien ver sa do en te mas 
ju rí di cos, ade más de va rios mi nu tos de aná li sis de la sen ten cia co rres -
pon dien te. La de ci sión en tre va ria bles fá cil men te iden ti fi ca bles y que no
ad mi ten dis cu sión (ob je ti vas), y aque llas que de pen den del jui cio de
aquel que com pi la (sub je ti vas) es cla ve, y de bi do al cos to de ge ne rar es -
tas úl ti mas, no to dos los es tu dios em pí ri cos pue den dar se el lujo de con -
si de rar va ria bles com pi la das a par tir de cri te rios sub je ti vos.30

La in for ma ción con te ni da en las va ria bles será la ma te ria pri ma para
ge ne rar las es ta dís ti cas, por ello, el di se ño de las va ria bles debe ser cui -
da do so. Aun que la ma yo ría de las va ria bles de in te rés no re quie ren ma -
yor tra ba jo que su mera cap tu ra, pue de ocu rrir que las va ria bles que se
bus ca ob te ner im pli quen la rea li za ción de al gu na ope ra ción con los da -
tos ob te ni dos. Vol vien do al caso del pro yec to en la JFCA, un ejem plo
pue de ser el mon to que el tra ba ja dor re cla mó en el es cri to de de man -
da.31 Al mo men to de re vi sar el es cri to de de man da, el tra ba ja dor enu -
me ra las pres ta cio nes que so li ci ta, sin em bar go, no es poco co mún que
el tra ba ja dor no cuan ti fi que el mon to de cada una de las pres ta cio nes,
sino sólo se ña le el pe rio do por el que las re cla ma. Así, el tra ba ja dor
pue de so li ci tar dos años de va ca cio nes y un año de agui nal do, ade más
de la in dem ni za ción cons ti tu cio nal y los sa la rios caí dos. Para po der cal -
cu lar el mon to que re cla ma el tra ba ja dor es ne ce sa rio con tar con toda
esta in for ma ción; pero ade más, es ne ce sa rio sa ber su sa la rio y su an ti -
güe dad (su fe cha de en tra da y su fe cha de sa li da). Toda esta in for ma -
ción se re fie re a va ria bles ob je ti vas, es de cir, va ria bles que no ad mi ten
dis cu sión al gu na y que se en cuen tran de ma ne ra cla ra en el ex pe dien te; 
aun que re quie ren de una ope ra ción arit mé ti ca pos te rior para po der ob te -
ner la va ria ble que se de sea, en este caso, el to tal del mon to re cla ma do
por el tra ba ja dor. En este caso, lo im por tan te es cap tu rar toda la in for -
ma ción ne ce sa ria para ha cer el cálcu lo, el cual lue go se pue de rea li zar a 
tra vés de al go rit mos sen ci llos de cual quier hoja de cálcu lo (i.e. ex cel).
Por su pues to, el di se ño del al go rit mo im pli ca un co no ci mien to pro fun do
so bre de ta lles ju rí di cos, más que in for má ti cos.
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30 Por ejem plo, Luis Pá sa ra, en un aná li sis de la for ma en cómo sen ten cian los jue ces
en ma te ria pe nal en el Dis tri to Fe de ral, de bi do al alto cos to de crear va ria bles sub je ti vas,
uti li zó sólo una sub-mues tra de la mues tra alea to ria ele gi da. Aún así, al gu nas de las va ria -
bles sub je ti vas ana li za das por él pue den ser cri ti ca das. Véa se ane xo 2: ibi dem, pp. 73-85.

31 La ex pli ca ción de di cho cálcu lo se de ta lla en: Ka plan, Da vid et al., op. cit., nota 2, pp.
6-8.



La de pu ra ción de las va ria bles es una con si de ra ción cla ve en su di se ño. 
Si el mo de lo em pí ri co plan tea do es am bi cio so y pre ten de to mar en cuen ta
mu chas va ria bles, es im por tan te con si de rar las to das des de el prin ci pio, y
lue go ir las de pu ran do con for me se avan ce en el pro ce so de cap tu ra. Por
ejem plo, una va ria ble con si de ra da al ana li zar el jui cio de des pi do in jus ti fi ca -
do fue el uso de prue bas para me jor pro veer.32 A pe sar de que se creó una 
va ria ble para con si de rar si se so li ci ta ron o no prue bas para me jor pro -
veer, nun ca se ob ser vó el uso de prue bas para me jor pro veer en la
mues tra de ex pe dien tes se lec cio na dos. En cier to mo men to del pro ce so
de cap tu ra, se de ci dió sim ple men te ocul tar la co lum na co rres pon dien te
a “prue bas para me jor pro veer” en la hoja de cálcu lo; lo que hizo más
efi cien te el pro ce so de cap tu ra. Un pro ce so si mi lar se si guió con to das
las va ria bles, y por tan to, en un mo men to de ter mi na do, la hoja de cálcu -
lo don de se com pi ló la in for ma ción sólo mos tra ba las va ria bles re le van -
tes que apa re cían con cier ta fre cuen cia, lo que hizo más efi cien te el pro -
ce so de cap tu ra. Lo an te rior evi tó des car tar va ria bles re le van tes des de
un ini cio, pero que se es pe ra ba que apa re cie ran con poca fre cuen cia. A
pe sar de que en el caso de las prue bas para me jor pro veer se con fir mó
lo di cho por los pre si den tes de las Jun tas Espe cia les —que por mo ti vo
de car ga de tra ba jo nun ca so li ci ta ban prue bas para me jor pro veer—
pue de ocu rrir lo con tra rio, es de cir, que la va ria ble que se pien sa que no 
apa re ce rá, apa re ce fre cuen te men te. De ahí la im por tan cia de la de pu ra -
ción de las va ria bles a lo lar go del pro ce so de cap tu ra.

Otro as pec to re le van te al di se ñar las va ria bles es te ner en cuen ta que 
exis ten eco no mías de es ca la en la com pi la ción de va ria bles ob je ti vas.
Lo an te rior sig ni fi ca que prác ti ca men te con el mis mo es fuer zo es po si ble 
crear más va ria bles que mi dan dis tin tos as pec tos de la mis ma ca rac te -
rís ti ca de in te rés, lo cual pue de be ne fi ciar al pro ce so fi nal de crea ción de 
es ta dís ti cas. Por ejem plo, en el caso de las va ria bles que se ña lan la re -
pre sen ta ción ju rí di ca del tra ba ja dor, es po si ble crear va rios ti pos de va -
ria bles. La pri me ra es una va ria ble bi na ria que sólo te diga si el tra ba ja -
dor fue re pre sen ta do o no (i.e. acu dió al tri bu nal por pro pio de re cho), sin 
em bar go, por el mis mo es fuer zo en la cap tu ra, es po si ble crear una va -
ria ble que diga ade más si el tra ba ja dor fue re pre sen ta do por un abo ga -
do pri va do, por un abo ga do del sin di ca to o por un pro cu ra dor au xi liar.33
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32 Las prue bas para me jor pro veer tie nen su fun da men to ju rí di co en el ar tícu lo 782 de
la Ley Fe de ral del Tra ba jo, que se ña la que la Jun ta pue de prac ti car las di li gen cias que juz -
gue con ve nien tes para el es cla re ci mien to de la ver dad.

33 El pro cu ra dor au xi liar es el de fen sor de ofi cio, y sus fun cio nes se de fi nen en el ar tícu -
lo 20 del Re gla men te de la Pro cu ra du ría Fe de ral de la De fen sa del Tra ba jo.



Prác ti ca men te, el tiem po de cap tu ra uti li za do en es tas va ria bles es el
mis mo, pero la in for ma ción ob te ni da es mayor.

b. Se lec ción del tri bu nal y el pe rio do a es tu diar

La se lec ción del tri bu nal y del pe rio do a es tu diar es tam bién una de ci -
sión cla ve en la for mu la ción de una pre gun ta de in ves ti ga ción. Las prin -
ci pa les con si de ra cio nes al ele gir un tri bu nal y un pe rio do a es tu diar son
dos: la pri me ra es la com ple tez de las se ries y la se gun da es el gra do de 
re pre sen ta ti vi dad de los ex pe dien tes ele gi dos con res pec to al jui cio tí pi -
co que se de sea ca rac te ri zar.

La com ple tez es una sim ple, pero re le van te, con si de ra ción prác ti ca.
Com ple tez sig ni fi ca la po si bi li dad de en con trar to dos los ar chi vos con -
clui dos de uno o va rios tri bu na les por un pe rio do de ter mi na do de tiem -
po. La com ple tez eli mi na ses gos de se lec ción crea dos por el re za go ju -
di cial en la con clu sión de los ca sos. Es im por tan te con si de rar que no
siem pre es po si ble con tar con se ries com ple tas para un pe rio do de ter mi -
na do de año en uno o va rios tri bu na les. No to dos los es tu dios em pí ri cos
pue den te ner la opor tu ni dad de ana li zar se ries com ple tas para un pe rio -
do de ter mi na do sim ple men te con sul tán do las en el ar chi vo,34 en al gu nos
se re quie re in te rrum pir las la bo res del tri bu nal en cues tión para re vi sar
ex pe dien tes que se en cuen tran en trá mi te y su es ta do de avan ce.35

De ter mi nar qué tan com ple tas se en cuen tran los ex pe dien tes de un
tri bu nal en par ti cu lar de pen de sen si ble men te de la or ga ni za ción del ar -
chi vo en la ins ti tu ción ju di cial a ana li zar. En tér mi nos ge ne ra les, po dría -
mos cla si fi car los ar chi vos en tres ti pos.36 El pri mer tipo es el ar chi vo
que se en cuen tra en el tri bu nal de aten ción. Así, por ejem plo, en la
JFCA, cada una de las Jun tas Espe cia les cuen ta con su pro pio ar chi vo
don de se guar dan los ex pe dien tes que se cie rran de ma ne ra de fi ni ti va o
que es tán po ten cial men te su je tos a al gún re cur so de ape la ción. El res -
guar do de los ex pe dien tes en este pe que ño ar chi vo —que no ne ce sa ria -
men te cuen ta con un lu gar de guar da pro pio— es tem po ral, ya que una
vez que trans cu rre cier to tiem po, di chos ex pe dien tes se man dan al ar -
chi vo de la JFCA. Este es el se gun do tipo, el ar chi vo que se en cuen tra
en la ins ti tu ción que aus pi cia a to dos los tri bu na les de aten ción. En el
caso de la JFCA, este ar chi vo es un si tio bas tan te am plio en el só ta no
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34 Este fue el caso del pro yec to de la JFCA. Véa se: Ka plan, Da vid et. al., op. cit., nota 2.
35 Este fue el caso del pro yec to que ana li zó el jui cio eje cu ti vo mer can til: Ban co Mun -

dial, op. cit., nota 2.
36 Esta cla si fi ca ción está pri mor dial men te ba sa da en la ex pe rien cia del pro yec to en la

JFCA, véa se nota 3.



de la sede de la JFCA. Ahí se guar dan por un pe rio do de ter mi na do to -
dos los asun tos que las Jun tas Espe cia les se ña lan como con clui dos. El
ob je ti vo de la guar da es es pe rar a que se ago ten los tiem pos le ga les
para la ape la ción, y que mien tras el tiem po para la ape la ción trans cu rre,
los ex pe dien tes se en cuen tren a la mano para re gre sar a la Jun ta Espe -
cial que aten dió el caso para su even tual co rrec ción. Una vez que el
tiem po de guar da se cum ple —el cual es se ña la do por la pro pia Jun ta
Espe cial que re mi tió el ex pe dien te— el ex pe dien te se re mi te al ar chi vo
ge ne ral. El ar chi vo ge ne ral cons ti tu ye el ter cer tipo de ar chi vo, y en el
caso de la JFCA, el ar chi vo ge ne ral es una ins ta la ción fí si ca mu cho más 
am plia don de la STPS guar da to dos sus do cu men tos. El ar chi vo ge ne ral 
de la STPS es una ins ta la ción que se en cuen tra bas tan te ale ja da de la
sede de la JFCA. En di cho ar chi vo se en cuen tran no sólo los ex pe dien -
tes co rres pon dien tes a las jun tas es pe cia les de la ciu dad de Mé xi co,
sino de to das las jun tas es pe cia les del país. Aun que la an te rior cla si fi ca -
ción pue de va riar de pen dien do la ins ti tu ción ju di cial ana li za da, pa re ce
creí ble es pe rar una di vi sión similar en otras instituciones.

Una vez que se co no cen los ti pos de ar chi vos den tro de la ins ti tu ción, 
el si guien te paso es ve ri fi car fí si ca men te los ex pe dien tes en el ar chi vo
de don de se pla nea ex traer la in for ma ción. A es tas al tu ras, es im por tan -
te te ner en men te cuá les son los tri bu na les que pue den ser vir como re -
fe ren te em pí ri co para ana li zar el jui cio tí pi co que se de sea. Para ello es
útil en tre vis tar a jue ces, fun cio na rios y li ti gan tes. Una vez co no cien do
los tri bu na les que pue den ser úti les, el si guien te paso es sa ber en qué
ar chi vo se pueden encontrar series completas de estos tribunales para
varios años.

El pri mer paso en esta ta rea, es ha blar con el jefe de ar chi vo de la
ins ti tu ción ju di cial co rres pon dien te y pre gun tar le cuá les son las re glas a
par tir de las cuá les se de pu ran los ar chi vos. En la JFCA, los tiem pos de
de pu ra ción para las jun tas es pe cia les son muy cor tos (seis me ses), lo
que sig ni fi ca que di chas ins tan cias tie nen que re mi tir los ex pe dien tes
ter mi na dos cada me dio año al ar chi vo de la JFCA. Por tan to, es muy
poco pro ba ble que el ar chi vo de las Jun tas Espe cia les ten ga se ries
com ple tas. El ar chi vo de la JFCA guar da los ar chi vos por pe rio dos que
va rían de pen dien do el tiem po de guar da se ña la do por la jun ta es pe cial;
aun que los pe rio dos va rían, no son me no res a un año. Des pués de que
se guar dan en el ar chi vo de la JFCA por el tiem po se ña la do, los ex pe -
dien tes son re mi ti dos al ar chi vo ge ne ral de la STPS, don de se guar dan
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de fi ni ti va men te.37 Co no cer los tiem pos de de pu ra ción nos per mi te te ner
una idea pre ci sa acer ca de dón de es más pro ba ble en con trar se ries
com ple tas.

El se gun do paso es la ve ri fi ca ción in situ de cada uno de los ar chi vos
y los ex pe dien tes dis po ni bles en cada uno de ellos. A pe sar de que los
encar ga dos de los di fe ren tes ti pos de ar chi vos pue den con tar con li -
bros de go bier no o lis tas de los ex pe dien tes exis ten tes de cada una de
las jun tas, el ni vel de con fia bi li dad de es tas lis tas pue de va riar,38 y lo
me jor es ve ri fi car per so nal men te la dis po ni bi li dad de los ex pe dien tes.
Una vez com pletada la ve ri fi ca ción, es po si ble iden ti fi car la exis ten cia
de se ries com ple tas de los tri bu na les de in te rés, así como las con di cio -
nes fí si cas de cada uno de los ar chi vos. Ade más de que el ar chi vo debe 
con tar con se ries de ex pe dien tes re le van tes para la in ves ti ga ción, es ne -
ce sa rio que cuen te con las con di cio nes mí ni mas para lle var a cabo la
cap tu ra de da tos in situ.39

La se gun da con si de ra ción re le van te al ele gir un tri bu nal y un pe rio do
de ter mi na do —ade más de la com ple tez— es el gra do de re pre sen ta ti vi -
dad que se es pe ra ten gan los ex pe dien tes se lec cio na dos. Por ejem plo,
si se va a es tu diar un jui cio tí pi co de ter mi na do, lo ideal se ría es tu diar to -
dos los ex pe dien tes de to dos los tri bu na les que atien den este caso tí pi -
co (esto se ría un cen so, y se ría muy cos to so). De bi do a que los re cur -
sos son li mi ta dos, ni se pue den es tu diar to dos los ex pe dien tes ni se
pue den es tu diar to dos los tri bu na les. Es ne ce sa rio li mi tar la ge ne ra ción
de las es ta dís ti cas a un nú me ro de ex pe dien tes y a uno o al gu nos tri bu -
na les. El pun to esen cial al li mi tar el tri bu nal y el pe rio do es con tar con
una jus ti fi ca ción apro pia da. La pre gun ta es la si guien te: ¿Di fie ren sus -
tan cial men te las ca rac te rís ti cas del tri bu nal en el pe rio do se lec cio na do
con res pec to a otros tri bu na les que atien den el mis mo jui cio tí pi co? Si es 
po si ble res pon der ne ga ti va men te a esta pre gun ta con un ar gu men to
apro pia do, de pre fe ren cia sos te ni do con evi den cia em pí ri ca pro duc to de
en tre vis tas a jue ces y a li ti gan tes, po de mos de cir que el mar co de mues -
treo tie ne va li dez ex ter na. La va li dez ex ter na es la po si bi li dad de ex tra -
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37 De he cho, el ar tícu lo 724 de la LFT es ta ble ce que el Ple no de la Jun ta Fe de ral de
Con ci lia ción y Arbi tra je pue de acor dar que los ex pe dien tes con clui dos de ma ne ra de fi ni ti va
sean da dos de baja, pre via cer ti fi ca ción de la mi cro fil ma ción de los mis mos o de su con ser -
va ción a tra vés de cual quier otro pro ce di mien to téc ni co cien tí fi co que per mi ta su con sul ta.

38 Para el caso de la JFCA, el li bro de go bier no es una lis ta lle va da por el ar chi vis ta de
cada una de las Jun tas Espe cia les, en don de cons tan los ex pe dien tes que en tran por año y
una bre ve des crip ción del mis mo. Aun que la nu me ra ción de los ex pe dien tes es muy con fia -
ble, la des crip ción de la cau sa es su ma men te vaga.

39 Un lu gar ilu mi na do, con me sas, co nec to res para las com pu ta do ras, así como per so -
nal dis pues to a abrir la lo ca ción cuan do se re quie ra.



po lar los re sul ta dos de la mues tra a la po bla ción ge ne ral. La ex tra po la -
ción de los re sul ta dos debe se cuidadosa y honesta, lo que implica que
se debe de decir claramente cual fue el tribunal que se utilizó, cuál fue el 
periodo y qué características lo hacen distinto de otros tribunales que
atienden el mismo juicio típico.

Por ejem plo, la ca rac te ri za ción em pí ri ca del jui cio de des pi do in jus ti fi -
ca do fren te in dus trias pri va das en la JFCA pue de va riar de pen dien do si
el jui cio se lle va a cabo en una jun ta es pe cial don de la exis ten cia de sin -
di ca tos es casi nula (i.e. Jun ta Espe cial 15), que en otra don de pre do mi -
nan los sin di ca tos (i.e. Jun ta Espe cial 10). Al tra tar de ex tra po lar los re -
sul ta dos, debe ha cer se cla ra men te esta pre ci sión y de cir cómo la
sin di ca li za ción po dría afec tar los re sul ta dos es ta dís ti cos. Al fi nal, lo ideal 
es rea li zar va rios es tu dios que con tem plen al jui cio tí pi co bajo di fe ren tes 
es ce na rios que po drían ha cer que su ca rac te ri za ción em pí ri ca va ria ra
(por ejem plo, un es tu dio que con se ries com ple tas tan to de la Jun ta
Espe cial 15 como de la 10 y com pa rar los re sul ta dos).40

2. La de ci sión so bre cuán tos ex pe dien tes se lec cio nar
    para rea li zar el muestreo

Una vez que han sido di se ña das las va ria bles, se lec cio na do el tri bu -
nal y el pe rio do a es tu diar, y ve ri fi ca do que los ex pe dien tes se en cuen -
tran dis po ni bles en el ar chi vo co rres pon dien te; el si guien te paso es de ci -
dir cuán tos ex pe dien tes se van a con si de rar para revisar en la etapa de
muestreo.

Aun que la de ci sión so bre cuán tos ex pe dien tes mues trear es un di le ma
en tre re cur sos y gra do de re pre sen ta ti vi dad, cree mos que es po si ble
abor dar la cues tión des de otra pers pec ti va. La idea fun da men tal a par tir
de la cual se rea li za un mues treo y no un cen so,41 es que es po si ble en -
con trar ten den cias en las va ria bles sin ne ce si dad de me dir la ca rac te rís ti -
ca de in te rés en to das las uni da des que con for man la po bla ción. Por
ejem plo, ima gi ne mos que lo que se de sea me dir es sim ple men te la va ria -
ble de si el caso tí pi co se re suel ve vía un arre glo o una sen ten cia. Su pon -
ga mos que se tie nen 1000 ca sos en el mar co de mues treo, o sea, 1000
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40 De he cho, éste es el es tu dio que se rea li za en: Ka plan, Da vid et al., op. cit., nota 2.
41 Aun que en este es cri to he mos res trin gi do la dis cu sión al mues treo alea to rio, este

mé to do de mues treo no es el úni co dis po ni ble ni apli ca ble al mues treo de ex pe dien tes ju di -
cia les. Véan se otros mé to dos de mues treo en Mén dez Ra mí rez, Igna cio, op. cit., nota 3,
del ca pí tu lo 4 al 11; así como Levy, Paul S. y Le mes how, Stan ley, Sam pling of Po pu la -
tions, Met hods and Apli ca tions, 3a. ed., Nue va York, Wi ley Inter-Scien ce, 1999, del ca pí -
tu lo 3 al 11.



ca sos con for man la po bla ción a con si de rar para el mues treo. La teo ría de 
mues treo nos di ría que no es ne ce sa rio re vi sar si cada uno de es tos 1000 
ca sos ter mi nó en un arre glo o una sen ten cia, sino que sólo es ne ce sa rio
re vi sar, di ga mos, 50 ex pe dien tes se lec cio na dos alea to ria men te. Así, los
re sul ta dos de 50 ex pe dien tes se lec cio na dos alea to ria men te se rían su fi -
cien tes para de tec tar la ten den cia de la va ria ble de in te rés en los ex pe -
dien tes que con for man la po bla ción (en este caso, la pro por ción de ca sos 
que ter mi nan de una u otra for ma). Este es el ra zo na mien to que sub ya ce
de trás de la se lec ción alea to ria de ex pe dien tes, y es por ello que el mues -
treo es una he rra mien ta muy po de ro sa en la rea li za ción de es tu dios que
ten gan como fin la crea ción de es ta dís ti cas ju di cia les.

Es im por tan te con si de rar que el po der del mues treo está li mi ta do por
el gra do de va ria bi li dad y por la fre cuen cia de apa ri ción de la va ria ble de 
in te rés. Entre más va ria bi li dad ten ga una va ria ble de ter mi na da, será ne -
ce sa rio con tar con un ma yor nú me ro de uni da des de mues treo para al -
can zar las ten den cias. Por ejem plo, si re vi sa mos 1000 es cri tos de de -
man da que se en cuen tran en una de ter mi na da ofi cia lía de par tes,
sa be mos que exis ten 20 po si bles re cla mos ju rí di cos, y que re mos sa ber
cuál es el re cla mo que se pre sen ta con más fre cuen cia, es muy pro ba -
ble que ten ga mos que re vi sar más de 50 ex pe dien tes se lec cio na dos
alea to ria men te. En el ejem plo del pá rra fo an te rior, las op cio nes para la
va ria ble eran sólo dos (el caso, o bien ter mi na o se con clu ye con un
arre glo en tre las par tes o con una sentencia); ahora las opciones han
aumentado a 20, luego, tenemos que seleccionar más expedientes que
antes.

La fre cuen cia de apa ri ción de la va ria ble de in te rés es tam bién un ele -
men to cla ve para de ter mi nar el ta ma ño de la mues tra. Con si de re que se 
tie nen 1000 es cri tos de de man da la bo ra les, y se de sea sa ber en qué
por cen ta je de es tos es cri tos de man dan más de tres tra ba ja do res. De
nue vo, es di fí cil que sólo ana li zan do 50 ex pe dien tes de ma ne ra alea to -
ria, ob ten ga mos al gún re sul ta do; es más, es di fí cil que sólo ob ser van do
50 ex pe dien tes apa rez ca si quie ra un caso don de de man den más de tres 
tra ba ja do res. El pro ble ma aquí es que la va ria ble de in te rés no se pre -
sen ta con mu cha fre cuen cia. Pro ba ble men te para sa ber la ten den cia de
esta variable se tendría que considerar un número de expedientes
mucho mayor que 50.

Lo más re le van te al de ci dir cuán tos ex pe dien tes se se lec cio nan es
po der de ter mi nar cuál es la va rian za de la va ria ble de in te rés. La va rian -
za es una me di da de dis per sión so bre los da tos de una va ria ble de ter mi -
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na da.42 Exis ten fór mu las es ta dís ti cas que per mi ten, con una es ti ma ción
de la va rian za, de ter mi nar el ta ma ño de la mues tra.43 Dos he rra mien tas
que pue den re sul tar muy úti les al de ter mi nar di cha va rian za son: las
prue bas pi lo to y las consideraciones de los expertos, en este caso,
litigantes y jueces.

Una prue ba pi lo to con sis te en la se lec ción de un nú me ro re du ci do de
ex pe dien tes per te ne cien tes al mar co de mues treo con el fin de co no cer
una es ti ma ción de la va rian za. La prue ba pi lo to, de bi do a con si de ra cio -
nes prác ti cas, no con si de ra más de un 5% de las uni da des que com po -
nen el mar co de mues treo.44 Así, si te ne mos 1000 ex pe dien tes y que re -
mos una es ti ma ción de la va rian za de la va ria ble “el caso ter mi na vía
sen ten cia o vía arre glo en tre las par tes”, se ría con ve nien te to mar 50 ex -
pe dien tes,45 re gis trar de qué ma ne ra ter mi na cada uno de es tos ca sos,
y pro ce der al cálcu lo es ta dís ti co de la va rian za. Una vez que se tie ne el
va lor nu mé ri co de la va rian za, se pro ce de a in tro du cir este va lor en la
fór mu la es ta dís ti ca co rres pon dien te para así de ter mi nar el ta ma ño óp ti -
mo de la mues tra.46 No se debe sub es ti mar la im por tan cia de la prue ba
pi lo to, ya que ade más de per mi tir nos co no cer una es ti ma ción de la
varianza, también es una oportunidad para conocer los expedientes y
tener mayores elementos para planear un proceso de captura más
eficiente.

La opi nión de los ex per tos —usual men te li ti gan tes y jue ces— pue de
ser de gran uti li dad al es ti mar la va rian za para el cálcu lo del ta ma ño de
mues tra. Cuan do no se tie ne tiem po para rea li zar una prue ba pi lo to, los
ex per tos pue den re sul tar la op ción más con fia ble para de ter mi nar la va -
rian za. Se po dría de cir que el es ce na rio ideal es rea li zar la prue ba pi lo to 
y con fir mar la in for ma ción obtenida de la misma con lo dicho por los
expertos.

Por su pues to, el ta ma ño de mues tra que se ob tie ne de las fór mu las
es ta dís ti cas que asu men un mues treo alea to rio y una dis tri bu ción nor -
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42 Las me di das para des cri bir va ria bi li dad en los da tos son lla ma das me di das de dis -
per sión. Den tro de di chas me di das se en cuen tran: el ran go, la des via ción me dia, la va rian -
za, la des via ción es tán dar (que es la raíz cua dra da de la va rian za) y el coe fi cien te de va ria -
ción. Véa se: Gue rre ro, Víc tor Ma nuel, Esta dís ti ca bá si ca para es tu dian tes de eco no mía y
otras cien cias so cia les, 2a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2002, p. 57.

43 Algu nas fór mu las para de ter mi nar el va lor de la va rian za ne ce sa rio para cal cu lar el
ta ma ño de la mues tra se en cuen tran en: Mén dez Ra mí rez, Igna cio, op. cit., nota 3, p. 42.

44 Esta es una re gla prác ti ca que no tie ne fun da men to teó ri co.
45 Es de sea ble que la se lec ción de es tos ex pe dien tes sea alea to ria.
46 En este caso, la fór mu la ele gi da se ría aque lla para el cálcu lo del ta ma ño de mues tra

para pro por cio nes asu mien do una dis tri bu ción nor mal y un mues treo alea to rio. Véa se Mén -
dez Ra mí rez, op. cit., nota 3, p. 50.



mal de la va ria ble, no li mi ta que se con si de ren un ma yor nú me ro de ex -
pe dien tes para la re vi sión. El mues trear un nú me ro de ex pe dien tes ma -
yor a aquel se ña la do por el ta ma ño de mues tra óp ti mo no es un
pro ble ma, a lo más, sólo rea fir ma rá las ten den cias cen tra les en con tra -
das con el ta ma ño de mues tra óp ti mo; el ver da de ro pro ble ma es
muestrear un nú me ro de ex pe dien tes me nor al óp ti mo, ya que es po si ble
que no se al can cen las ten den cias cen tra les y los re sul ta dos que se arro -
jen no sean co rrec tos.47 Por ejem plo, si el mar co de mues treo es de 1000 
ex pe dien tes y el ta ma ño óp ti mo de la mues tra lue go de rea li zar la prue -
ba pi lo to re sul ta de 150 ca sos, pero se re vi san alea to ria men te sólo 50
de 150 ca sos que con for man la mues tra alea to ria, es po si ble que los re -
sul ta dos no co rres pon dan a las ten den cias cen tra les de la po bla ción es -
tu dia da.

Debe que dar muy cla ro que el pre sen te es tu dio ha con si de ra do que
la ma ne ra más sen ci lla de rea li zar un es tu dio para ge ne rar es ta dís ti cas
ju di cia les es to man do en cuen ta mues tras alea to rias y se ries com ple tas
de tri bu na les para pe rio dos de ter mi na dos. Por su pues to, cual quier cam -
bio a es tos su pues tos po dría me re cer un tra ta mien to es ta dís ti co dis tin to. 
Con si de ro que la ma ne ra más sen ci lla de crear es ta dís ti cas es la des cri -
ta an te rior men te, aun que por su pues to, la crea ción de es ta dís ti cas ju di -
cia les está su je ta a mu chos ma ti ces y de ta lles que de ben ser re suel tos
en la prác ti ca. En cual quier caso, siem pre se acon se ja que el equi po de
in ves ti ga ción in clu ya a alguien versado en temas estadísticos, y en
particular, que tenga cierta experiencia en técnicas de muestreo.

IV. EL PROCESO DE MUESTREO, COMPILACIÓN Y GENERACIÓN

DE RESULTADOS ESTADÍSTICOS

1. La crea ción de una mues tra alea to ria

Una vez co no ci do el nú me ro de ex pe dien tes que se de sea con si de rar 
en la mues tra, es ne ce sa rio ge ne rar la mues tra de ex pe dien tes alea to -
rios. Los se res hu ma nos no pue den crear mues tras alea to rias, ya que
se co rre el ries go de que la se lec ción ten ga un ses go. Lo más re co men -
da ble al crear mues tras alea to rias es uti li zar al go rit mos crea dos pre via -
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47 Las ten den cias cen tra les, tam bién lla ma das me di das de ten den cia cen tral, se re fie -
ren a las me di das es ta dís ti cas que nos per mi ten ob ser var la ten den cia de agru pa ción de
los con jun tos de da tos al re de dor de un va lor cen tral. De ter mi nar la ten den cia cen tral de un
con jun to de da tos es útil para sa ber cuál es el va lor más re pre sen ta ti vo de la va ria ble en
con si de ra ción. Hay tres prin ci pa les me di das de ten den cia cen tral: la me dia, la me dia na y la
moda. Véa se: Gue rre ro, Víc tor Ma nuel, op. cit., nota 42, p. 41.



men te en cier tos pa que tes es ta dís ti cos u ho jas de cálcu lo. Exis ten mu -
chas ma ne ras para crear una mues tra alea to ria usan do es tos pa que tes
de cómpu to, pero pro ba ble men te la más sen ci lla es uti li zan do Excel.
Una vez que sa be mos el ta ma ño de la mues tra y que he mos di se ña do
las va ria bles a cap tu rar en la hoja de cálcu lo, de be mos crear la mues tra
alea to ria de ex pe dien tes que va mos a se lec cio nar.48

Algo que fre cuen te men te ocu rre al ge ne rar mues tras alea to rias, es
que las se ries no es tán com ple tas en su to ta li dad, sino que exis ten pe -
que ñas la gu nas de ex pe dien tes fal tan tes. Lo an te rior no debe re sul tar
un ma yor pro ble ma al ge ne rar la mues tra alea to ria. En es tos ca sos, lo
im por tan te es iden ti fi car des de un prin ci pio cuál es el in ter va lo fal tan te
para omi tir lo de la se rie de ex pe dien tes, evi tan do de esta ma ne ra que
apa rez ca en la mues tra alea to ria. La fal ta de al gu nos ex pe dien tes en las 
se ries no debe ser un obs tácu lo para con si de rar a un tri bu nal de ter mi na -
do, siem pre y cuan do la can ti dad de ex pe dien tes que fal tan sea
despreciable con respecto al número de expedientes que conforman el
marco de muestreo.

2. La cap tu ra de la in for ma ción

Una vez co no ci dos los ex pe dien tes que con for man la mues tra alea to -
ria, el pro ce so de cap tu ra de da tos pue de ini ciar se. A es tas al tu ras, las
va ria bles ya de bie ron de ha ber sido crea das e in clui das en la hoja de
cálcu lo. El or den de es tas va ria bles pue de ser de ter mi nan te para ha cer
más efi cien te el pro ce so de cap tu ra. En ge ne ral, el or den más efi cien te
para cap tu rar las va ria bles es aquel que si gue el caso tí pi co que se es -
tu dia. El se guir el or den del pro ce di mien to del caso tí pi co será siem pre
una buena guía para la creación de un formato de captura eficiente.

3. Con si de ra cio nes prác ti cas so bre el pro ce so de com pi la ción
    de da tos: su per vi so res, asis ten tes de in ves ti ga ción,
    ins ta la cio nes y ho ra rios

A. For ma ción le gal ne ce sa ria de asis ten tes

Lo ideal es con tar con asis ten tes ver sa dos en te mas ju rí di cos y que
to men se ria men te el tra ba jo. Mu chas ve ces, y so bre todo en el me dio
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apén di ce.



aca dé mi co, se con tra tan asis ten tes de in ves ti ga ción por un suel do muy
bajo, o bien a es tu dian tes que rea li zan su ser vi cio so cial y que no re ci -
ben nin gu na re mu ne ra ción. Debe que dar cla ro que el tra ba jo de com pi -
la ción no re qui re asis ten tes que sean abo ga dos o ex per tos en la rama
del de re cho co rres pon dien te al es tu dio, pero sí re quie re per so nas que
ten gan un ba ga je aca dé mi co mí ni mo para co di fi car y cap tu rar da tos, uti -
li zar una com pu ta do ra o un for ma to im pre so de for ma efi cien te y se guir
cier tas re glas de cap tu ra. Por supuesto, la característica indispensable
es la seriedad y el compromiso de la persona con su trabajo.

B. La su per vi sión du ran te el pro ce so de cap tu ra: el res pe to
         a los ex pe dien tes se lec cio na dos alea to ria men te
         y la for ma ción de criterios de captura

Re sul ta ne ce sa rio su per vi sar la la bor de cap tu ra de da tos, al me nos,
en las pri me ras se sio nes de cap tu ra, y des pués, al me nos una o dos ve -
ces cada dos se ma nas. La la bor de los asis ten tes es sólo cap tu rar la in -
for ma ción de los ex pe dien tes a los re gis tros co rres pon dien tes. Como re -
gla ge ne ral, se debe evi tar que ellos to men cual quier de ci sión con
res pec to a la co di fi ca ción, crea ción, mo di fi ca ción o eli mi na ción de va ria -
bles. Cada vez que los asis ten tes ten gan al gu na duda con re la ción a
cómo cap tu rar una va ria ble o cómo in ter pre tar in for ma ción del ex pe dien -
te, es ne ce sa rio que haya al guien que les pueda despejar la duda para
que se continúe con celeridad el proceso de captura.

Dos as pec tos son cla ve en el pro ce so de su per vi sión. El pri me ro es
vi gi lar que los asis ten tes re vi sen efec ti va men te aque llos ex pe dien tes
que se in clu yen en la mues tra alea to ria. De jar les cla ro que re gis trar in -
for ma ción de otros ex pe dien tes es inú til y pue de arrui nar los re sul ta dos,
es muy im por tan te. Así, si en la mues tra alea to ria se in clu yó el ex pe -
dien te 255/1996, y éste no se en cuen tra, la si tua ción no es tan sen ci lla
como sus ti tuir el 255/1996 por el 256/1996. No. Esto im pli ca to mar in for -
ma ción de ex pe dien tes no se lec cio na dos alea to ria men te, cu yos da tos
pue den cau sar un ses go y con ta mi nar los re sul ta dos fi na les. La for ma
de pro ce der en esos ca sos es la si guien te. La pri me ra es tra tar de en -
con trar el ex pe dien te. Pro ba ble men te no se en cuen tre por que se ha lla
en al gún pro ce so de ape la ción o aún se en cuen tra en trá mi te en el tri bu -
nal. De ben ex plo rar se las po si bles for mas de lo ca li zar el ex pe dien te (i.e. 
ha blar con el juez del tri bu nal, ex pli car le lo que ocu rre y so li ci tar le se
per mi ta el ac ce so al ex pe dien te) y to mar la in for ma ción que se re quie re
del mis mo; pero si esto no es po si ble, la ob ser va ción se debe cla si fi car
como no dis po ni ble y no con si de rar se al mo men to de ge ne rar las es ta -
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dís ti cas. La se gun da es pre ve nir des de un prin ci pio la po si ble fal ta de al -
gu nos ex pe dien tes de la mues tra alea to ria se lec cio nan do más ex pe -
dien tes de los re que ri dos por el ta ma ño de mues tra. Por ejem plo, si el
ta ma ño de mues tra ob te ni do es de 250 ex pe dien tes, se ría una bue na
idea con si de rar una mues tra de 270 pre vi nien do que al gu nos ex pe dien -
tes no se en con tra ran.49 Pre ve nir el he cho de que al gu nos ex pe dien tes
fal ten en la mues tra alea to ria es una me di da pre cau to ria y re co men da -
ble que nos da una ma yor cer te za de que en con tra re mos al ta ma ño de
muestra deseado.

El se gun do as pec to cla ve en el pro ce so de su per vi sión es la crea ción 
de cri te rios de cap tu ra. En esen cia, los cri te rios de cap tu ra son to das
aque llas de ci sio nes so bre la co di fi ca ción, crea ción, mo di fi ca ción y eli mi -
na ción de las va ria bles de in te rés. La crea ción de ta les cri te rios pue de
te ner un im pac to tras cen den te so bre la for ma en que se va a ca rac te ri -
zar el jui cio, y por ello es ne ce sa rio que sea el investigador principal el
que tome dichas decisiones.

C. Insta la cio nes y ho ra rios

Dos li mi tan tes del pro ce so de com pi la ción de in for ma ción son las
ins ta la cio nes y los ho ra rios. Re gu lar men te, es ne ce sa rio adap tar los
ho ra rios de los asis ten tes a los ho ra rios es ta ble ci dos por el ar chi vo o el 
tri bu nal de don de se ex trae rá la in for ma ción. Es im por tan te re vi sar los
ca len da rios de di chos tri bu na les para evi tar los pe rio dos va ca cio na les,
que no siem pre co rres pon den con los de los asis ten tes (i.e. su po nien -
do que és tos fue sen es tu dian tes). Por su pues to, se debe pre ve nir el
he cho de que al gu nas ins ti tu cio nes ju di cia les no po drán fa ci li tar nin gu -
na cla se de mo bi lia rio para rea li zar la com pi la ción de los da tos, es de -
cir, pro ba ble men te sea ne ce sa rio ad qui rir e in tro du cir al tri bu nal el mo -
bi lia rio in dis pen sa ble para rea li zar la cap tu ra (i.e. me sas y si llas). En
ge ne ral, es po si ble pac tar con el jefe de la sec ción de ar chi vos una lo -
ca ción para tra ba jar con los ex pe dien tes. Es con ve nien te ele gir un lu -
gar ilu mi na do y con co ne xio nes eléc tri cas, en caso de que se va yan a
ocu par equi pos de cómpu to por tá ti les.

D. El pro ble ma de la es ca sez de re cur sos

Cuan do una ins ti tu ción aca dé mi ca se ve en vuel ta en un pro yec to de
in ves ti ga ción em pí ri co, una cues tión crí ti ca es la cap ta ción de asis ten tes 
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ade cua dos e in te re sa dos. Hay dos for mas de atraer asis ten tes de in ves -
ti ga ción. La pri me ra po si bi li dad es ins cri bir el pro yec to en el ca tá lo go de
op cio nes para li be rar el ser vi cio so cial. Es ideal que ade más de ofre cer
al es tu dian te la po si bi li dad de li be rar el ser vi cio so cial, se in clu ya un
pago sim bó li co su fi cien te para cu brir los gas tos de trans por ta ción y co -
mi da. La se gun da op ción es con tra tar di rec ta men te a los asis ten tes de
in ves ti ga ción. Esto pue de re sul tar muy cos to so, y sólo es via ble en
aque llos es tu dios que, aun que son rea li za dos por aca dé mi cos, cuen tan
con fi nan cia mien to ex ter no (i.e. fon dos de or ga nis mos in ter na cio na les50

o del pro pio go bier no).

4. Cal cu lan do los es ti ma do res de las va ria bles re le van tes

El úl ti mo paso del mues treo es la ge ne ra ción de los re sul ta dos es ta -
dís ti cos. El pro duc to fi nal del tra ba jo de com pi la ción debe ser una base
de da tos que con ten ga toda la in for ma ción so bre las va ria bles re le van -
tes. La ge ne ra ción de las es ta dís ti cas es re la ti va men te sen ci lla, aun que
debe ser rea li za da por al guien ver sa do en el uso de pa que tes es ta dís ti -
cos.51

Tres as pec tos son re le van tes en esta fase. El pri mer as pec to es la de -
pu ra ción de la base de da tos. Con de pu rar nos re fe ri mos a la de tec ción y
co rrec ción de in con sis ten cias re gis tra das en la base de da tos. Este tra ba -
jo se rea li za como paso pre vio a la ge ne ra ción de cual quier es tu dio que
ten ga como fin la ge ne ra ción de es ta dís ti cas. El se gun do es la se lec ción
de los es ti ma do res a ge ne rar, es de cir, sa ber si se ge ne ra rá la me dia,
me dia na y va rian za de cada una de las va ria bles. Fi nal men te, es im por -
tan te ha cer un co men ta rio so bre la va li dez ex ter na del es tu dio.

El ob je ti vo de este apar ta do no es ex pli car a fon do los de ta lles téc ni cos
ne ce sa rios para ge ne rar los re sul ta dos es ta dís ti cos, sino dar al in ves ti ga -
dor ju rí di co, usual men te no ver sa do en ta les te mas, una ex pli ca ción sen ci -
lla so bre qué es lo que se rea li za en esta eta pa. El in ves ti ga dor que di se ñó
el es tu dio debe ser ca paz de so li ci tar la ge ne ra ción de los re sul ta dos es ta -
dís ti cos al ex per to de acuer do a sus ne ce si da des. Esta sec ción pre ten de
au xi liar lo en esa la bor.
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50 Como aque llos es tu dios rea li za dos por el Ban co Mun dial en La ti no amé ri ca. Véa se
Ham mer gren, Linn, op. cit., nota 27, p. 5.

51 Un pa que te es ta dís ti co muy po pu lar es STATA. Algu nas re fe ren cias bá si cas para la
ge ne ra ción de es ta dís ti ca des crip ti va uti li zan do STATA son: Rabe-Hes keth, Sop hia y Eve -
ritt, Brian, A Hand book of Sta tis ti cal Analy ses Using Sta ta, 3a. ed., Nue va Yorw, Chap man
& Hall/CRC, ca pí tu lo I y II; y Koh ler, Ulrich y Kreu ter, Frau ke, Data Analy sis Using Sta ta, Te -
xas, Sta ta Press, 2005, ca pí tu los 6 y 7.



A. De pu ran do la base de da tos

De pu rar la base de da tos sig ni fi ca eli mi nar po si bles in con sis ten cias o
va lo res ab sur dos de los da tos. No es po si ble que un jui cio dure –2 (un
va lor ne ga ti vo) ni 100 años (un va lor ex tre ma da men te alto). Tam po co es 
po si ble que el mis mo jui cio haya ter mi na do vía un con ve nio y una sen -
ten cia, ya que sólo una de las dos for mas apli ca para cada caso. Los
an te rio res cons ti tu yen ca sos de in con sis ten cias o va lo res ab sur dos en la 
base de da tos. Estas in con sis ten cias se de ben nor mal men te a erro res
en el pro ce so de cap tu ra. El in cluir di chas in con sis ten cias pue de con ta -
mi nar los re sul ta dos es ta dís ti cos, por lo que es ne ce sa rio de tec tar ta les
erro res, co rre gir los, y si esto no es po si ble, eli mi nar la ob ser va ción del
es tu dio. Exis ten mé to dos grá fi cos y es ta dís ti cos para de tec tar ta les erro -
res,52 y lo más con ve nien te es vol ver a re vi sar el ex pe dien te in situ para
sa lir de du das so bre cual quier posible equivocación. Por supuesto, si el
estudio ha sido realizado correctamente, los errores de este tipo deben
ser mínimos.

Es im por tan te dis tin guir los erro res de cap tu ra su je tos a de pu ra ción,
de las lla ma das ob ser va cio nes atí pi cas. Las ob ser va cio nes atí pi cas son
aque llas ob ser va cio nes que con tie nen va lo res ex tre mos para la va ria ble
dada, pero que no son pro duc to de un error de cap tu ra. Por ejem plo, un
jui cio que dura 15 años po dría ser una ob ser va ción atí pi ca, lo mis mo
que uno que dura 1 mes. Los mis mos mé to dos grá fi cos y es ta dís ti cos
uti li za dos para de tec tar las in con sis ten cias,53 son uti li za dos para de tec -
tar las ob ser va cio nes atí pi cas. Una for ma de li diar con di chas ob ser va -
cio nes ex tre mas es com pa rar las es ta dís ti cas ob te ni das con y sin ellas,
y re vi sar si hay un cam bio no ta ble. Si no se mo di fi can sus tan cial men te,
el pro ble ma pue de ser des pre cia ble; sin em bar go, si los re sul ta dos se
mo di fi can de ma ne ra im por tan te al incluirlas, es necesario presentar los
dos resultados (con y sin observaciones atípicas) y someterlos al juicio
del lector.

El in ves ti ga dor pue de de jar de con si de rar cier tas ob ser va cio nes
cuan do és tas su pe ran cier to um bral. Lo an te rior es vá li do cuan do se
pre sen ta una jus ti fi ca ción apro pia da. Por ejem plo, un in ves ti ga dor pue de 
con si de rar que si en cier to tipo de jui cio se re cla man más de 10,000 pe -
sos, en ton ces no lo to ma rá en cuen ta, ya que di cho caso se en cuen tra
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52 El si guien te li bro ana li za en de ta lle las téc ni cas mul ti va ria das más co mu nes para de -
tec tar in con sis ten cias: John son, Da llas E., Mé to dos mul ti va ria dos apli ca dos al aná li sis de
da tos, Mé xi co, Thomp son, 2000.

53 Idem.



más allá del um bral del jui cio tí pi co.54 Hay que des ta car que la de ter mi -
na ción de no con si de rar cier tas ob ser va cio nes atí pi cas al ge ne rar las
es ta dís ti cas o al com pi lar la in for ma ción, siem pre re quie re de un análisis 
minucioso e individual por parte del investigador, y es algo excepcional.

B. Esti ma do res y va ria bles: ¿có mo se re suel ve el jui cio tí pi co?

Al ca rac te ri zar un jui cio tí pi co, lo que se de sea es dar in for ma ción es -
ta dís ti ca so bre las va rian tes re le van tes del mis mo. El pro me dio, la me -
dia na y la va rian za son los es ti ma do res usua les al re por tar la in for ma -
ción es ta dís ti ca. Se les lla ma es ti ma do res por que se tra ta de va lo res
que ca rac te ri zan la mues tra y no la po bla ción; cuan do los va lo res ca rac -
te ri zan a la po bla ción, se les lla ma pa rá me tros.55 Por su pues to, el uso
de es ti ma do res pro ve nien tes de mues tras alea to rias es vá li do, ya que
en la ma yo ría de los ca sos, co no cer los pa rá me tros es com pli ca do o
muy cos to so (i.e. se ten dría que rea li zar un censo).

Tres son los es ti ma do res más co mu nes al re por tar los re sul ta dos es -
ta dís ti cos: la me dia, la me dia na y la va rian za.56 La me dia es el pro me -
dio: sim ple men te se su man to das las ob ser va cio nes de una de ter mi na -
da va ria ble y se di vi de en tre el nú me ro to tal de ellas. La me dia na es
aquel va lor que di vi de la lis ta or de na da en dos par tes, con el mis mo nú -
me ro de da tos en cada una de ellas.57 Por ejem plo, si para la du ra ción
de un jui cio te ne mos cin co ob ser va cio nes: 1, 2, 3, 4 y 5 me ses; la me -
dia na es 3 me ses. Note que en este ejem plo, el va lor de la me dia na y la
me dia es el mismo, pero esto es una mera coincidencia, y no ocurre
normalmente.

La va rian za es una me di da de di ver gen cia de la va ria ble con res pec to 
a su pro me dio.58 Si ob te ne mos la raíz cua dra da de la va rian za, es po si -
ble ob te ner la des via ción es tán dar.59 La des via ción es tán dar es una me -
di da del gra do de dis per sión de las ob ser va cio nes con res pec to al va lor
pro me dio. En otras pa la bras, la des via ción es tán dar es la va ria ción es -
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54 Un cor te si mi lar para de fi nir el caso tí pi co se rea li zó en un es tu dio que tuvo como fin
me dir los cos tos de li ti gio en los Esta dos Uni dos. Véa se: Tru bek, Da vid M. et al., “The Costs 
of Ordi nary Li ti ga tion”, UCLA Law Re view, vol. 31, 1983-1984, p. 84.

55 Véa se Mén dez Ra mí rez, Igna cio, op. cit., nota 3, p. 39.
56 Una re fe ren cia sen ci lla so bre es tos con cep tos se en cuen tra en Gue rre ro, Víc tor Ma -

nuel, op. cit., nota 42, pp. 41-81. Aquí se pue de en con trar la ex pre sión ma te má ti ca so bre ta -
les con cep tos, así como su uso a par tir de ejem plos sen ci llos.

57 Ibi dem, p. 44.
58 Ibi dem, p. 60.
59 Ibi dem, p. 61.



pe ra da con res pec to de la me dia. Si la des via ción es tán dar de un con -
jun to de ob ser va cio nes es gran de, se pue de de cir que las ob ser va cio -
nes es tán le jos de la me dia, y vi ce ver sa. Por ejem plo, su pon ga mos tres
con jun tos de da tos con ob ser va cio nes re fe ren tes a mon tos de di ne ro
ob te ni dos por un tra ba ja dor en mi les de pe sos al fi nal de un jui cio de
des pi do in jus ti fi ca do: (0, 0, 14, 14), (0, 6, 8, 14) y (6, 6, 8, 8). Como se
pue de ob ser var, cada con jun to tie ne una me dia de 7 mil. Sin em bar go,
los va lo res para la des via ción es tán dar son 7, 5 y 1, res pec ti va men te.
Nó te se que en tre más pe que ño es el va lor de la des via ción es tán dar,
más pe que ña es la dis tan cia en tre las ob ser va cio nes que com po nen el
con jun to y el pro me dio. En suma, el pro me dio de un con jun to de ob ser -
va cio nes pue de de cir muy poco acer ca de la ge ne ra li dad de las ob ser -
va cio nes cuan do la des via ción es tán dar es muy gran de. De bi do a la
gran des via ción es tán dar de las va ria bles usa das para ca rac te ri zar a los 
jui cios (i.e. du ra ción del caso, mon to ob te ni do al fi nal del caso, etc.), mu -
chos es tu dios em pí ri cos en ma te ria ju rí di ca re por tan los va lo res tan to de 
la me dia y la me dia na.60 En ge ne ral, lo más conveniente es presentar
ambos resultados, ya que los dos tienen un valor interpretativo y pueden 
ser útiles al lector.

V. COMENTARIO FINAL

A tra vés del es cri to se ha ex pues to una pro pues ta para la ge ne ra ción
de es ta dís ti cas ju rí di cas en Mé xi co. Como se ha po di do ob ser var, la re -
vi sión de mues tras alea to rias de ex pe dien tes ju di cia les no es algo su -
ma men te com ple jo o enor me men te cos to so: se tra ta de un ejer ci cio in -
ter dis ci pli na rio que pue de rea li zar se por par te de aque llos in te re sa dos
en estudiar lo que realmente ocurre en la realidad jurídica.

La idea de iden ti fi car un jui cio tí pi co en una ma te ria ju rí di ca de ter mi -
na da, es tu diar su es truc tu ra y lue go ana li zar su com por ta mien to em pí ri -
co uti li zan do una mues tra alea to ria de ex pe dien tes, es una em pre sa que 
la aca de mia me xi ca na pue de rea li zar sis te má ti ca men te, a pe sar de que
se cuen te con po cos re cur sos fi nan cie ros. Aun que un pro yec to de in ves -
ti ga ción em pí ri co re quie re de tiem po para pla near y com pi lar los da tos,
ofre ce una gran re com pen sa: per mi te ge ne rar da tos du ros para co te jar
las múl ti ples hi pó te sis doc tri na les y per cep cio nes so bre lo que ocu rre en 
los tri bu na les me xi ca nos.
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search Met hods for Po licy Analy sis: A Pri mer for Law yers, Stan ford, Stan ford Uni ver sity,
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VI. APÉNDICE: ¿CÓMO CREAR UNA MUESTRA ALEATORIA

UTILIZANDO EXCEL?

A con ti nua ción se en lis tan los pa sos para, de for ma sen ci lla, crear
una mues tra alea to ria uti li zan do ex cel. Lo pri me ro es crear el for ma to en 
el pro gra ma ex cel. El for ma to in clu ye la crea ción de cua tro co lum nas.
En una co lum na, que lla ma re mos “# Alea to rio Gen.”, ge ne ra re mos el nú -
me ro alea to rio; otra más, que lla ma re mos “# Alea to rio”, será uti li za da
para pe gar el nú me ro alea to rio una vez ge ne ra do, y fi nal men te, otras
dos co lum nas ser vi rán para ano tar el nú me ro de ex pe dien te y el año.
Una vez ge ne ra do el for ma to, hay que ge ne rar las se ries com ple tas
para cada uno de los años. Su pon ga mos, por sim pli ci dad, que te ne mos
tres años: 1996, 1997 y 1998; y que para cada año, sólo te ne mos 10 ex -
pe dien tes, es de cir, que la se rie com ple ta para cada año tie ne 10 ex pe -
dien tes. El for ma to se ve ría de la si guien te ma ne ra.

# Alea to rio Gen. # Alea to rio # Expe dien te Año

1 96

2 96

3 96

4 96

5 96

6 96

7 96

8 96

9 96

10 96

1 97

2 97

3 97

4 97
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# Alea to rio Gen. # Alea to rio # Expe dien te Año

5 97

6 97

7 97

8 97

9 97

10 97

1 98

2 98

3 98

4 98

5 98

6 98

7 98

8 98

9 98

10 98

Pos te rior men te se pro ce de a ge ne rar el nú me ro alea to rio en la co -
lum na “# Alea to rio Gen.”. Excel in clu ye una fun ción para ge ne rar nú me -
ro alea to rios. Esta fun ción es “=alea to rio()”. Para crear el nú me ro alea to -
rio sólo te ne mos que es cri bir la fun ción “=alea to rio()” en cada una de las 
cel das que com po nen la co lum na. Una vez he cho lo an te rior, el formato
se vería de la siguiente forma.
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# Alea to rio Gen. # Alea to rio # Expe dien te Año

0,384947987 1 96

0,10285853 2 96

0,446990279 3 96

0,889037335 4 96

0,304416832 5 96

0,509835362 6 96

0,326677376 7 96

0,322891289 8 96

0,055199223 9 96

0,245274806 10 96

0,312089802 1 97

0,564514893 2 97

0,079763078 3 97

0,591066942 4 97

0,186475892 5 97

0,40728797 6 97

0,3067097 7 97

0,978525138 8 97

0,758249384 9 97

0,775434978 10 97

0,072758793 1 98

0,774550599 2 98

0,412337157 3 98
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# Alea to rio Gen. # Alea to rio # Expe dien te Año

0,345097343 4 98

0,125560917 5 98

0,654303455 6 98

0,737342733 7 98

0,99964627 8 98

0,685041067 9 98

0,89394906 10 98

Excel ha crea do los nú me ros alea to rios. Como se pue de ob ser var,
cada ex pe dien te aho ra tie ne un nú me ro alea to rio asig na do. Este nú me -
ro alea to rio será uti li za do para or de nar los ex pe dien tes, y se lec cio nar
aque llos que con ten drá nues tra mues tra alea to ria. Sin em bar go, hay un
paso pre vio. La fun ción que crea los nú me ros alea to rios en ex cel es una 
fun ción que se auto ge ne ra. Lo an te rior sig ni fi ca que una vez que se in -
ser ta un va lor en cual quier cel da de la hoja de cálcu lo, to dos los va lo res
alea to rios cam bian. Para evi tar que el va lor esté cam bian do con ti nua -
men te, lo más sen ci llo es pe gar sólo los va lo res de los nú me ros alea to -
rios en la co lum na con ti gua, a la cual he mos lla ma do “# Alea to rio”. Para
pe gar los va lo res, pri me ro co pia mos los va lo res de la co lum na “# Alea to -
rio Gen.”, lue go nos po si cio na mos en la co lum na don de de sea mos pe -
gar los va lo res, y pos te rior men te va mos al menú de edi ción y se lec cio -
na mos la op ción de “pe ga do es pe cial…”. Aquí se lec cio na mos la op ción
de pe gar sólo va lo res. Una vez rea li za das di chos pa sos, el for ma to se
verá de la si guien te ma ne ra.

# Alea to rio Gen. # Alea to rio # Expe dien te Año

0,921864983 0,384947987 1 96

0,353396858 0,10285853 2 96

0,136558606 0,446990279 3 96
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# Alea to rio Gen. # Alea to rio # Expe dien te Año

0,468580107 0,889037335 4 96

0,553839451 0,304416832 5 96

0,45599659 0,509835362 6 96

0,471667312 0,326677376 7 96

0,581026407 0,322891289 8 96

0,088114214 0,055199223 9 96

0,780457875 0,245274806 10 96

0,071231965 0,312089802 1 97

0,586178587 0,564514893 2 97

0,578797969 0,079763078 3 97

0,680008907 0,591066942 4 97

0,3482811 0,186475892 5 97

0,238584355 0,40728797 6 97

0,1747304 0,3067097 7 97

0,226144324 0,978525138 8 97

0,736688201 0,758249384 9 97

0,787244207 0,775434978 10 97

0,853739529 0,072758793 1 98

0,646537258 0,774550599 2 98

0,482989025 0,412337157 3 98

0,458738587 0,345097343 4 98

0,661159496 0,125560917 5 98

0,802204443 0,654303455 6 98
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# Alea to rio Gen. # Alea to rio # Expe dien te Año

0,570165042 0,737342733 7 98

0,305504413 0,99964627 8 98

0,655849117 0,685041067 9 98

0,785504992 0,89394906 10 98

Sal ta a la vis ta el he cho de que los va lo res de las co lum nas “#Alea to -
rio Gen.” no co rres pon den con los de la co lum na “# Alea to rio”. Lo an te -
rior se debe al he cho —pre via men te co men ta do— de que la fun ción que 
ge ne ra nú me ros alea to rios, se au to ge ne ra. Sin em bar go, como ya he -
mos fi ja do los va lo res de los nú me ros alea to rios en la co lum na “# Alea -
to rio”, éste no será más un pro ble ma. A es tas al tu ras, po de mos bo rrar la 
co lum na “# Alea to rio Gen.”. Con las tres co lum nas res tan tes pro ce de re -
mos a or de nar los expedientes de forma aleatoria y a hacer la selección
correspondiente.

Como se co men tó, el ejem plo asu me por sim pli ci dad que la se rie com -
ple ta de ex pe dien tes para cada año es de 10, y que te ne mos tres años en 
nues tro mar co de mues treo. Aho ra su pon dre mos que se ha rea li za do el
cálcu lo para ob te ner el ta ma ño de mues tra, y que que re mos ob te ner una
mues tra de 10 uni da des de 30 que con tie ne nues tro mar co de mues treo.
Lue go, es ne ce sa rio or de nar los ex pe dien tes de acuer do al nú me ro alea -
to rio y ele gir los pri me ros 10 ex pe dien tes, en este caso, los 10 ex pe dien -
tes que tie nen el nú me ro alea to rio ma yor. Para or de nar los ex pe dien tes
de for ma des cen den te y de acuer do al nú me ro alea to rio, hay que se lec -
cio nar las tres co lum nas sin los tí tu los, ir al menú “da tos” y ele gir la op ción 
“or de nar…”. Una vez en la caja de diá lo go hay que se lec cio nar que las
va ria bles se or de nen de acuer do a la va ria ble “# Alea to rio” y de for ma
des cen den te. Una vez rea li za dos di chos pa sos, la fi gu ra se debe ver de
la si guien te ma ne ra.

# Alea to rio # Expe dien te Año

0,99964627 8 98

0,978525138 8 97
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# Alea to rio # Expe dien te Año

0,89394906 10 98

0,889037335 4 96

0,775434978 10 97

0,774550599 2 98

0,758249384 9 97

0,737342733 7 98

0,685041067 9 98

0,654303455 6 98

0,591066942 4 97

0,564514893 2 97

0,509835362 6 96

0,446990279 3 96

0,412337157 3 98

0,40728797 6 97

0,384947987 1 96

0,345097343 4 98

0,326677376 7 96

0,322891289 8 96

0,312089802 1 97

0,3067097 7 97

0,304416832 5 96

0,245274806 10 96

0,186475892 5 97

0,125560917 5 98
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# Alea to rio # Expe dien te Año

0,10285853 2 96

0,079763078 3 97

0,072758793 1 98

0,055199223 9 96

He mar ca do en cur si vas los ex pe dien tes que con for ma rían la mues tra 
alea to ria de 10 ex pe dien tes a re vi sar, que en este caso, son los ex pe -
dien tes a los cua les el al go rit mo de ex cel les asig nó un ma yor nú me ro
alea to rio. Esta for ma de se lec cio nar alea to ria men te los ex pe dien tes es
su ma men te sen ci lla, y no re quie re ma yor ase so ría que la que brin da la
pro pia ayu da de ex cel.

Por su pues to, los su pues tos bajo los cuá les se ge ne ró la mues tra
alea to ria an te rior son muy sim ples; sin em bar go, el ejer ci cio pue de ser
re pli ca do para más años, así como para años que con tie nen dis tin to nú -
me ro de ex pe dien tes. Aun que en el ejem plo se asu mió que to dos los
años te nían el mis mo nú me ro de ex pe dien tes, esto ocu rri rá muy rara
vez, ya que lo más co mún es te ner una can ti dad di fe ren te de ex pe dien -
tes por año.
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