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PROLOGO 

Este trabajo no pretende de ninguna manera ser un estu-

dio profundo de lo que es el Derecho Internacional Privado, -

ya que para que eso sea se requiere de muchos años de estudio, 

y de un análisis exhaustivo de todos los Organismos Interna-

cionales, principalmente de la Organizaci6n de las Naciones -

Unidas. 

Se trata de un trabajo sencillo en el que se hace un br~ 

ve estudio de lo que es la Ejecuci6n de las Sentencias Extran 

jeras en México. 

No obstante el número creciente y la importancia cada -

vez mayor que tienen las resoluciones en la vida Internacio-

nal, poco se ha avanzado, desde que se crearon los primeros -

organismos internacionales, en la determinaci6n de su natura-

leza y en la precisi6n de su alcance y efectos. I.a prS.ctica-

de los organismos no es menos abi~arrada e inconsistente hoy

que hace un siglo, ni la terminología más precisa y uniforme, 

sin contar con que aún subsisten desacuerdos sobre cuestiones 

tan esenciales y básicas como el carácter obligatorio .o :volw_l 

tario de ciertos tipu de resoluc·iones presupuestarias.· 



CAPITULO. PRIMERO 

LA SOBERANIA Y EL REGIMEN CONSTITUCIONAL MEXICANO . - -. 

SUMARIO: 

I. Aspectos Hist6ricos, II. Naturaleza Política Jurí

dica de la Soberanía, III.- El Sujeto de la Soberanía, 

IV.- La Soberanfa y el Derecho Internacional, V.- El -
R§g'iroen Constitucional Mexicano y su Concepto de Sober2_ 

nía, VI.- Como se consagra la Soberanía en H§xico. 
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CAPITULO PRIMERO 

LA SOBERANIA Y EL REGIMEN CONSTITUCIONAL MEXICANO 

r.- ASPECTOS HISTORICOS.- Para conocer nuestro tema, es -

.importante hacer un estudio de1 aspecto hist6rico de 1a Sebera 

n!a y ver como ha ido transfonn~ndose a través de las diferen

tes épocas de la historia. La Soberanía es tan remota como 

1os pueblos mismos., Arist6teles habl.6 de Uf"! Poder E<:ta.tal, 

que está muy por encima de los dem:is, distinguicudo así, un 

elemento b~sico de la Soberanía, que es e1 Poder Estatal. Los 

Romanos, fueron los maestros del Derecho, tuvieron u11 concepto 

claro de la Soberanía y del Poder, indicando que ambos tienen 

su origen y residen en el pueblo. El maestro Andrés Serra Ro-

jas, en su obra "Teor!a General del Estado", cita una frase de 

Jellinek, que dice: "En Roma, hasta época muy avanzada, fue 

muy viva la idea de que el pueblo es la fuente de todos 1os Po 

deres PGblicos; pero 1a cuesti6n relativa a saber quien tiene 

en el Estado el más alto Poder, es muy distinta de la cuesti6n 

relativa a la Soberan!a del Estado". 

Sin embargo no es, sino hasta 1a edad media donde se en--
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cuentra el desarrollo pleno de la Soberanía. En esta época, -

el Estado sostiene tremendas luchas por conservar el Poder, -

frente a enemigos poderosos como: El Imperio Romano, que sólo 

reconocía como sus provincias a los pueblos sojuzgados, irnpo-

niéndoles sus leyes, costumbres, borrando así todo vestigio de 

Soberanía en los mismos. Como consecuencia de estas situacio

nes hist6ricas, surge la aportacj_6n doctrinal acerca de la - -

esencia de la Soberanía, para lo cual citaré a algunos ilus

tres te6ricos del Estado como: Gierke, Preuss, Krabbe, Kelsen, 

Duguit, etc. 

En el siglo XVI, aparece el autor de los Seis Libros de -

la Repdblica y del concepto de Soberanía, pero atribuida al M~ 

narca desde un punto de vista absolutista, quedando legitimado 

para ejercer su poder. Ahora bien, a partir de Bodino, el co~ 

cepto de Soberanía, fue objeto de polémicas por parte de erni-

nentes autores. Así tenemos a Krabbe, que define la Soberanía 

del orden jurídico. Por su parte Kelsen, autor de la "Teoría 

Pura del Derecho", llega a una despersonalización del derecho 

que lo conduce a sostener, que sólo el "Orden Jurídico", es -

soberano. Duguit, autor de la "Teor!a Realista" del Estado, -

llega a una conclusión semejante a la de Kelsen. Dentro-de --

las corrientes del pensamiento moderno aludiremos el "marxis-

mo", que no deja de ser una concepción econ6rnica unilateral, y 

que no hizo por desgracia estudios especiales de la Soberanía. 
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II.- NATURALEZA POLITICA JURIDICA DE LA SOBERANIA.- La n~ 

turaleza de la Soberanía, s61o puede entenderse estudiando - -

tres elementos b§sicos, que son: Estado, Derecho y Soberanía. 

El Estado como tal, tiene como funci6n primordial, la seguri--

dad social y actúa dentro de ciertas fonnas de conducta, que -

cobran vida a través de la norma positiva. Heller, nos aclara 

que: "La Soberanía es la cualidad de la Independencia absolu--

ta, de una unidad de voluntad, frente a cualquier otra volun--

tad decisoria, universal, efectiva". Por su parte Reousseau -

indica: "La Soberanía es inalienable. S61o la voluntad gene--

ral puede dirigir las fuerzas del Estado, de acuerdo con el -

fin de su Institución que es el bien común". 

Debemos asegurar, que el Estado es un "en te", dotado de -

voluntad soberana, en cuya existencia, y formando parte esen--

cial del mismo existe un "orden jurídico" que de ninguna mane-

ra, es un ordenamiento muerto, sino que se actualiza y cobra 

importancia a través de esa voluntad. Por lo anterior, y de 

acuerdo con opiniones de diversos autores que hablan del Esta-

do, corno el poder, o su territorio; ya que estos elementos no 

constituyen, sino partes importantes de la "voluntad general", 

corno dijera Rousseau. 

Heller, opina que: "El· iúíberano decide sobre la multitud 
------. '. .. :;. ---~~:~~~:-~_~,_~-~~·~-:'=·f:_-:; ·_ - . ' 

de. conf1ict0s,1;(1~í'i~pr~~r término, con la ayuda de 
;,. __ . :,~.:~".:~ .. ~~~·.;_.::~,-~:,:·.--~ _ ..... _. . 

imprevisible 

las normas jur:Ldicas consti.tú_cionales: en la democracia decide 

el pueblo por :res'.01ucioríe~ '~I~~ctas .. º ª través ae sus represe!!_ 
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tantes, en tanto que en la autocracia decide la instancia auto 

crática". 

Estimo por lo tanto, que es una obligaci6n para el Esta-

do, resolver sobre los conflictos que se le susciten, radican

do sus decisiones, en las normas positivas y haciendo uso de -

su poder soberano, mirando siempre y teniendo corno meta, el lo 

grar los fines para los que ha sido formado. Por lo que consi 

dero que al hablar de Soberanía, es hablar de la esencia del -

Estado. Finalmente, debemos afirmar, que la naturaleza de la 

Soberanía s6lo la podemos analizar y examinar plenamente, den

tro del campo de los fen6menos jurídicos y políticos, y de una 

manera categ6rica podemos negar que estos pertenezcan al campo 

de los fen6menos naturales, ya que solamente la encontramos 

unida al derecho µ ordenamiento jurídico de un Estado, y de 

ninguna manera, a otros factores o fuerzas de la sociedad. 

La potestad absoluta del Estado, aún frente a su propio 

ordenamiento jurídico, es la clave para determinar la naturale 

za de la Soberanía, de tal manera, que cuando el propio Estado 

actúa al mrgen, o contra su ordenamiento positivo, no quiere -

'esto decir, que no está actuando con un poder soberano. La So 

beranía es el requisito, sin el cual, no podemos hacer efecti

vo un ordenamiento legal estatal, ya que la Soberanía, va más 

allá del campo del derecho. 
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III.- EL SUJETO DE LA SOBERANIA.- Por lo que hace al suj~ 

to de la Soberanía, o sea, el titular de la misma, especulare

mos acerca de quien es el que posee la voluntad, que actGa de 

manera real y efectiva y que sus decisiones sean la Gltima pa

labra que ponga fin a tal o cual conflicto. 

Existen varias teorías, pero enunciaremos las más sobres~ 

lientes, para esclarecer nuest.ro pensamiento, sobre este tema, 

que constituye el meollo de la problemática de la Soberanía. -

Para efecto de esté ·. ,estudió, es bueno reconocer el esfuerzo 

que ha hecho la doctrina alemana y sus grandes expositores, c~ 

mo lo fueron: Hegel, Kelsen, Gierke, Schmitt y el propio - - -

Heller. 

Hegel, ha sido considerado como uno de los fundadores de 

la Soberanía del Estado. Sin embargo hizo una uni6n de la So-

beranía del Estado y la Soberanía del Monarca y afirm6 que di

chos principios no se contradecían, pero como fundamento bási

co tom6 al Pueblo. 

Al lado del pensamiento de Hegel, tenemos otras teorías -

que cobraron gran fama: a).- La del Estado ficci6n y b) .- Est~ 

do abstracci6n, que por su construcción doctrinal no podemos -

considerar en ambos casos, a estos ·:tipos de Estados, como su

jetos de la Soberanía. Otra teoría, defendida por autores de 

la talla de Hegel, Triepel y Gierke, confunden los "órganos e!!_ 

tatales", con el mismo Estado. Finalmente, la doctrina de CaE 

los Schmitt, hace una aportaci6n muy importante, al afirmar --
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que e1 titular de la Soberan1a, debe ser un sujeto "capaz" de 

ser titu1ar. Por su parte, el maestro Andr€s Serra Rojas, al 

referirse a la Soberan1a Naciona1, señalacnie ~sta le correspo~ 

de al pueblo, base de los poderes del mismo:. "La Soberan1a Na

cional", es la que 1e corresponde al pueblo, de quien emanan -

todos los poderes del Estado, aunque se ejerzan por represent~ 

ci6n. Es muy posible que el mencionado autor, tuvo muy prese~ 

te en su obra, al fundador del "Idealismo Alemán". Por otra -

parte Kelsen, en su obra, afirma que para que un individuo ten 

ga autoridad, €sta debe provenir de un orden normativo, que es 

el que realmente posee la Soberanía; y señala que el poder f1s~ 

co, de ninguna manera puede ser soberano. Por Gltimo, hemos -

de afirmar que la Soberan1a por lo tanto, y dentro de este or

den de ideas reside en el pueblo; que es un elemento esencial 

del Estado, y en tal virtud, al hablar en este sentido estamos 

afirmando implícitamente, que el dnico sujeto capaz de ser So

berano, es el Estado. 

IV.- LA SOBERANIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL.- Uno de los 

ámbitos más importantes del derecho, es el campo del Derecho -

Internacional; el meollo del problema lo encontramos, sin duda 

alguna en el reconocimiento y valor que le debemos a la Sebera 

n1a Estatal. El hecho de que un Estado, forme parte del con-

sarcia Internacional, no quiere decir, por este solo hecho, -

que ese Estado deje de ser unidad de decisión, con validez de~ 

tro de un determinado territorio, sino por el contrario cansí-
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dero que si no existieran esas unidades soberanas, dotadas de 

sistemas normativos y con la autoridad suficiente para darle -

validez a sus decisiones, no podriamos hablar de un Derecho I~ 

ternacional, cuyo fundamento y base constituye la unión "vol.u!!_ 

taria", de dos o más entidades soberanas llámese a dicha uni6n 

acuerdo, convenio, tratado, etc. 

Siguiendo a Heller, opina al respecto: ''La Soberanía del 

Estado no es un impedimento para la existencia del Derecho In

ternacional, sino,_por el contrario, su presupuesto ineludi- -

ble". Esto nos condu::ea.<lfirmar, que la Soberania Estatal, se 

conserva en el campo del Derecho Internacional, y que no exis

te, ni puede existir, una norma de carácter Internacional que 

decida sobre tal o cual Estado, con validez absoluta y defini

tiva, cuestiones internas, donde s6lo decide su ordenamiento -

jurídico. 

Sin embargo, hay autores que opinan que la existencia del 

Derecho Internacional, es una negaci6n del Estado soberano y -

que la Soberania es inoperante en este ámbito, que por su mis-

ma naturaleza o sea, las extranacionales. Entre los autores 

que hablan sobre esta corriente, tenemos a Alfonsin, Kelsen, 

que afirma que el Derecho Internacional está por encima del De 

recho Nacional, y además determinan el ámbito de validez de és 

te. 

Con todo el honor que merecen estos autores, creemos que 

para que exista el Derecho Internacional, es necesario que de 
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antemano existan dos o m~s Estados Soberanos. 

surge otro problema, en el sentido de que, si la Sebera-

nía se conserva plenamente en el campo del Derecho Internacio

nal y para poderlo analizar, tomaremos como base, uno de los -

Organismos más importantes de1 mundo, corno lo es la "Organiza

ci6n de las Naciones Unidas", que está formado por todos los -

Estados firmantes de la "Carta de San Francisco". A1 respecto, 

quiero hacer menci6n a la obra del maestro Andrés Serra Rojas, 

que es muy clara, haciendo un análisis de la Soberania de un -

Pa!s, desde el punto de vista interno y externo, señalando que 

es la base para mantener su Independencia, y que por otra par

te, la O.N.U., supone una Organizaci6n de Estados Libres y So

beranos; asimismo, afirma que la Soberanía externa, es el Dere 

cho de un País para mantener y sostener su Independencia. Es

tamos de acuerdo con dicho autor, al afirmar que son Estados -

Soberanos, los que forman parte de esa comunidad Internacional 

de Naciones, como lo es la O.N.U., y que de ninguna manera, -

pierde este carácter al entrar en el campo de las relaciones -

Internacionales a través de dicho organismo, a pesar de que d~ 

chos Estados tienen ordenamientos jurídicos diferentes, basa-

dos en formas de gobierno que van desde sistemas capitalistas, 

hasta los de tipo comunista. 

Pasando a un análisis particular de la Carta de las Nacio 

nes Unidas, en su artículo 1~, se señalan los prop6sitos de la 

Organizaci6n, como son 1os de: mantener la paz y la seguridad 



10 

Internacional, amistad, cooperaci6n Internacional; en su arti

culo 2°., precept6a: Para la realización de losprop6sitos con

signados en su articulo 1°., la organizacion y sus miembros -

procederán con los siguientes principios: La Organización está 

basada en el principio de la igualdad "Soberana", de todos sus 

miembros como consecuencia de este análisis, no tendr1a ningGn 

valor un ordenamiento juridico estatal, fundado en un poder S~ 

berano, que le d~ validez y positividad, as1 corno un sistema -

normativo que señala la Organización legal interna, que const! 

tuye el punto clave de la paz social. 

V.- EL REGIMEN CONSTITUCIONAL MEXICANO Y SU CONCEPTO DE -

SOBERANIA.- Para iniciar el estudio del concepto de Soberanía 

en el Derecho Mexic~no me permito señalar que nuestro Sistema 

Constitucional, se erige sobre el concepto de Soberan1a, por -

lo que, y de acuerdo con el maestro Felipe Tena Ramírez, cuan

do afirma: "En el empeño de estudiar nuestra Constitución, - -

unos podrán admitirlo y otros impugnarlo, porque sobre el con

cepto de Soberan1a y sus derivados, se erige nuestra Organiza

ci6n Constitucional, y se emplea varias veces en el texto de -

la Ley Suprema". 

como antecedentes hist6ricos, podemos señalar: I.- La 

Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812; II.- El Decreto 

Constitucional de Apatzingán del 22 de octubre de 1814; III.-

Acta Constitucional de la Federaci6n Mexicana de enero de 1824; 

IV.- Constituci6n de 1857; y, V.- Los articulas 39, 40, 41 y -
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136 Constitucionales vigentes. 

VI.- COMO SE CONSAGRA LA SOBERANIA EN MEXICO.- México, al 

igual que otros pa!ses del mundo, se ha abierto paso hacia la 

vida democrática, en medio de luchas no sólo en el campo de 

las ideas pol!ticas, sino también, en el campo de las revolu-

ciones armadas, basadas en la voluntad general, como afirmaba-

Rousseau, o sea la voluntad del pueblo. La mayoría de nuestros 

Constitucionalistas, están acordes en que nuestro régimen está 

basado en la supremac!a de la Constituci6n, y que en un cap!t.!:!_ 

lo consagra las garant1as individuales, que son el fundamento 

de la libertad, la igualdad y la fraternidad humana. Podemos 

afirmar que en México, la dnica Soberana es la Federaci6n; es

ta afirmaci6n parte desde el punto de vista legal, as1 como -

doctrinario, por lo que el pueblo mismo no puede actuar arbi-

trariamente, de ah! de la importancia del tema que he.~os glos~ 

do, tomando como base nuestra Constituci6n. 
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Vl:I.- ANTECEDENTES HISTORICOS.- Para conocer los antece-

dentes hist6ricos de la Regla Locus Regit Actum, debemos anal~ 

zar datos te6ricos de las escuelas estatutarias, en las que se 

examin6 y aplic6 en la práctica dicha Regla, a los actos jurí

dicos, conforme a los requisitos establecidos por los estatu-

tos o costumbres del lugar. 

SegGn los datos recopilados por Adolfo Miaja de la Muela 

y Jos~ Matos, en los libros del Derecho Internacional Privado, 

la Regla Lccus Regit Actum, fue tratada por los postglosadores 

de diferentes escuelas denominadas estatutarias a las que per

tenecieron tambi€n los glosadores, tales como: Aldricus y Acu.E_ 

sio; la primera Ley de Codex Repetitae Prelectionis, segGn Mi~ 

ja de la Muela, dicha ley constituye una glosa de la Constitu

ci6n, por la cual los Emperadores Graciano, Valentiniano y Te~ 

dosia, obligan a todos los sGbditos del Imperio a recibir la 

religi6n. 
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Tomando como gu!a la recopilaci6n hist6rica contenida en 

el libro de Derecho Internacional Privado de Jos€ Matos, las -

escuelas estatutarias de los posglosadores son: a).- La Escue

la Italiana, con Bartolo y Baldo; b) .- La Escuela Francesa del 

siglo XVI, con Dumoulin, D'Argentre y Guy Coquille; c) .- La E~ 

cuela Holandesa del siglo XVII, con Bourgoine, Rodenburgh, Pa

blo y Juan Voet, y Huberus; y d).- La Escuela del siglo XVIII, 

con Boullenois, Froland y Bouhier. 

A.- Escuela Italiana.- Estuvo representada por glosadores 

y posglosadores. Los glosadores continuaron el estudio del De 

recho Romano, segGn ellos pod!an invocarse en cualquier País -

mientras los estatutos constituían la excepción, porque estos 

debían regir Gnicamente al territorio para el cual fueron dic

tados; hubo una clásificaci6n de estatutos que es: estatutos -

reales y personales, los primeros pertenecen a las leyes refe

rentes a las personas, y a los segundos pertenecen las leyes -

referentes a las cosas. El máximo posglosador de esta escuela 

fue Bartolo, quien se dedic6 al estudio de la regla Locus Re-

gLt Actum, misma que consiste en que la forma extrtnseca de -

los actos jurídicos, se rige por la Ley del lugar, donde estos 

se verifican. Despu€s de Bartola, el jurisconsulto más dins-

tinguido fue su discípulo Baldo, imparti6 la cátedra de Dere-

cho en la Universidad de Perusa, al igual que su maestro, tra

tó estas mismas cuestiones dentro de su curso, como son los ac 

tos, las sentencias y los delitos: Miaja de la Muela afirma 

que: La capacidad de las personas se rige segGn Baldo, por la 
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orí-

B.- Escuela Estatutaria Francesa.- Estuvo representada 

por Dumoulin, D'Argentre y Guy Coquille. El representante de 

ellos fue Carlos Dumoulin, quien consideraba que todas las le

yes son reales, pero admite la teoría de Bartola, de que el es 

tatuto sea personal. 

El estatuto es personal si se refiere a la persona, y - -

real si se concierne a los bienes; el primero acompaña a la -

persona fuera de su domicilio¡ el segundo rige a todos los bie 

nes situados en la jurisdiccion de la ley. 

El mérito principal de Dumoulin, según José Matos, está -

en el criterio que expuso respecto de la determinaci6n del es

tatuto aplicable a los contratos; el jurista francés opin6 en 

materia contractual, que la voluntad de las partes es soberana 

para elegir la ley del lugar de la celebración del acto o la -

de otro territorio: proclamando as! el principio que más tarde 

se llam6 la autonomía de la voluntad. Dumoulin rechaza en pa~ 

te la regla Locus Regit Actum, al permitir a los particulares 

interesados en materia contractual, la posibilidad de elegir -

una u otra ley, en tanto convenga a los intereses de los mis-

mas. 

c.- Escuela Holandesa.- Sostenida_en el siglo XVII, en H~ 

landa y Bélgica, _ fue elaborada por Bo~T:c;¡oi_gne, Rodenburgh, los 
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dos VOet, Pablo y Juan, padre e hijo respectivamente. 

Nicolás de Bourgoigne, enfoc6 su doctrina a la preponde-

rancia de los bienes sobre las personas, a tal punto de calif~ 

car a ~stas como accesorias de aqu~llas; los representantes de 

esta escuela, poco se ocuparon al examen de la regla Locus Re

git Actum, sin embargo, trataron temas del Derecho Internacio

nal Privado, como es la distinci6n de estatutos reales, perso

nales mixtos emanados de la soberan1a territorial. SegGn la 

teor1a de Juan vaet, el hablar de la cortes1a internacional, 

admiti6 en su pa~s la ap1icaci6n de la ley extranjera; por tal 

motivo dicha cortes~a deber1a reglamentarse por medio de con-

venciones internacionales. 

D).- Escuela P9st Estatutaria Francesa.- Representada por 

Boullenois, Froland y Bouhier, en el siglo XVIII, 1láJnados ~r~ 

gresistas, se preocuparon de suavizar el rigor del principio -

territorial y admitieron el principio de la personalidad de -

las leyes. El representante de esta escuela fue Fronland, - -

quien se ocup6 del estudio del ámbito de aplicaci6n del estat~ 

to personal y sostuvo que tal estatuto puede ser aplicado fue

ra del territorio dentro del cual fue dictado, para regular -

tanto actos de personas, como de sus bienes; sin embargo, con

sideramos que no expuso ninguna teor1a sobre la regla Locus -

Regit Actus. 
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VIII.- FORMAS PROCESALES.- Dichas formas se refieren a la 

tramitaci6n de los litigios y de las diversas instancias juri~ 

diccionales y judiciales, tales como citaciones, emplazamien--

tos, ventas judiciales, etc. , que se siguen por· medio del pro

cedimiento civil, siendo de la competencia exclusiva de la Lex 

Fori, entendi€ndose €sta, como la ley de sitio en que los tri-

bunales oyen y determinan las causas. 

A).- La citación en materia de derecho consiste, en el 

llamamiento que hace la autoridad a una persona para que se 

presente en el juzgado, tribunal o ante la Autoridad Adminis-

trativa requiriente en el día y hora que se le designe, bien a 

oir una providencia o a presenciar un acto o diligencia judi--

cial o administrativa que pueda afectarla, o a fin de prestar 

una declaraci6n. 

B) .- De la citaci6n para la doctrina al emplazamiento, 

que segan Aguilera de Paz y Rives, es un llamamiento, no para 

acto concreto y determinado., sino para la comparecencia ... en': . un 

plazo para el ejercicio de un derecho. dentro de un laps
0
0,: comp~ 

table. 
.~·._··_;: ;_ ~ ... . : :.·:r~·~ .. :'-.::: '~'. .. 

. :f"< • 

. ~,.i(.l.~~ . }·F' .·_· -' , 
Las citaciones, los emplazamientos, ,etc: }s~ siguen por m~ 

!":'.:-; ~.··:':! ··;..<. 

dio del procedimiento civil, mercantil/ acd.i:nj,.hi~§r:at:ivo :o, inteE_ 

nacional privado. Al efecto, daremos. una ~xp~:i'ci:~cÚ¿f1 de lo -

que se entiende por procedimiento y a diferenciai-1~-del proce-

so en el ámbito del derecho en general. 
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Al respecto, el maestro Eduardo Pallares expone: no hay 

que identificar el procedimiento con el proceso; el proceso, 

es un todo o si se quiere decir una instituci6n, y está forma

do por un conjunto de actos procesales que se inician con la -

presentaci6n y admisi6n de una demanda, y determinan cuando -

concluye por las diferentes causas que la ley admite. El pro

cedimiento es el modo en que va desenvolviéndose el proceso, 

los trámites a que está sujeto, la manera de substanciarlo. 

Por otra parte, José Matos, considera· antigua l:a clasifi-

caci6n de las formas procesales y que son las siguientes: ord~ 

natorias y decisorias. Las primeras, afirma dicho autor, es-

tán instituidas por la organización judicial, con el objeto de 

dar existencia al juicio y garantizar la marcha regular de la 

instancia; tanto el'juicio como la instancia, son de orden pa

blico y deben regirse solamente por la ley del pa1s donde se -

tramite el litigio; asimismo, se comprenden dentro de estas -

formas ordenatorias los juicios, las notificaciones, los empl~ 

zamientos, etc. dentro de las segundas, o sea las formas deci

sorias, se refieren al fondo del asunto y dichas formas pueden 

influir en la soluci6n del juicio. 

Con relaci6n a las formas procesales del ámbito de Derecho 

Internacional. Privado, José Matos expone l.o siguiente: "La ad

ministraci6n de justicia es uno de los atributos esencial.es de 

l.a soberanía; en virtud de el.l.a, deben apl.icarse l.as l.eyes na

cional.es a l.as personas y a l.as cosas que se hall.en en el. te--
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rritorio respectivo. Puede afirmarse, que una de las reqlas 

un~nimernente admitidas en nuestra materia es la de la compe

tencia de las autoridades y todos los actos judiciales en lo 

que se refieren a la forma del procedimiento, se regulan de

acuerdo con las leyes del lugar del Tribunal ante el que se

sigue el juicio, porque estas leyes son de orden pliblico. 

IX.- EXCEPCIONES A LA APLICACION DE LA REGLA LOCUS RE-

GIT ACTUM.- La Regla Locus Regit Actu, consiste en que la -

forma extrínseca de los actos jurídicos que se llevan a cabo 

en el ámbito del Derecho Internacional Privado, se verifi- -

quen conforme a los requisitos que establezca la legis1aci6n 

del lugar de su celebraci6n, por las partes interesadas ante 

esta exposici6n doctrinaria, como as! de las regulaciones de 

las leyes a la expresi6n de la voluntad de los particulares

sobre un negocio determinado, aparecen las excepciones a la

aplicaci6n de la regla mencionada, por motivos de la ciencia 

del derecho considera como suficientes y fundatorios para -

que los actos jurídicos queden fuera hasta cierto límite del 

dominio de la regla Locus Regit Actum. 

Como podemos observar, los Agentes Diplomáticos y los -

C6nsules, son 6rganos representativos de un Estado y por lo

mismo tienen señaladas funciones en materia de relaciones e~ 

teriores de su país de origen y por lo tanto estos funciona~ 

ríos conocen y resuelven los negocios jurídicos que celebran 

las partes interesadas ante ellos. 
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Segan antecedentes hist6ricos recopilados por Alfred -

verdross, se conoce que desde el antiguo Derecho Internacio- -

nal, era corriente enviar representantes a otro Estado para re 

gular asuntos concretos. Pero desde fines de la Edad Media se 

ha establecido la costumbre de eregir embajadas permanentes. -

Sobre esta cuesti6n, dicho autor afirma lo siguiente: "Regula

das tradicionalmente por la costumbre internacional, que en -

parte vino a plasmar en el Protocolo de Viena de fecha 19 de -

marzo de 1815, las relaciones diplomáticas han sido objeto re

cientemente de la actividad codificadora promovida por la Asam 

blea General de la O.N.u., a través de la Comisi6n de Derecho 

Internacional". 

Ahora. bien, "La jerarquía de los Agent_es diplomáticos, so

bre la base del referido protocolo, completado por el de -

Auisgrán, de fecha 21 de noviembre de 1818, los agentes diplo

máticos se clasificaban en cuatro categorías: a.- Embajadores; 

b.- Enviados extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios; -

c. - Ministros residentes y d.- Encargados de negocios permanen 

tes, los tres primeros están acreditados ante el Jefe del Est~ 

do; el último ante el Ministro de asuntos exteriores. Los C6~ 

sules, son 6rganos que un Estado envía y otro recibe para eje~ 

cer ciertas atribuciones de la soberanía y proteger los ínter~ 

ses de los miembros del Estado que lo envía en el que lo reci

be. 

Las facultades administrativas de estos funcionarios, ca-
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rresponden a 1as actividades de conocer, dictaminar, reso1ver 

y autorizar 1os actos jurídicos que ce1ebren los interesados, 

ta1es actos se consideran fuera de 1a. regu1aci6n. de 1a reg1a

Locus Reqit Actum. 

Con e1 objeto de de1imitar el a1cance de 1a significa- -

ci6n de1 t~rmino excepci6n, trataremos de exponer su acepci6n, 

que a nuestro juicio es 1a indicada de subrayarse para ap1i-

carse a 1os actos que ce1ebran 1as personas interesadas ante-

1os funcionarios P6b1icos, que representan a su país en 1a j~ 

risdicci6n extranjera. 

Antes de exponer nuestras ideas sobre e1 vocab1o excep-

ci6n, ana1izaremos a1gunas teorías que se refieren a este pro 

b1ema, seqún 1a ci~ncia del Derecho, e1 vocablo excepci6n ti~ 

ne rnú1tip1es significados y, para tener noci6n de ta1es sign~ 

ficados, citaremos la siguiente teoría: "Excepci6n de1 Dere-

cho Moderno.- Excepci6n, dice Escriche, "Es 1a exc1usi6n de -

1a acci6n, esto es, 1a contradicci6n o repu1sa con que el de

mandado procura diferir, destruir o enervar 1a pretensi6n o 

demanda de1 actor". Agrega que las Leyes de Partida 1larnan a 

1a excepci6n defensi6n, porque toda excepci6n, es una defen-

sa, pero no toda defensa es excepci6n, en sentido propio". 

Ahora bien, corno se encuentra demostrado que 1a reg1a L~ 

cus Regit Actu, consiste en que los actos jurídicos deben ve

rificarse con 1os requisitos que establezca 1a Ley de1 1ugar de 
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su celebraci6n; esa regla es considerada por los juristas del 

mundo como un principio internacional. Ante esta regulaci6n 

corresponde a los actos jurídicos, los cuales se hacen fuera -

del dominio te6rico y jurídico de la regla que hacemos refere~ 

cia, porque al analizarse esas actuaciones bajo la autoridad -

de los agentes diplomáticos, c6nsules u otros 6rganos represe~. 

tativos en el exterior del país de origen; se entiende que di

chas actuaciones se verifican con la legislaci6n de los funci~ 

narios pGblicos mencionados, o lo que es lo mismo esos actos -

no se verifican con la ley del Estado Internacional en que se 

encuentran acreditados, y al llevarse a cabo esos actos ante -

los mencionados 6rganos, se consideran que esas voluntades se 

manifiestan fuera de la regulaci6n de la regla Locus Regit 

Actum; esa exclusi6p que se hace de esos actos de la regla alu 

dida, es lo que se llama EXCEPCION; quedar fuera del ámbito de 

la regla en estudio, es lo que precisamente se le denomina ex

cepci6n. 

X.- LEGISLACION MEXICANA.- En nuestra Constituci6n Políti 

ca de los Estados Unidos Mexicanos, del 5 de febrero de 1917,

en su artículo 121, habla sobre las condiciones que se requie

ren para dar forma a los actos jurídicos que verifican los pa~ 

ticulares interesados en el ámbito nacional, conforme al prin

cipio internacional de la regla Locus Regit Actum; en tal vir

tud dicho precepto es el más importante para nosotros con rela 

ci6n a nuestro presente trabajo, por lo que nuestra Carta Mag-
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na alude la multicitada regla Locus Regit ActuM. Finalmente p~ 

demos afirmar que si en el .contenido del referido articulo 121 

no se habla expresamente de la,.regla mencionada, sí hace men-

ci6n de uno. de\•l;s Éinunciados de esa z.E!g1a:;· comb lo es .. concre

tamente ik•foini~~ 
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XI.- ANTECEDENTES.- Sobre los antecedentes de la teor!a -

de la incorporación a través del articulo 121 de la Vigente -

Constitución Mexicana, hablan al respecto los maestros Eduardo 

Trigueros s. y Ramón Cabrera Coss!o, al tomar como modelo la -

Constitución Norteamericana, la cual hace alusión al anteceden 

te de nuestro orden jurídico. 

A.- El antecedente primario a que hacen referencia los -

mencionados maestros, con relación a la secci6n primera del 

articulo 4o. de la Constitución Norteamericana del cual es -

fiel reflejo nuestro articulo 121 Constitucional, lo constitu

yen los artículos 4o. y So. de la confederaci6n de "Nueva In-

glaterra" de 1643, en los que se acord6 que cada jurisdicci6n

o planteación se rigiera con entera libertad; y se reguló la s.!_ 

tuaci6n de los esclavos, prisioneros y fugitivos; establecién

dose la igualdad en la administración de justicia entre confe

derados. 

Posteriormente, al devenir la Independencia de las colo-
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nias de Norteamerica, la mayor parte de ellas formularon el A~ 

ta conocida como "Confederación de Filadelfia" que se integr6-

en los años de 1777 a 1781, Siendo que en el articulo 4o. de 

dicha Constituci6~ aparece .. por primera vez la "Cl:iusula de Fe

y Crédito" que incluye a.losregistros, actos y procedimientos 

judiciales de los tribunales y Magistrados de cualquier otro -

Estado. 

Aparece claramente en el "Plan Pinckney" que incluia: mu-

tuo intercambio; unidad de privilegios; entrega y extradición-

de criminales; y Fe a los procedimientos. Siendo indiscutible 

su inserción como norma, en el informe fechado el 6 de agosto-

de 1787 de la "Comisión de Detalle", bajo el ntlmero XVI que e~ 

tablec!a: entera Fe se dará en cada Estado a los actos de las-

legislaturas y a los registros y procedimientos judiciales de 

las Cortes y Magistrados de cada otro de los Estados. Con mo-

tivo de la discusión de este precepto, se remitió a un comité 

denominado "de estilo y orden", previo el debate respectivo, -

en el cual Wilson y Johnson, sosten!an que el proyecto formul~ 

do por la "Comisión de Detalle" era en el sentido de que las -

sentencias pronunciadas por un Estado, confer!an acción que d~ 

ber!a ejercitarse en el que pretendía hacerse valer, Madison, 

proponía que la "Legislatura" prescribiera la ejecuci6n de las 

sentencias en otros Estados. Randolp, propuso que los actos -

de un Estado, una vez declarados y demostrados, con el sello -

respectivo, har!an prueba plena y su efecto serta obligatorio 
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en 1os demás Estados, en los casos con ~l relacionados y que-

quedaran "bajo el conoc:í.miento y jurisdicción d_el Estado· en -

el que el acto tuvo verif:í.cativo" ¡ Morris sugirió la:; f6rniula-
. ' - ·'' . - - ... ~.-- . .., ·:·· - -' 

de entera Fe y cr~dito a los Actos PClbl:Í.c~s,i'r'e~'isfros y pro

cedimientos, agregando que, la "Legj,s.~atur¡;t"fÍ;>ó~~.~~~~i~' de. las 

leyes generales, deber.ta determinar la prueba y'.~iefecto de-

los m:í.smos. 

En virtud de la controversia apuntada, se redactó un se

gundo proyecto siguiendo a Madison y Morris, estableci~ndose

la cláusula de Fe y Cr~dito de los Actos PGblicos, registros-

y procedimientos, asf como la facultad del Congreso para le-

gislar sobre la prueba de dichos actos, aan cuando restrin

gi~ndose en lo tocante a efectos, ya que solo se regular!an 

los de las sentencias. Este proyecto provocó un nuevo deba--

te, tomando parte entre otros, Morris y Madison, proponiendo-

el primero de ellos, suprimir la limitación establecida para

regular por medio de leyes generales, solo los efectos de las 

sentencias y, Madison, se adhiri6 a la proposición variando 

simplemente el estilo de la misma. Randolph, manifest6 que se 

abrfcl la oportunidad en ese caso, para usurpar los Poderes 

de los Estados miembros e ins:í.stía en la limitación de la re-

gulaci6n, a s6lo los efectos de las sentencias. A pesar de -

la controversia, fue aceptada la proposición de Morr:í.s, y en 

el informe rendido por el Comité Especial, se forrnul6 el cita 

do artículo 16. 

Posteriormente se modifica s61o el estilo en 1a redacción 
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por el mismo "Comi t~ Especial" sobre el . precepto 16. 

Por lo que hace a' la," Jurisprudencia Norteamericana no ti~ . ··- •;; 

ne sentido unifatfo'~, ~~·~e_i,~~;o en .181J, el Juez Escott Key, -
'"'~, '"' 

vat6 e.n el sen:tid().::;9~:r CJ\l.íil l.af( sentencias de un E.stado, tienen-
-•.:,<:.-_ 

la naturaleza. de p.ruebas; y valor ple~a en otros Estados. En-

1904 se falla que el t€rmino "actos" incluye a l.os "estatu- -

tos" en l.a que, l.a cláusul.a constitucional nada tiene que ha--

cer con la conducta de las personas físicas y morales. En 

1907, que ningGn Estado podrá obtener en los Tribunales de 

otra jurisdicci6n, entera Fé y Crédito a sus procedimientos, 

si omitieron la garantía del. debido proceso legal. En 1916, 

l.a Corte resuelve asentando que el conflicto de leyes entre --

los Estados miembros es un problema local. absteniéndose de in-

tervenir. 

A partir de 1.925, l.a mencionada Suprema Corte Norteameri-

cana, se avoc6 al conocimiento de los problemas de conflictos-

de leyes, al considerar que es una materia regul.ada, la Sec--

ci6n Primera del artículo SS de la Constituci6n, que impone a

las Estados el deber de aplicar el Derecho de los restantes 

miembros de l.a Uni6n, y de dar efecto a los derechos creados -

en el.l.os. 

B.- Como segundo antecedente, y como fen6meno de imita- -

ci6n descrito. por Bolívar, al referirse a l.os Países America-

nos, en lo tocante a sus Instituciones, se reproduce en nues

tro Pa!s en 1824, fecha en que aparece por primera vez una noE 

ma equivalente a la citada secci6n del artículo respectivo de-
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la Constituci6n Norteamericana, como lo era el articulo 145 de 

la Ley Fundamental. No se han encontrado .datos o elementos re 

lativos a la formulaci6n del precepto constitucional invocado, 

que expliquen su sentido. Dicho precepto se diferencia del -

norteamericano, al ampliar el deber de fe y crédito, a. los ac

tos de todas las autoridades del Estado miembro y del cual ema 

nen, as! como para atribuir una funci6n al Congreso, distinta

de la legislatura¡ ya que debe uniformar leyes y no formular

las o prescribirlas. El precepto de que se trata vuelve a ap~ 

recer hasta el constituyente de 1856, en la Carta Magna, en su 

articulo 115 este articulo no fue estudiado ni debatido. 

No obstante lo anterior, e1 maestro Eduardo Trigueros, -

sostiene que el referido articulo, fue concebido "en forma - -

idéntica a como era concebido por los juristas americanos de 

la época•, basando su afirmaci6n en la existencia del articulo 

39 del Proyecto de 1856; en el que adopta la Tesis de la Corte 

sia Internacional, por lo tanto el articulo 115, constituye 

una copia literal del multicitado precepto norteamericano. 

Finalmente, el Constituyente de 1916-17, redacta el ar-

t1culo equivalente al norteamericano en la materia, copi:indolo 

y ampliándolo a la vez, en efecto, la parte normativa es igual 

a su modelo: en tal virtud, el articulo se redacta en los si-

guientes términos: "En cada Estado de la Federación se dar:i -

entera Fe y Crédito a los actos püblicos, registros y procedi

mientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la 



30 

Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de 

probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto

de el.los, sujetándose al.as.bases siguientes: I ..;.Las Leyes de 

un Estado sl5l.o tendrá.n efectd ~isu ¡~Jopfdit~'rr:i.tÓrio y, por-
e>• •• •• '·• 

consiguiente, no podrán se.r obl.igatorias ·fuera de €.l.; II.-Los 

bienes muebl.es e inmuebles se regirán por la l.ey del. l.ugar de 

su ubicación; III.-Las sentencias pronunciadas por los Tribu-

nales de un Estado, sobre derechos reales o bienes inmuebles-

ubicados en otro Estado, sól.o tendrán fuerza ejecutoria en €.~ 

te, cuando as1 lo disponga sus propias leyes. Las sentencias-

sobre derechos personales, sólo sera.ti ejecutadas en otro Esta 

do, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente, 

o por raz6n de domicilio, a la justicia que las pronunció y -

siempre que haya si~o citada personalmente para ocurrir al --

juicio;IV.-Los actos del estado civil, ajustados a las leyes

de un Estado, tendrán validez en los otros, y v.-Los titules-

profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con 

sujección a sus l.eyes, serán respetados en los otros. 

El precepto invocado de la Constitución en vigor, tam- -

bi~n se distingue por la carencia de datos y elementos relati 

vos a su elaboración y, por tanto, a su sentido. En el dia--

rio de debates aparece que el dictamen correspondiente al. ar-

ticul.o 121, se presentó en la Sesi6n Ordinaria de fecha 20 de 

enero de 1917 y se listó para discusi6n el dia 22 del mismo -

mes y año fecha en la que no se debati6; en la Sesión del dia 

25 del propio mes, se reservó para votación conjunta con otros 
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preceptos y finalmente, se aprob6 sin discusi6n junto con los

art!culos 118 a 128, con excepción del 123. 

Es indudable que los art!culos de nuestro Ordenamiento 

Fundamental, equivalentes al articulo 55 de la Constítuci6n 

Norteamericana, como son: el 124 de la Constitución de 1824; -

el 115 de la Constitución de 1857; y el 121 de la de 1917; son 

una traducción de aquél, de tipo gramatical, que originan el -

problema de interpretación, ya que la terminolog1a del propio 

precepto copiado, tiene diverso sentido en los Estados Unidos-

de Norteamerica. Como ejemplo: la expresión "Actos Ptiblícos", 

tiene diversos sentidos en el orden jur1dico norteamericano, -

en virtud de que significa ley formalmente promulgada, denota

actos que se relacionan con toda la comunidad y establecen re

glas universales de gobierno para todo el cuerpo pol!tico, tam 

bién implica a aquellos que conciernen a la comunidad y a los

cuales los Tribunales est~n obligados a tener en cuenta. 

c.-Finalmente, como tercer antecedente, no obstante que -

en nuestro ordenamiento jur!dico el precepto en estudio, est~

en los mismos términos que en el Sistema Norteamericano, se ha 

dicho en forma literal, que a "Public Acts", se le atribuyó la 

connotación de "Actos P(iblicos"; "Record" se traduj 6 como "Re

gistros"; y, finalmente "Judicial Proceedings", se adopta como 

"Procedimientos Judiciales". A este precepto, nuestros juris

tas traducen interpretativamente de distintas maneras, el ar-

t1culo mencionado. En efecto, el Licenciado Eduardo Ru!z, se-
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refiere a "Actos PGblicos"; "Procedimientos" ••• en materia ci

vil y penal; y "Registros", como categor:!:as jur:!:dicas materia

de cláusulas de fe y crédito en la Constitución de 57, Don Is! 

dro Montiel y Duarte también hace mención a "Actos", "Regis-

tros" y "Procedimientos". Carlos Mex1.a, considera que el tér

mino "Actos" debe traducirse por "Leyes" y en las restantes e~ 

presiones se refiere a "Procedimientos Judiciales" y a "Regis

tros". Ram6n Rodr:!:guez, alude a "Documentos Oficiales, pCibli

cos o auténticos", como conceptos en que se traduce el verdade 

ro sentido del art!culo 115 de la Constituc~ón del 57. 

De lo anteriormente expuesto se deduce, como hemos hecho 

referencia, que la parte normativa del art:!:culo 121 Constitu-

cional es una copia literal del precepto equivalente al norte

americano en la que se introducen conceptos técnicos en forrna

gramatical, originándose el problema de interpretación en nue~ 

tro medio jur!dico, precisamente por la diversa cultura en la

materia, en nuestro Pa1s. 

XII.- LA TEORIA DE LA INCORPORACION.- A efecto de resol-

ver el presente terna, se ha adoptado diversas posiciones (en 

el ámbito llamado J:nternacional) , elaborándose diversas teo

rías que pueden agruparse en cuatro grupos que son: a).-El in

ternacionalista; b) .-El ecléctico; c).-El Internista; y d).-El 

Anglonortearnericano; existiendo diversas modalidades dentro de 

cada grupo, y para el estudio del caso, seguiremos los linea-

rnientos de la obra del Maestro Eduardo Trigueros. 
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A.- La Escuela Internacionalista.-Fue presentada,,por .F.C. 

Savigny, Mass~ y Ven Bar, quienes admiten la' exiS::':~ndi~:de "un 

derecho superior al Estado y cornün a todos los ':E~tad.C)'s'•íy refi

ri~ndose Savigny a un derecho emanado de la;'córii::i~il.C::la 'juridi

ca popular, en la que confluyen el Cristianis~o:',:y:~: ~l; rl~recho -

Romano, por lo que existe esa comunidad entre los Es.tados, por 

lo que el derecho de cada uno es admisible en condiciones de 

absoluta paridad y como eventualmente aplicable en todos los 

sistemas jur!dicos de los otros Estados; existiendo en la pos~ 

ci6n del autor mencionado, corno problema, el de la determina--

ci6n de la Sede Jur1dica de toda relaci6n, para el escogirnien-

to de la norma aplicable. Por su parte Mass~, alude a los - -

principios supremos de razón, equidad y justicia, corno obliga-

torios para todos los Estados. Finalmente Von Bar, hace rnen-

ci6n a un derecho superior propiamente Internacional, estable-

ciendo que la norma de ese Sistema "determina la competencia -

legislativa de cada Estado para regular las relaciones juridi-

cas entre particulares". 

B.- La Doctrina Ecléctica.- Sostiene que existe una fuen-

te del Derecho Internacional Privado, siendo ~sta de n·aturale-

za interna, pero derivando su sentido de principios normativos 

superiores. Los exponentes principales son: E. Zitelrnan y An

zilotti. El primero de ellos reconoce la existencia· de .. diver

sos s:istemas jur!dicos soberanos; la facul1:,ad ,de. cada-un.o ,de -

ellos para resolver los problemas que se pl~-~~~.~.:.C: lps ,6rga-

nos de cada Estado: desarrolla !ntegramente''a'llri~~bic/~.i.stema, 
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que no origina el planteamiento de los problemas respectivos:

y la que, con el consiguiente derecho subjetivo creado, prete~ 

de hacerse valer en un sistema. juridico diverso al de su forma 

ci6n Zitelman, estable.ce· tres principios de Derecho Internaci2_ 

nal Privado "Normativos·de las legislaciones internas", que se 

configuran en sendos estatutos, como lo es el personal, para 

todos los derechos que atribuyan un poder sobre una persona o 

sobre una prestación de una determinada persona, en el que es

aplicable la Lex Patriae: el estatuto real, para los derechos

que implican un poder sobre una cosa mueble o inmueble, en los 

que es aplicable la Lex Rei Sitiae: y finalmente, el estatuto

territorial, para los derechos que no comprenden directamente

un comportamiento o una cosa, casos en los que resulta aplica

ble el sistema juriqico del Estado en el que ese Derecho se -

ejercita. 

Anzilotti, por su parte, se refiere a principios Interna

cionales, que en reducido namero son establecidos por las cos

tumbres y los tratados, existiendo normas "formalmente inter-

nas", pero substancialmente Internacionales, siendo el objeto

de estas tres fuentes del Derecho Internacional Privado, diri

mir los conflictos de leyes. 

El maestro Trigueros, critica la tesis de Zitelman, di- -

ciendo que se vuelve a plantear el problema en los términos de

la posisici6n de Von Bar y de la teoria Intercionalista, o sea 

como delimitaci6n de la facultad legislativa de los Estados, -
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siendo que, el poder normativo de éstos, no deriva de que tal

derecho le sea reconocido Internacionalmente, sino que, en los 

términos que expo11e Roberto Ago, es expresi6n de la existencia 

del Estado como ente y como ordenación jur1dica, que debe en-

contrar en s1 mismo el propio fundamento jur1dico. 

Además, el propio Zitelman admite que, se debe aplicar la 

norma interna cuando sea contraria a la internacional, siendo

que esta Gltima, debe admitirse para colmar las lagunas de la

Lex Fori. 

La tesis de que se trata y en términos de discutible ana

logía, pudiera ser aplicable a los llamados conflictos de Le-

yes en el Estado Federal, y en nuestro caso, a través del ar-

t!culo 121 de nuestra Carta Magna, y fundamentalmente por la -

Ley o Leyes reglamentarias que llegaran a promulgarse. 

c.- La Escuela Internista.- Se basa en la "recepción", 

del derecho extaño, pero no en forma global, ni en condiciones 

de absoluta paridad, y niega que es problema de naturaleza ju

risdiccional, en tanto que la elección de la norma aplicable -

dependa del Juez, sino que·e1 problema es de naturaleza legis

lativa. A este respecto, G. Waechter, considera que el Juez -

debe buscar la voluntad del legislador para seleccionar la nor 

ma aplicable al caso, o en su defecto buscar el sentido y el -

esp!ritu de las otras normas vigentes en el Estado, en cuanto

ª los Conflictos de Leyes y derivar por analogía la res0luci6n 

del caso concreto y s6lo a falta de lo anterior, aplicar la --
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Lex Fori. 

Por su parte, Pillet y J.P. Niboyet, hablan del fin so- -

cial de la :Ley, p.ára .. determinar··su:permanenci.a o su generali.-

dad; debi.ell~~ e~·~].:p~¡me; ca~~,·~pli~~rse extrater:ritoria1me~ 
te, y en el seguI1do, ~n form~ :terr.:!,:toFial. Sosti.enen estos 

autores, que en el primero de los casos, la norma se aplica 

constantemente a los i.ndividuos, y en el segundo, a todos los 

que se encuentran en su terri.tori.o; debiendo por ende, sacri.fi 

carse una de las dos características para solucionar los con--

flictos y respetar las Soberanías. 

Frankestein, parte en su tesis, de la natural.eza del dere 

cho, diciendo que en su aspecto objetivo es un conjunto de los 

juicios de los particulares que forman un grupo determinado s~ 

bre lo bueno, y que esos juicios y el deseo de obrar bien, or~ 

gi.nan la norma. Por lo tanto, cada persona tiene su derecho,-

que lo es aqu~l, en el que ha colaborado a su fonnaci6n; agre-

ga el autor, que las relaciones jurídicas, sólo se realizan en 

tre los hombres que por dende, el hombre en sus relaciones s6-

lo puede ser regido por el sistema jurídico a que pertenecen -

y del cual puede ser sdbdito de dos modos, mediante normas di-

rectas e indirectas, siendo éstas las que someten a un orden -

jurídico diverso al que pertenecen; estando las personas vine~ 

ladas primariamente a su Ley Nacional y secundariamente al sis 

tema que esa Ley determina. 

Por dltimo, P. Armij6n, sostiene que el Estado, legislan-
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do como en cual.quier rama del derecho, dicta normas cuyo obje-

to es seleccionar el sistema jurídico aplicable. G. Pachioni, 

recurre a la recepción de norrna.s ,·extrañas por mandato de las -

internas y R. Ago, alude á l.a' .Í.ncorpcn:'ación a uri.si~~e~a )ud-
. , -,,,,;: ·:~>.:·' -· • _, .. ;A~ ,,. :-· ·~ 

dico de las normas extrañas a:; las jqiie . ~e ·.les atribuye ~".e.fica--
cia jurídicaª. 

.~.:.: .. : .T :, ~· 
-}.;::·:: L~:;· 

La Teor!a de l.a Incorporaci6n, so·stiene ·que cada Estado 

resuelve los problemas planteados a sus órganos, mediante su 

propio sistema jur!dico, considerando las normas de Derechos 

Internacional Privado, como las que se incorporan al sistema 

jur!dico de un Estado, las n:ormas o grupos de normas de otro Es 

tado, realizándose una verdadera y propia inserción en el orde 

namiento propio de aquellas normas (extrañas) ••• "haciéndose 

una vinculación entre la relación que se norma y el sistema j~ 

r!dico extraño, mediante una delegación de fuentes, atribuyén-

dose así, juricidad a las normas originadas en la fuente extra 

ña, diferenciándose dicha norma de la del sistema que la incor 

pora, en la fuente que es indirecta, dado que está referida a 

los mismos elementos de la relación a la que debe aplicarse, 

pero no como norma extranjera, s±no como dice Chiovenda, ya n~ 

cionalizada. Podemos señalar, no obstante lo expuesto que es-

ta tesis es incompleta, por la territorialidad indicada, ya --

que tiene esta naturaleza, tanto las normas téc1; iC2.S de incorp~ 

ración, como las normas incorporadas, que puede decirse que se 

desligan del orden a que pertenec1an. 
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Al hablar los sostenedores de la Teoría de la Incorpora-

c i6n exponen que: "La norma general que se inserta en el orden 

jurídico incorporante .•• , no puede concretarse o individuali-

zarse por actos efectuados fuera del territorio, aan cuando -

ellos realicen la hip6tesis prevista en otra norma idéntica,p~ 

ro que no forma parte del sistema incorporante". Adem&s, se -

dice que la norma concreta no puede en cuanto tal, condicionar 

la aplicaci6n de otras normas o la actividad de los 6rganos Es 

tatales, sino en tanto que aquélla y éstos forman parte del 

mismo sistema jurídico, ya que la referida norma concreta, s6-

lo vale en cuanto vale la norma general. 

D.- La Doctrina Anglo-Americana.- Tiene su antecedente en 

la Escuela Holandesa, del siglo XVII, cuyos postulados esenci~ 

les formul6 Juan Voet, al exponer que las leyes extrañas, s6lo 

son aplicadas en un Estado, por raz6n de "Cortesía Internacio 

nal", basadas en consideraciones de utilidad, para que pueda -

obtenerse un trato reciproco. Esta tesis se adopt6 por Ingla

terra y posteriormente, por los Estados Unidos de Norteam~ri-

ca. 

As! Story, Juez de la Suprema Corte de este Pa!s y prof~ 

sor de la Universidad de Harvard, sostiene que la "Cortes!a"

es la f6rmula que expresa con mayor exactitud, el fundamento

y la extensi6n del poder obligatorio de las leyes de un Esta

do sobre el Territorio de otro, siendo que adem&s, el poder -

depende exclusivamente del segundo Estado, quien siempre po--
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drá invocar en contra de la aplicación de la norma extraña, su 

orden prtblico, agregando finalmente el referido autor, que - -

siempre deben de seguirse las reglas que aconseja la utilidad

y el interés recíproco¡ en el mismo sentido se pronuncian Di-

cey, Phillimore, etc., o sea que sólo en términos de cortes1a

y utilidad se explica el fenómeno de aplicación de normas ex-

trañas en un sistema jurídico determinado. 

En consecuencia, los postulados de la "Cortesía", no son

sostenibles para resolver los problemas Internacionales corres 

pendientes. Y sólo cabe agregar que, la "cortesía" es insoste 

nible en los conflictos a resolver en el orden Federal, ya que 

en sus principios no fueron aceptados para estos casos ni si-

quiera en Norteamérica, no bastante que el articulo 4° de la -

Constitución de ese País, se formuló en una época en la que ~ 

peraban las aseveraciones de Story en materia Internacional. 

X!!!.- PROBLEMAS TECN:J;COS.- Los problemas técnicos surgen 

con motivo de la Incorporación Dual, y son: el reenvió la cali 

ficaci6n, el orden pdblico y el fraude a la ley. 

A.- Toda norma jurídica contiene una hipótesis y una con

secuencia, requiri€ndose la realización de aquélla para la op~ 

ración de ésta. Ahora bien, la hipótesis legal contiene una -

serie de categorías que deben ser concretadas. La norma técni 

ca del conflicto contiene igualmente ambos elementos¡ la deter 

minaci6n de las citadas categorías y datos de la norma, se de-
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nominan "Calificación" problema que no es exclusivo del Dere-

cho Internacional Privado, sino que pertenece a todas las ra-

mas del Derecho. 

Este problema es relevante en un sistema Federal, en vir

tud de que existen diversos órdenes jurídicos entre los cuales 

deberá seleccionarse el aplicable para decidir la calificación; 

además de que puede plantearse el problema por la concurrencia 

del Derecho Federal y el Local, caso en el que puede aducirse

que el segundo forma parte del primero por su sup1etoriedad. 

Para la solución del problema apuntado, existen diversas

posiciones, as!, Bartin sostiene la aplicación de la Ley comp~ 

tente, en virtud de que, cuando la ley del Juez determina la 

regulación de un fe~ómeno jur1d±co por una ley extraña, esta 

tiene la misma eficacia que la norma que determina su aplica-

ci6n o sea, la del propio Juez; debiendo la norma extraña re-

gir íntegramente la relación, puesdeotra manera sería iluso-

ria pensar que se a~lica dicha norma, dado que se desfigurar1a 

al variar sus sistema de calificaci6n; y s6lo as1, debe de de-

terminarse la categoría jurídica, con base en la cual opera la 

norma de conflicto que se estima aplicable, pues como se dice

en caso contrario se aplicar1a el derecho extranjero que devie 

ne en propio, totalmente deformado y en t~rminos en que no --

existe. En síntesis: se debe aplicar la norma extraña !ntegr~ 

mente, incluyendo sus normas de calificaci6n. 

Por lo tanto, la calificaci6n se realiza conforme a la --
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Ley del sistema incorporante, ya que es 16gico que se realice

previamente la norma de conflicto, cuyas categor1as s6lo pue-

den determinz.rse conforme al sistema jur1dico a que pertenece

esa norma, y una vez ésto, se realizará la consecuencia, o sea 

la incorporaci6n de la norma extraña con fines de complementa

ci6n. 

B.- La realizaci6n de la hip6tesis de una norma cualquie

ra incluyendo las de naturaleza técnica "de conflicto" que ha

ce posible como consecuencia, la aplicaci6n de una norma extr~ 

ña, debe ser siempre en forma normal, natural, lo que implica

que a su vez natural y espontAneamente se realicen los hechos

previstos por la norma. Pero sucede en ocasiones, que forzada 

mente, en forma artificial, las partes que intervienen en una

re1aci6n, provocan la concreci6n de la hip6tesis de una norma

determinada, para evitar la aplicaci6n en el caso, de otra nor 

ma normalmente aplicable, que estiman perjudicial. El estudio 

de estas situaciones nos coloca en el problema denominado "fra~ 

de a la ley". 

En el ámbito del Derecho Internacional Privado, el susod~ 

cho fraude a la ley, se realiza cuando para evitar una norma -

que se estima perjudicial, no solamente prohibitiva, de un de

terminado sistema jur!dico, las partes realizan fraudulentame~ 

te la hip6tesis de la norma de conflicto, para hacer precisa-

mente aplicable una norma distinta de la normalmente aplicable 

que estiman dañosa. Teni~ndose en estos casos un elemento m&s 
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como es la norma de complementaci6n que excluye la aplicaci6n

de la regla aplicable ordinariamente, no constituyendo esta 

aplicaci6n una modificaci6n al problema de que se trata y a 

sus consecuencias. 

En esas condiciones, y siendo biforme la incorporar.i6n, -

el problema t~cnico apuntado se comprende en el caso de incor

poraci6n de la norma general, pues en el caso de la concreta,

no se puede afirmar la realizaci6n de fraude a la ley, ya que 

para obtenerse un resultado violatorio o contrario a la norma, 

es un presupuesto 16gico necesario, que esa norma est~ vigente 

y en este segundo caso, no se está dentro del ámbito de vali-

dez de la propia norma, por lo que resulta imposible su viola

ci6n. 

c.- El problema de reenvío, se ha planteado cuando en un

sistema jurídico en su norma de conflicto hace remisi6n de un

sistema extraño, el cual a su vez remite al primer sistema o -

a un tercero, quedando por resolver, si debe seguirse o no la

remisi6n y, .por lo mismo, determinar entre las leyes que remi

ten a una diversa, cual es la aplicable. 

A este respecto, debe insistirse que como conseauencia de 

la realizaci6n de la hip6tesis de la norma de conflicto de un

sistema, no se incorpora la totalidad del orden jurídico diveE 

so, sine que se completa el sistema incorporante con la norrna

sustantiva incorporada. Así, al remitir un orden jurídico de

terminado al derecho de otro sistema ~o declara a9licable y, -
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por lo mismo lo incorpora, y ya incorporado tiene una estruct~ 

ra semejante a la estructura del derecho incorporante al cual

viene s6lo a completar por delegación de fuente. 

Se ha pretendido resolver el problema relatado diciéndose 

que debe aceptarse un primer reenvío exclusivamente; aún cuan

do en este caso no se da raz6n suficiente para explicar el COE 

te. 

La tesis Anglo-Sajona, establece el llamado "Translado -

del Juez", es decir, que el juzgador del .sistema jurídico in-

corporante debe resolver como lo haría el juez del orden incor 

porado. A este sistema se le critica, en virtud de que la in

corporaci6n es s6lo con fines de complementaci6n y no compren

de la totalidad del derecho incorporado, y por la falta de un.!_ 

formidad en que se traducirían las resoluciones de los casos -

planteados. 

El reenvío puede presentarse también como un problema in

terno del Estado Federal, por la pluralidad de los sistemas j~ 

rídicos locales, que tienen la facultad de regular de diversos 

modos los actos regidos por ellos, en cuanto trascienden del -

ámbito de validez de cada orden jurídico parcial, así como por 

la realizaci6n de diversos actos de personas originarias de c~ 

da uno de ellos que pretenden hacerlos valer, en los demás - -

miembros de la Unión. 

D.- Como consecuencia también de la incorporaci6n, la noE 

ma extraña se aplica siempre como efecto de la delegación de -

fuentes, salvo cuando sea contraria al "orden público". 
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Este es un concepto carente de precisión. oogmaticamente 

y en el estudio desde el punto de vista tecnológico del Estado, 

se plantean las razones de ser, tanto del derecho como del Es

tado, por considerar a ambos como medios técnicos de la comun! 

dad tendientes a la realizaci6n de sus fines. Siendo qUe es-

tos pueden ser primarios o secundarios. 

Los primarios, tales como la coexistencia y el bien comdn 

son· permanentes, pero' generales y abstractos, que no resuelven 

por s1 mismo el problema. Los secundarios, son los que se de

ben realizar en determinado momento, por un sOlo Estado y con

forme a una especial cultura, en atención a que necesidades e~ 

timadas por la comunidad como indispensables en una ~poca da-

da; y por ende, las leyes, como medio técnico, tienden a sati~ 

facerlas, bien directa o indirectamente, pudiendo por lo mismo 

ser sustituidos por otros equivalentes, para que, actuando co~ 

juntamente, se realicen los fines del Estado. 

El estudio dogmatice del Estado, considerado desde el pu~ 

to de vista de sus fines, no resuelve el problema del orden p~ 

blico por ser en términos abstract9s e imprecisos que originan 

la incertidumbre en el señalamiento de las disposiciones prec! 

samente de orden pdblico y por lo tanto, subsiste la indeterm! 

naci6n de los casos en que no se aplica la norma extraña en un 

sistema jur1dico determinado por ser contraria al orden menci~ 

nado. 

una de las primeras escuelas que estudi6 el problemaapu~ 
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tado, es la Anglo-Americana, a través de estudios particulares 

y resoluciones judiciales considerando al caso, como excepci6n 

a la •cortes!a n. 

La tesis Internacionalista, también admite el orden pdbl! 

co como consta en los casos de excepci6n mencionados por Savi~ 

ny, y aceptados con mas o menos variaciones por sus disc!pulos. 

En la·escuela rtaliana, representada por Mancini, el or-

den que nos ocupa lo incluye en su divisiOn del Derecho en Pd

blico y Privado, en el primero lo considera como regla y no c~ 

mo excepción. Llega a iguales conclusiones la Escuela France

sa a·trav~s de la Tesis de Pillet Niboyet, al decir que no pu~ 

de obrar la norma extraña, sino imperar el fin social que per

sigue la ley del sistema jur!dico propio. 

Las anteriores consideraciones demuestran la carencia de

precisi6n en los estudios del problema. 

Por las razones expuestas al tratar los· anteriores probl~ 

mas técnicos,debe incluirse el orden pdblico, en las situacio

nes que se plantean en el sistema federal cuya naturaleza no -

desvirtda lo expuesto: corroborando lo anterior los fallos de 

la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamerica, en los 

casos: "Pinney Vs. Guy" 1903 y "Andrews Vs. Andrews" 1903, que 

establecen que no se viola la clausula constitucional que obli 

ga a dar entera fe y crédito a las sentencias de otro Estado,

cuando la ejecución de esas sentencias contravengan los princ! 

pios de orden pG.blico del Estado, donde se pretenden ejecutar

l.as. 
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XIV.- CLAUSULA DE FE y CREDITO.- El artfculo 121 de nues

tra Carta Maqna, habla sobre esta cláusula. 

A.- La parte normativa de dicho precepto como se ha dicho 

e indicado, y como lo hemos transcrito en páginas anteriores,

es una traducci6n del artfculo 4° de la Constituci6n Norteame-

ricana. En su aspecto formal puede clasificarse: desde el pu~ 

to de vista del sistema a que pertenece, como una norma del ºE 

den jurídico del Estado Federal Mexicano; por su fuente, es un 

precepto de Derecho escrito emanado·del poder constituyente; 

por su ámbito espacial de validez, como una norma vigente en 

todo el territorio del Estado Federal Mexicano; desde el punto 

de vista de su ámbito temporal de validez, como una norma de -

vigencia indeterminada, que requiere por su rango constitucio

nal, un procedimiento especial para su deroqaci6n o abrogaci6n; 

considerándose por su ámbito material de validez, como un pre

cepto de derecho constitucional que regula los problemas origi 

nadas por los diversos actos, registros y procedimientos que -

trasciendan de los ámbitos de validez, y tratándose de una noE 

ma general y abstracta, regula la actividad tanto de los indi

viduos, como los 6rqanos de Autoridad de los Estados miembros

ª que el propio precepto se contrae, para los efectos en él 

previstos, sin referirse a un número determinado de sujetos de 

imputaci6n, por no ser ley especial; siendo por su jerarqufa,

un artículo de la ley Fundamental, de la que deriva la vali-

dez de las demás normas, dada la construcci6n escalonada de -

nuestro orden jurídico. 

B,- En cuanto al contenido y categorías del precepto a 
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estudio, éste inicia1mente hace menci6n a los componentes del

Sistema Federal, al disponer que "En cada Estado de la Federa

ci6n" ••• En lo que respecta al orden federal, y continuando -

con nuestro artículo de tema que en cada Estado miembro ••. se

dará entera Fe y Crédito •.• ", por lo que se impone hacer men-

ci6n a estas categorías del precepto. 

El término "Fe", no es unívoco, dada su connotaci6n teol6 

gica y sus diversas acepciones dentro de esta denotaci6n. Y -

al hacer referencia a la expresi6n "Crédito", que viene a co-

rroborar el primero de los conceptos que es el de "Fe", por la 

•yn empleada como conjunci6n copulativa en el precepto consti

tucional. 

Ahora bien, "Fe", gramaticalmente, denota fuera de su 

acepci6n teo16gica, la "creencia que se da a las cosas por la 

autoridad del que las dice o por la fama ptiblica ••• "Dicho con 

cepto en su sentido jurídico se asocia a la funci6n notarial -

de manera más directa que a cualquiera otra actividad humana" 

y así, el escribano "da fé" en cuanto le consta y el orden ju

rídico "da fe" a lo que el escribano certifica. Siendo dicha

fe ptiblica en tanto que emana de un funcionario que desempeña

precisamen te una funci6n ptiblica. Esta facultad se atribuye a 

diversos funcionarios, para certificar diversos actos. No es 

un concepto preciso pues comprende a los actos jurídicos norm~ 

dos por el Derecho Sustantivo, as1 como el Derecho Adjetivo en 

el aspecto probatorio. 
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El término "Público", denota autoridad, conocimiento de -

todos dada su etimologia que hace derivar el vocablo populicum, 

o sea, del pueblo. Lo anterior ha llegado a sostener en la -

Teor1a del Estado el poder certificante, como funci6n especifl 

ca estatal. En esa virtud, el concepto de "fe pública" se - ·

equipara a salud pública y a seguridad pública; y tratándose -

de un fen6meno colectivo, inherente al pueblo, se configura en 

una creencia que se forma en términos del fen6meno respectivo, 

emanado del pueblo a la autoridad. 

Asimismo, la "fe pública" tiene dos aspectos, el procesal 

y el sustantivo, en tanto que produce seguridad y certidumbre

y, es un medio probatorio basado en la veracidad de los hechos 

que representa, dando seguridad a las relaciones, al excluir -

la incertidumbre. 

La expresión "Crédito", tampoco es univoco, puesto que d!':_ 

nota "derecho personal o de crédito", en tanto facultad de exi 

gir una prestaci6n positiva o negativa¡ por lo que su inclu- -

si6n en el articulo 121 Constitucional, implica una figura hi

perbólica para acentuar aún más el concepto de "entera fe", da 

da la "y" empleada como conjunción copulativa entre ambos voc~ 

bles, por lo que se emplea en el sentido de "dar cr~dito a una 

cosa es creerla", que proviene del Latin credere que significa 

"tener por cierto", significando entre sus ideas afines: fe. 

En consecuencia y relacionando lo expuesto con las categ~ 

rias subsecuentes del propio concepto Constitucional citado, -
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relativas a nactos pGblicos, registros y procedimientos judi-

ciales" debe estimarse que la Cl:'l.usula de fe y Cr€dito "aludi

da, significa dados los fines del precepto, tanto la admisi6n

de la existencia cierta y autl!intica de los "actos pGblicos, r~ 

gistros y procedimientos judiciales" que provengan de un Esta

do miembro, que tienen contenido y formas respectivas, lo que

constituye la regulaci6n substantiva de esas categorías juríd~ 

cas así como la norrnaci6n del aspecto procesal de dichos actos, 

en tanto que se regula la eficacia probatoria de las referidas 

categorías jurídicas comprendidas en el precepto. 

C. El Estado desarrolla una actividad conforme a diver-

sas atribuciones que se le asignan en raz6n de sus fines, los

cuales varían en el espacio y en el tiempo. La realizaci6n de 

los fiens requiere por parte del Estado la disposici6n de los

medios adecuados, por lo que realiza actividades mGltiples y -

de símbolos, con miras a la realizaci6n de su finalidad consi~ 

tente: en sostener y proteger su existencia como ente soberano. 

Las atribuciones del Estado constituyen el contenido de 

la actividad del mismo, lo que nos lleva al concepto de fun

ci6n del Estado, una de las grandes funciones del Estado, es 

la Legislativa, que tiene como finalidad la creaci6n de normas 

generales de naturaleza jurídica, que se realiza por los 6rga

nos que de acuerdo con un régimen constitucional forman el po-

der legislativo. "La ley est:S. constituida por una manifesta--

ci6n de voluntad encaminada a producir un efecto de derecho. -
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Es decir, la ley substancialmente constituye un acto jufidico" 

formando parte de los actos que crean, modifican y extinguen -

una situación jurídica general. 

El Estado realiza múltiples actos, tantos materiales como 

jurídicos; dichos actos forman parte de las funciones del ente 

estatal; que entre dichos actos se encuentran los legislativos 

a través de la función específica respectiva. A su vez la fun 

ción administrativa se traduce en la realización de actos que

son de muy diversa clase, y constituyen la actividad del Esta

do que se realiza bajo un orden jurídico y que consiste en la

ejecución de actos materiales o de actos que determinan situa

ciones jurídicas para casos individuales. 

El procedimi_ento de formación legislativa y su producto -

de la ley, son actos jurídicos; y los actos administrativos en 

un sector muy amplio, y desde luego el legislativo antes men-

cionado son necesarios en la organización del Estado y en su -

funcionamiento, se debe concluir que ambos, quedan comprendi-

dos en las tantas veces citada categoría jurídica prevista por 

el artículo 121 de la Constitución General, con la denomina- -

ción de "actos públ.icos". Las funciones de que se trata, le-

gislativa y administrativa, se consagran en nuestro orden jurf 

dico en los artículos 71, 72, 73, 74, 77 y 89 rel.ativos de la-

Constitución Federal. Además no se incluye en lo antes expue~ 

to, la función jurisdiccional, por estimarse que queda compre!!_ 

dida en la categoría de "procedimientos judicialesª, que por -
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su amplitud de expresi6n absorbe el término de que se trata. 

D. La siguiente categor:í.a del precepto a estudio, la 

constituyen los "registros" Este t¡:;rmino es de los más criti

cados por la literalidad de la traducción; en efecto, el voca

blo denota "lugar donde se puede registrar o ver al.ge" coinci

diendo con esta connotaci6n, los conceptos gramaticales afines 

del propio t6rmino, tales como; lugar u oficina donde se regi~ 

tra c6dula en que consta haberse registrado una cosa, libro a

manera de indice, donde se apuntan datos; centro oficial depe~ 

diente del Estado donde se toma ra26n y asientan testamentos -

otorgados ante diversos funcionarios, etc. 

De lo expuesto,:se deduce del t6rmino "registro", tres - -

acepciones: Oficina Pública, Acción de Registrar o Asiento, y

Funcionalmente, documento o copia autorizada expedida con base 

en un original registrado o asentado. Existiendo diversas el~ 

ses de Registros en un Estado; en consecuencia la expresi6n -

"registros" de nuestro ordenamiento constitucional comprende:

los asientos o registros en sentido extricto, como acción de -

registro, y las copias legítimas de los mismos que se expidan, 

como función propia de los registros, que obran en ellos en -

tanto oficinas 'Públicas y archivos. 

E. Finalmente, la categoría jur:í.dica de "procedimientos

judiciales", se critica también en cuanto a traducci6n gramati 

cal, en atención a que, los procedimientos judiciales que como 
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todo acto, todo hecho oficial de las autoridades, no es sucep

tible de traslaci6n de un Estado a otro, dicha critica carece

de base s6lida. 

El procedimiento judicial lo integra una "coordinaci6n" 

de actos que tienden a un efecto juridico común, ya que s6lo 

se puede alcanzar un efecto mediante una sucesión de actos, de 

los cuales el primero hace posible el segundo, el segundo hace 

posible el tercero, y asi sucesivamente hasta el último, el -1, 
cual va unido al efecto querido, o sea, que existen actos in-

termedios que tienden a un fin común, como último; teniendo la 

palabra procedimiento "la idea de avanzar de un lado a otro. 

Existen en el procedimiento judicial diversas fases, de-

terminadas por la r~laci6n procesal y compuestas de diversos -

actos, que incluyen desde la proposici6n de litigio como base

del procedimiento de conocimiento hasta la actividad consisten 

te en la decisión de la controversia, existiendo entre ambas -

fases un intermedio que se traduce en procurar los medios nec~ 

sarios para la decisi6n. Intervienen en la relación procesal-

el Organo Jurisdiccional a trav€s de su titular, y las partes; 

realiz§ndose como se ha dicho una serie de actos procesales i~ 

tegrantes del procedimiento correspondiente, el cual puede ser 

universal o particular, de naturaleza penal, civil, etc. 

F. La primera parte del articulo 121 de la Ley Fundamen

tal, que "El Congreso de la Unión, por medio de leyes genera--
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les prescribir~ la manera de probar dichos actos, registros y 

procedimientos y el efecto de ellos .•. " A este respecto, el 

Licenciado Ram6n Rodr:í.guez, pregunta si ¿pueden las sentencias 

y actos públicos de un Estado surtir en otros, efectos distin

tos de los que produce en donde se dictan?. ¿Puede el Congre

so prescribir su efecto en otro Estado, sin aniquilar la Sobe

ran:í.a estatal?. 

Esta critica, es la ~s s6lida que puede hacerse a la PªE 

te respectiva del precepto, y en relaci6n a nuestro presente -

trabajo. Sin embargo puede contestarse la aludida interrogan

te¡ al decirse que en efecto, se ha asentado en varias doctri

nas, que el derecho tiene una eficacia territorial¡ que toda 

norma de un sistema jur:í.dico es susceptible la incorporaci6n 

en otro diverso, tanto en su aspecto abstracto o general, o -

bien en su formulaci6n concreta¡ que t€cnicamente se origina -

la incorporación en la delegaci6n de fuentes, que la incorpor~ 

ci6n produce la complementaci6n de un sistema de normas que no 

han sido creadas en forma de ley, pero que por virtud de €stas 

vienen a hacer normas de derecho. 

Lo expuesto demuestra que los actos públicos, las senten

cias etc. pueden producir un efecto distinto del que surten en 

el lugar en que dicten, ya que al ser incorporados, lo son en 

términos de complementación del diverso sistema jur:í.dico, y en 

la medida en que se ajustan a la estructura de éste. Por lo -

tanto, es procedente que una ley general determine en la Fede-
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ración los efectos de los actos en general, cua~do pretenden -

hacerse valer en un lugar distinto en el que se producen, sin-

afectar la autonomía de los Estados miembros de que se trata -

puesto que la regulación de dicha eficacia es precisamente pa-

ra un ámbito distinto del propio Estado competente en que se -

realizaron, por lo que sólo en caso contrario, se afectaría la 

autonomía del Estado miembro correspondiente: y, en la especie 

se coordinan con respecto a las susodichas autonomías estata--
1 

les locales, los efectos de los actos que en cada uno se cons-

tituyen, y que pretenden hacerse valer en nosotros. 

Consecuentemente, las referidas "leyes generalesº pueden

y deben determinar la eficacia de los "actos públicos", regis

tros y procedimient~s judiciales" de un Estado de la Federa

ción en los otros, previa la prueba de su existencia, ya que 

como actos jurídicos representados, emanados de un sistema, --

pretenden y deben tener eficacia en otro. 

XV. REFERENCIAS A LAS FRACCIONES DEL ARTICULO 121 CONSTI 

TUCIONAL. El artículo a estudio, establece diversas bases que 

deben tomarse en consideración para la operancia de la "CláusE_ 

la de fe y Crédito". 

A. La primera base dispone: "Las leyes de un Estado s6-

lo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente,-

no podrán ser obligatorias fuera de él". Esta regla es la co~ 

firmación en el texto legal supremo del criterio a la territo

rialidad del derecho vigente, tanto en un Estado Unitario, co-
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mo en uno de los miembros de un Estado Federal. 

B. La fracción II, del art:icu1o invocado establece: "Los 

bienes mueb1es e inmuebles se regirán por la ley del lugar de

su ubicación. Este principio de "lex rei sitiae" es uniforme

mente seguido en cuanto al régimen de inmueb1es en toda la hi~ 

toria del Derecho Internacional Privado". Como se habla, los

inrnuebles se encuentran regulados por 1a ley del 1ugar de su -

ubicaci6n, en términos de la fracci6n invocada; en 10 que res

pecta a los bienes muebles, rige nuestro sistema el mismo prin 

cipio que regu1a la si.tuaci6n de 1os inmueb1es. 

A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Na- -

ci6n ha establecido que "1os derechos y obligaciones de los ti 

tulares de los bienes, nada tienen que ver con la naturaleza -

de los bienes mismos", que por lo tanto, los bienes muebles e

inrnueb1es deben regirse por 1a 1ey del lugar de su ubicación. 

C. La base tercera establece normas de competencia y ej~ 

cución de sentencias, al determinar que: "Las sentencias pro-

nunciadas por los Tribuna1es de un Estado, sobre derechos rea-

1es o bienes inrnueb1es ubicados en otro Estado, s61o tendrán -

fuerza ejecutoria en éste, cuando as:i lo dispongan sus propias 

leyes. Las sentencias sobre derechos personales, sólo serán -

ejecutadas en otro Estado, cuando 1a persona condenada se haya 

sometido expresamente o por razón de su domicilio a la justi-

cia que las pronunció y siempre que haya sido citado personal-
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mente para ocurrir al juicio". Con motivo de esta base, dice

el maestro Eduardo Trigueros, que la primera parte de la regla 

"dá la impresión de que cada Estado es libre para decidir cua!!_ 

do ejecuta y cuando no, las sentencias dictadas por los demás

sobre derechos reales y bienes inmuebles situados en su terri

torio". Lo anterior, de ser asi, implica una contradicción 

con la "Cláusula de fe y Crédito" y adem&s, el ejercicio de la 

facultad concedida al Congreso será inconstitucional, en tanto 

que la propia fracción del articulo de la Ley Suprema, faculta 

a los Estados miembros a determinar libremente cuando ejecutan 

y cuando no las sentencias sobre derechos reales e inmuebles -

de que se trata, por lo que, 1a reglamentaci6n de esta materia 

será .contraria al propio texto constitucional. 

La anterior interpretación, por si misma excluye la posi

bilidad de sostenerla, por que en realidad, se trata como se -

dijo de fijación de bases, de normas, de jurisdicción y de eje

cuci6n de sentencia, siendo que la ejecuci6n de las sentencias 

está subordinada normalmente a la jurisdicci6n del Juez o Tri-

bunal que las pronuncia. En efecto, una sentencia es jur!dic~ 

mente eficaz en raz6n directa de que el Juez o Tribunal que 

las pronunci6, tienen jurisdicción; y la sentencia emana de un 

orden juridico extraño, es un acto jurisdiccional, si nos fij~ 

mas en el resultado puesto que termina por alcanzar la misma 

eficacia que la.sentencia, del orden jur!dico propio, no pu

diendo reconocerse una sentencia extraña cuando no haya corres 
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po.ndencia el litigio a la jurisdicción del Juez extraño que la 

pronunci6, a la que, al decir de Carnelutti, s6lo podrá recon2 

c~rsele cuando haya sido competente el Juez del pronunciamien

to. Las bases de la norma de jurisdicción a que se hace refe

rencia, se desprenden no sólo del texto constitucional y de lo 

expuesto, sino del propio párrafo segundo de fracción a estu-

dio, que hace mención en lo que respecta a derechos personales, 

a la sumisión de la persona condenada y a su domicilio. 

Consecuentemente, la fracción constitucional aludida, es

tablece fundamentalmente las bases de normas de jurisdicci6n,

en tanto que el Juez o Tribunal que dicta una sentencia sobre

derechos reales o sobre inmuebles, debe ser competente, siendo 

que normalmente lo es, el que tiene jurisdicci6n en el ámbito -

de situación de la cosa, la que además se rige sustantivarnente 

en todo caso, por las leyes que imperan en el lugar de su ubi

cación¡ asimismo, en lo que respecta a ejecución debe hacer n2 

tar que, en un Estado, como regla general, se ejecutan las se~ 

tencias de los Jueces y Tribunales de los otros, incluso las -

de diverso Estado en el ámbito Internacional, cuando están pr2 

nunciadas por Jueces competentes, y siempre que reúnan otras -

condiciones necesarias, tales corno el presupuesto contradicto

rio (notificación y t~rmino para comparecencia), válida consti 

tuci6n de las partes en el juicio, irrevocabilidad del fallo -

as1 como que no sea contrario al orden público. 

D. La fracción IV del articulo materia de estas observa-
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ciones, regula los actos del estado civil., que cuando se en- -

cuentran ajustados a l.as leyes de un Estado, tienen val.idez en 

l.os otros. Esta fracci6n ha sido estudiada por el. maestro - -

Eduardo Trigueros, para l.o cual seguiremos su obra. No obsta_!! 

te el. texto constitucional del. mismo no se deduce una obl.iga-

ci6n ·incondiciona1 para l.os Estados miembros, de aceptar los -

actos del estado civil. en forma y t~rminos en que cada uno de

ellos quiera arbitriari.!l'l'ellte establ.ecer en su l.ey interna. Sie.!_! 

do punto inicial. y presupuesto indispensabl.e, que dichos actos 

sean legal.mente cel.ebrados tanto conforme a l.a ley local, como 

a la legis1aci6n aplicabl.e, pr~cisamente •para impedir a los -

Estados el recurso al concepto de rraude a su propia ley como

med io para hacer nugatoria la obligación constitucional". En

l.os ca!",os que nos ocupa, normalmente un acto del. estado civil -

se real.iza y desarrolla en un lugar determinado, siendo la ley 

de ese l.ugar l.a que precisa l.os efectos del acto correspondie.!_! 

te. 

E. La Gltima fracci6n del precepto estudiado, dispone 

que "Los t:i.tul.os profesionales expedidos por l.as autoridades 

de un Estado, con sujeci6n a sus l.eyes, ser§n respetados en -

los otros". Esta regl.a "tiene un origen circunstancial.", aje

no al problema que nos ocupa, en tal. vi~tud carece de rel.evan

cia para l.os fines de la elaboración de la presente tesis. 
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XVI.- LA JURISDICCION "CONCEPTO".-Jurisdicci6n es la ex-

tensi6n y l:ímite del poder de juzgar. Es una palabra que tie

ne varias acepciones. En t~aninos generales, la jurisdicción 

es la función pública, confiada ordinariamente a los 6rganos -

del poder judicial,, dirigida a decidir las causas y controver

sias que ante ellos se promueven. 

Etimol6gicamente la palabra Jurisdicci6n viene de las vo

ces latinas Juris-Ley, Dictio-decir; o sea que equivale a de-

cir el derecho, a declararlo. 

La Jurisdicci6n es uno de los principales cometidos del -

Estado, en tanto realiza la funci6n de Juez. Ahora bien, ha-

ciendo alusi6n a la doctrina, en el Derecho Romano, la palabra 

Jurisdicci6n significa algunas de las facultades que ahora se 

atribuyen al poder Legislativo y a los Tribunales. De hecho, 

se puede decir que a los Romanos no les repugnaba, que sus Ma

gistrados, no tan solo conocieran e1 silencio de la Ley, sino 
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también modificaran la ley por medio de Edictos Generales, a -

los que colocaban entre las leyes propiamente dichas. 

Por otra parte y a efecto de determinar la naturaleza de 

la Jurisdicción y ver si los Tribunales de un pa1s pueden con~ 

cer de actos de Estados extranjeros, y de acuerdo a la opini6n 

de algunos tratadistas, "Los Elementos de la Jurisdicci6n" --

son: A.- La Natío, que es el derecho a conocer de un cuesti6n 

litigiosa determinada¡ B.- La Vocatio, que en el Derecho Roma

no era la facultad de obligar a las partes a comparecer en un 

juicio dentro del término del emplazamiento¡ c.- La Coertio, -

consiste en el empleo de la fuerza para el cumplimiento de las 

medidas ordenadas dentro del proceso.- o.- El Iudicium, es la 

facultad de dictar sentencias respecto del litigio por efectos 

de cosa juzgada y¡ E.- La Executio, es el imperio para la eje

cuci6n de las resoluciones judiciales, mediante el auxilio de 

la fuerza pública. 

En tal virtud, la Jurisdicci6n puede definirse como: "La 

actividad del Estado encaminada a la actuaci6n del derecho ob

jetivo, mediante la aplicaci6n de la norma general al caso -

concreto". 

XVII.- DIVERSAS CLASES DE JURISDICCION.- A.- Jurisdicci6n 

contenciosa, es la ejercida por el Juez sobre intereses opues

tos y contestaciones contradictorias entre particulares, dete~ 

min4ndolas con conocimiento legitimo de causa o por medio de -
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la prueba legal. 

B.- Jurisdicción Voluntaria, es la que ejerce el Juez sin 

las solemnidades del juicio por medio de su intervención en un 

asunto que por su naturaleza o por el estado en que se haya, -

no admite contradicción de parte. 

c.- Jurisdicci6n Judicial, es la referida a los tribuna-

les en oposición a la que ejercita la administraci6n. 

o.- Jurisdiccion Especial Extraordinaria o Privilegiada, 

es la que se ejerce con limitaci6n a asuntos determinados o -

respecto de personas que por su clase o estado profesional es

tán sujetos a ella, por ejemplo: La Jurisdicción Militar, la -

Mercantil, la-·Naval, etc. 

E.- Jurisdicción Propia.- Es la que ejercen los jueces o 

Tribunales por derecho propio de su oficio, por ser inherentes 

a su cargo sobre las personas o cosas que le están sometidas. 

F.- Jurisdicción Delegada.- Es la que se ejerce por comi

sión o encargo del que la tiene propia, en asunto y tiempo de

terminado y en nombre del que la concede. 

G.- Jurisdicci6n Acumulativa o Preventiva.- Es la facul-

tad que tiene un Juez de conocer de ciertos asuntos o presun-

ci6n con otro, o no obstante tener otro igual facultad para c2 

nocer de los mismos o bien la facultad que reside a la vez en 

dos Jueces, para conocer de un mismo asunto, considerándose 
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competente el que se hubiese anticipado a su conocimiento. 

H.- Jurisdicci6n Territorial.- Es la que se ejerce por ra 

z6n del territorio en el que están domiciliadas las partes, se 

haya la cosa en el litigio o debe cumplirse la obligación mat~ 

rial del juicio. 

r.- Jurisdicci6n en Primero y en Ulteriores Grados.- Se-

q6n el juicio por el cual se ejerce, sea o no susceptible de -

reforma por un Tr~bunal Superior; en primer grado la que se -

ejercita conociendo y sentenciando por primera vez de un nego

cio con sujeción a la reforma de un Juez o Tribunal Superior; 

en segundo grado la que se ejerce conociendo de un negocio del 

que ya conoci6 otro, para enmendar, revocar o confirmar el pr~ 

roer juicio y as! sucesivamente. 

XVIII.- JURISDICCION Y ARBITRAJE.- El arbitraje es consi

derado dentro de los m~todos pac1f icos 9ue se establecen para 

ajustar controversias entre los Estados, ya en t~rminos de de

recho o bien sobre otros principios, es por as1 decirlo, una -

institución que nace en los primeros siglos de la Era Contemp~ 

ránea, hasta llegar en la actualidad para ser utilizada como -

un "M~todo" por el cual las partes en disputa convienen en so

meter sus diferencias a un tercero o a un Tribunal, constitui

do para tal fin y resolver conforme a normas de Derecho Inter

nacional, el conflicto sometido a su Jurisdicción. 

Consiste en la resoluci6n de una diferencia entre Estados 
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a trav~s de la decisión jurídica de uno o más árbitros, o de -

un Tribunal que es independiente del Tribunal Internacional de 

Justicia, que son elegidos por las partes. 

En el articulo 39 del Convenio de la Haya, sobre el arre

glo pacífico de los Conflictos Internacionales, las partes re

conocen el arbitraje como el medio más eficaz y adecuado para 

resolver los conflictos interestatales que no hayan podido so

lucionarse por vía diplom~tica y formulan el deseo de que los 

Estados se sirvan de este procedimiento cuando las circunstan

cias lo permitan. 

En general los autores consideran, que s6lo pueden ser o~ 

jeto de arbitraje, los conflictos de orden jurídico o susceptf 

bles de ser formula~os jurídicamente. Las Convenciones de la 

Haya, por su parte, establecen como condición para el arbitra

je la existencia de una cuestión jurídica o de una cuestión c~ 

ya solución pueda basarse en el Derecho. 

Las principales caracter!sticas del Arbitraje son: - - -

1.- El acuerdo de voluntades de las partes para la fijación de 

la materia del litigio y el pedido de su solución a uno o más 

árbitros; 2.- La libre elección del Juez o Jueces; y 3.- La -

obligatoriedad de la decisi6n. 

Por otra parte, nos parece muy acertada la definición 

adoptada por la Convención, parael arreglo pacífico de los 

conflictos Internacionales, celebrada en la Conferencia de Paz 
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de la Haya, de 1907, y que dice: El arbitraje Internacional, -

tiene por objeto resolver los litigios entre los Estados, rne-

diante Jueces por ellos elegidos y sobre la base del respeto -

del Derecho. 

La Corte Permanente de Arbitraje, fue creada en la Confe

rencia de la Haya de 1899. La Corte está estructurada por: 

a).- Una lista de Peritos en Derecho Internacional, que son 

cerca de quinientas personas; b).- El Consejo Administrativo -

integrado porel Ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, 

junto con los Agentes acreditados en los Paises Bajos; y c~.

La Oficina Internacional a cargo de un Secretario General con 

sede en la Haya. 

Su funcionamiento no ha sido lo jur!dicamente deseado, -

sin embargo, ha sido una base sólida para laso1uci6n de con--

flictos entre Países por la v1a de la decisi6n arbitral. 

XIX.- JURISDICCION Y LEGISLACION.- Es una idea clásica -

que el acto jurisdiccional corresponde a una de las tres fun-

c iones del Estado: La Funci6n Jurisdiccional, siendo las otras 

funciones Legislativa y la Administrativa, de acuerdo con una 

distinci6n que se enlaza con la Doctrina de la Separaci6n de 

Poderes. Los actos de Jurisdicci6n, son los engendrados por 

la distinción que se enlaza con la Doctrina de la Separaci6n 

de Poderes. Los actos de Jurisdicci6n, son los engendrados -

por el ejercicio de la funci6n Jurisdiccional. 
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La Funci6n Legislativa, consiste en establecer reglas, en 

dictar disposiciones por v1a general e impersonal. La funci6n 

Administrativa, consiste en regular negocios particulares, es 

decir, en tomar decisiones aplicables a cosas particulares y -

concretas. 

Ahora bien, haciendo un estudio breve al presente capitu

lo que nos ocupa "La Funci6n 'jurisdiccional", consiste en la -

facultad de decidir con fuerza vinculativa para las partes, -

una situaci6n jur1dica controvertida. 

El Estado crea la organizaci6n judicial como una necesi-

dad ineludible, de orden, armon1a y estabilización del orden -

jur1dico. La Funci6n Jurisdiccional, corresponde al tercer -

grupo de actividades del Estado y se manifiesta en su acto fu~ 

damental que es la sentencia. Es la funci6n que normalmente 

se encarga al. Poder Judicial y se define como la: "actuaci6n 

Jurisdiccional encaminada a l.a dec1araci6n del Derecho en oca

s i6n de un caso determinado, contencioso o no y con fuerza de 

cosa juzgada". 

Desde el punto de vista formal, la Funci6n Jurisdiccional 

alude a la organizaci6n Constitucional que asigna la tarea de 

ejercer dicha funci6nal Poder Judicial de la Federaci6n, funda 

mentalmente para preservar el Derecho. 

Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federa 

ci6n, en una Suprema Corte de Justicia de l.a Naci6n en Trib!!_, 
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nales de Circuito, Golegiados en Materia de Amparo y Unitarios 

en Materia de Apelación, en Juzgados de Distrito; as:i.mis~o el 

articulo 1°., de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fed~ 

ración, además de las Autoridades antes señaladas enumera: El 

Jurado Popular y los Tribunales de los Estados del Distrito y 

de toda la Repablica, en las cosas previstas por el articulo -

107 fracción XII, de la Constitución General y en las demás -

que por disposici6n de ~a Ley, deben actuar en auxilio de la -

Justicia Federal. 

Por excepción el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, 

realizan materialmente actos Jurisdiccionales. 

Tampoco podemos llamar función Jurisdiccional, a la fun-

ción que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación,. de 

acuerdo con el articulo 97, de nuestra Carta Magna, para nom-

brar a los Magistrados de Circuito y a los Jueces de Distrito, 

numerarios y supernumerarios. 

Por otra parte, la Función Jurisdiccional; es una activi

dad del Estado subordinada al orden jurídico y atributiva, - -

constitutiva o productora de derechos, en los conflictos con-

cretas o particulares que se le someten para comprobar la vio

lación de ~na regla de derecho o de una situación de hecho y -

adoptar la situación adecuada. Asimisn~, la finalidad del ac 

to Jurisdiccional, es declarar imparcialmente el derecho de 

las cosas controvertidas o de conflicto, que son de competen-

cia. Es una actividad de ejecución de la ley hecha por el Po-
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der Judicial, pero que responde en materias afectadas y fines 

administrativos. 

XX.- JURISDICCION Y ADMINISTRACION.- En la Administración 

tambi~n se juzga, ya que no sería posible obrar sin la base -

del juicio, pero Administraci.ón Pública, juzga sobre una acti

vidad propia, mientras que la Jurisdicción lo hace con refere~ 

cia a una actividad ajena. Kelsen, destaca que Administración 

y Jurisdicci6n, son individualizaci6n y concreción de normas -

jurídicas. Pero la Administración lo hace de manera "inmedia

ta", en tanto que la Jurisdicción lo hace de manera "mediata". 

Este problema ha originado varias discusiones al respecto, por 

ejemplo: carr~ de Malberg, afirma que: "Serán actos Jurisdic-

cionales los que es~án encomendados a la judicatura, y Admini~ 

trativos los atribuidos a Funcionarios de orden Gubernativo". 

Podemos afirmar que el Juez,hace observar el derecho de -

otros, determinando su existencia o inexistencia. 

Consecuentemente el acto Administrativo da nacimiento a -

una relación jurídica o a varias existentes entre la Autoridad 

y otros sujetos. El Acto Jurisdiccional, da nacimiento inva--

riablemente a la primera clase de relaciones con motivo del -

ejercicio del derecho de acci6n y de contradicción, y tambi~n 

invariablemente provoca la constatación de la existencia o in~ 

xistencia de una segunda relación jurídica entre sujetos, en -

la cual la Autoridad jamás es sujeto. 
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Podemos concluir que Jurisdicci6n y Administraci6n, son 

funciones íntimamente relacionadas una con otra; en tanto que 

ambas se encaminan a la aplicaci6n del Derecho, aunque la fo~ 

ma de realizarlo sea distinta, puesto que, para realizar la 

Jurisdicci6n, se requiere que un sujeto se encuentre dentro 

de la hip6tesis de la norma sustantiva y previa satisfacci6n 

de los requisitos legales, se ejercite la acci6n correspon- -

diente; en cambio, tratándose de la Administraci6n al aplicar 

el Derecho, s6lo encontrará justificaci6n de los intereses g~ 

nerales que tutela. 

XXI.- JURISDZCCION Y COMPETENCIA.- Como hemos indicado -

en páginas anteriores, que en la Jurisdicci6n encontramos: -

a).- La Natio; b).- La Vocatio; c).- La coertio; d).- El Xnd! 

cium y, e).- La Executio. 

Asimismo, al hacer un estudio sobre la Competencia, po

demos decir: a).- La Competencia en su estudio amplio, es la 

aptitud de una autoridad pfiblica para realizar actos jurídi-

cos, Competencia de un Juez o Tribunal, Competencia del Deca

no de una facultad, etc. En el orden judicial, Competencia -

equivale al poder reconocido a una Jurisdicci6n para instruir 

y juzgar un proceso; b).- Podemos decir que la Jurisdicci6n -

es el género y la Competencia es la especie o que la Compete~ 

cia es la medida de la Jurisdicci6n; y c).- Por competencia 

entendemos la autoridad que tiene una persona que ejerce un 

cargo, por disposici6n del Estado, para reconocer y decidir 
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una situación concreta. 

Ahora bien, e1 art1cu1o 144, de1 C6digo de Procedimien-

tos Civiles, dispone: "La Competencia de los Tribuna1es, se -

determinará por 1a materia, 1a cuantía, el grado y e1 territ~ 

rio". De ahí que.podamos hab1ar de criterios de Competencia, 

como: A).- Competencia en raz6n de ~a materia.- En Tribuna1es 

Judic.i.a1es y Tribuna1es no Judicia1es. Encontramos 6rganos -

que desempeñan funci6n jurisdiccional y que no son judicia1es 

como e1 Tribuna1 Fisca1 o bien 1as Juntas de Conci1iaci6n y -

Arbitraje; tambi~n se hab1a de Tribuna1es Federales y Tribun~ 

les Locales; B).- Competencia por Territorio.- Se ha estab1e

cido por razones prácticas que la Administraci6n de Justicia 

puede llevarse a cabo en una forma expedita, de tal manera, 

que tomando tambi~n en cuenta la organizaci6n que nos rige y 

las facultades que en especial otorga la Constituci6n a las 

entidades federativas ha sido admitida una reg1a que bien pu~ 

de afirmarse rige casi universalmente: La que dec1ara Juez 

competente al del lugar en que se cometi6 la infracci6n; -

C).- Competencia en raz6n de grado.- La tienen los Tribunales 

para conocer por raz6n de la instancia en que el juicio se e!!_ 

cuentre; D) .- Competencia por Cuant1a.- En atenci6n de la im

portancia econ6mica, se dividen los Juzgados en: Juzgados de 

Paz, Menores y Civiles. 

Por 1o tanto, 1a Competencia es la porci6n de Jurisdic-

ci6n que se atribuye a los Tribunales que pertenecen a1 mismo 

orden Jurisdicciona1. 
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XXII.- JURISDICCION INTERNACIONAL.- Las normas de dere-

cho son de dos especies: Norma o Sistema Jurídico que sólo se 

aplica a un Territorio dado (Derecho Internacional Privado), 

y aquel que se va a aplicar a varias naciones en sus conflic

tos y ayudas mutuas (Derecho Internacional Público) • 

El Derecho Internacional Público, es la rama del Derecho 

que más problemas ha encontrado para justificar su existencia 

y su validez. El Derecho Internacional Público, no s6lo va a 

dar nacimiento de relaciones jurídicas, a trav~s de las cua-

les se puedan establecer Convenios o Tratados de tipo Intern~ 

cional, sino que además por estar fundado en principios como 

la igualdad soberana de los Estados, el derecho que tienen de 

disponer por s! mismas, la no intervenci6n en los asuntos in

ternos, la integridad territorial, la coexistencia y coopera

ci6n pacíficas: lo llevan a definirse como el sistema de nor

mas obligatorias (contenido) que, nacidas del consentimiento 

expreso o tácito de los Estados (fundamento), determinan los 

derechos y deberes de las personas internacionales (regula- -

ci6n) en sus relaciones mutuas (alcance) • 

El Derecho Internacional es derecho cuando el acto coer

citivo de un Estado interfiere en otro y s6lo se permite co-

mo una reacci6n contra un acto antijur!dico sin el empleo de 

la fuerza para cualquier otro fin. Y será antijurídico cuan

do ese acto que se considera ilegal o contrario a derecho, 

efectivamente sea obligatorio del mismo, como consecuencia de 
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ser considerado corno un sistema de normas que prescriben una

c ierta conducta en el ámbito de su Jurisdicción. 

XXIII.- FUENTES.- El Tribunal Internacional de Justicia 

con sede en la Haya, estableci6 corno anicas fuentes a los Tr~ 

tados Internacionales y la Costumbre Internacional. Pero la 

necesidad de aplicar otro tipo de soluciones a conflictos di

versos, ha hecho que en su articulo 38 de su Estatuto Inter-

no, sean reconocidos.algunos otros principios. 

A.- Los Tratados Internacionales.- Como fuente ·directá 

constituyen el acuerdo formalmente expreso de dos o más Esta

dos por virtud del cual se establece, enrn1enda o da fin a un 

vínculo jurídico preexistente. Los. Tratados Internacionales, 

deben ser cumplidos. 

B.- Costumbre.- Se entiende en la práctica Internacional 

la aplicaci6n de un conjunto de normas con fuerzá legal adqu~ 

rida con su aplicaci6n a casos aná-logos por un periodo de - -

tiempo más o menos largo. La Costumbre no puede ser interpr.!!!_ 

tada como un tratado, porque una regla jur!dica creada por la 

Costumbre Internacional, obliga también a Estados que notori~ 

mente no participaron en la constituci6n de la regla consuetu 

dinaria. 

C.-. Las Convenciones Internacionales.- Son aqu~llas que 

establecen reglas para los Estados Litigantes, en cierto modo 

pueden reconocerse como fuente del Derecho Internacional, ha~ 
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ta en tanto pueden considerarse corno universalmente reconoci

dos. 

D.- Los Principios Generales del Derecho.- Cuando son d~ 

bidarnente reconocidos p~eden concretarse, ya sea en Tratados 

o a trav~s de la Costumbre Internacional, para ser origen o -

fuente de su generalizaci6n. 

E.- La Doctrina Internacionalista y las Decisiones Judi

ciales.- Emitidas por 1a Jurisprudencia Internacional, son -

fuente muy importante de car4cter auxiliar para la deterrnina

ci6n de reglas de derech.o, sin perjuicio de las par~es en li

t~gio y respecto al caso en cuesti6n. 

XXIV.- COMPETENCIA. DE LOS ESTADOS DESDE EL PUNTO DE VIS

TA DE LA FUNCION DEL DERECHO INTERNACIONAL.- El Derecho Inte~ 

nacional, tiene lugar cuando aparece la necesidad de contac-

tos pól!ticos y sociales entre los Estados. 

Sus rn4s remotos or~genes aparecen en China, la India, -

Egipto, Grecia Antigua, y la Roma Antigua. Algunos manuscri

tos Chinos que se remontan al año 2500 A.C., conten1an deter

minadas obligaciones haci.;1. J.os Estados extranjeros, as1 corno 

la intolerancia de la g1:1erre1. 

En la Roma antigua, vamos a encontrar la fundarnentaci6n 

principal de nuestra ciencia, aportando datos básicos a la 

norma de nuestro estudio ~ encontrarnos por ejemplo: que en ma 
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teria de Tratados se hace una distinci6n: de Alianza, de Ami~ 

tad, de Igualdad, as! como de desigualdad. La práctica dipl~ 

mática distinguía entre los Embajadores, los Oratores y los -

Heraldos. 

El Magistrado Romano se ocupa de los asuntos de los ex-

tranjeros, era la proxeneia de los griegos y era un Juez esp~ 

cial. En ~pocas posteriores (Feudalismo, Edad Media), encon

tramos intentos más especializados que tratan de regular las 

instituciones de Derecho Internacional en forma concreta, pe

ro no es sino hasta principios de nuestro siglo cuando entra 

a su etapa de pleno desarrollo. 

El Derecho Internacional como orden jurídico que norma 

las relaciones entr~ los Estados, es quien hace posible la -

creaci6n de normas válidas para los ámbitos de dos o más Esta 

dos, o sea crea normas internacionales; es también el que es

tablece por medio de su regla "pacta sun Servanda" la norma -

que obliga a los Estados a respetar los Tratados y a conducir 

se en la forma prescrita por ellos. 

El Derecho Internacional PGblico, definido como el con-

junto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los -

Estados en sus procesos de conflictos y cooperaci6n, va a es

tablecer la competencia de los mismos partiendo de sus princ~ 

pies básicos como los de igualdad soberana entre los Estados, 

el derecho de las naciones a disponer de s! misma, la no in-

tervenci6n en los asuntos internos de otros pa!ses, la inte--
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gridad territorial, la coexistencia y cooperaci6n pacífica e~ 

tre los Estados sin tener en cuenta sus sistemas sociales, y 

el concienzudo cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

XXV.- CAMPO DE ACCION DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUST~ 

CIA.- La Corte Internacional de Justicia, tuvo sus anteceden

tes en la Corte Permanente, es el 6rgano principal de las Na

ciones Unidas segan lo establece el artículo 7°., de la Corte 

de las Naciones Unidas, Está compuesta por quince Jueces; 

Los Jueces duran en su cargo nueve años y la tercera parte de 

ellos se renueva cada tres años. Integrándose de nueve Jue-

ces el quormn necesario. 

Es un Tribunal que por esencia es de Jurisdicci6n estre

cha y limitada, pues s6lo puede conocer de controversias que 

surjan entre los Estados. 

Así su competencia puede ser voluntaria y para algunos -

asuntos, obligatoria, Voluntaria, cuando las partes de coman 

acuerdo deciden que tal o cual materia resolverá la Corte In

ternacional; obligatoria, cuando las partes de un Tratado han 

convenido en una cláusula especial, que toda controversia que 

surja del instrumento habrá de referirse a la Corte Interna-

cional de Justicia. 

El artículo 36, del Estatuto señala cual es la competen

cia de la Corte Internacional de Justicia, estableci~ndose co 

mo obligatoria la Jurisdicci6n de la Corte en el caso de la -
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llamada "cláusula opcional", por virtud de la cual los Esta-

dos pueden reconocer en cualquier tiempo como obligatoria pa

ra los mismos, la competencia de la Corte en controversias j~ 

r!dicas, ya referentes a la interpretaci6n de un Tratado, o -

cuestiones de Derecho Internacional, o violaciones de alguna 

obligación internacional a la naturaleza o extensi6n de las 

reparaciones al violarse una obligaci6n internacional, etc. 

Una de las funciones más importantes encomendadas a la Corte, 

es ¡a de fungir como órgano de consulta jur1dica. La Corte -

Internacional de Justicia, juega un inlportante papel como pr~ 

ductor de normas jurídicas, en ausencia de 6rganos codificad~ 

res y legisladores. Para la ejecucidn de los fallos de la 

Corte, el Consejo de Seguridad como 6rgano principal de la 

O.N.U., tratándose,de cuestiones de procedimiento, se adoptan 

por el voto afirmativo de siete de sus lllieabros aá'.s el voto -

concordante de los cinco miembros permanentes. 

XXVI.- CAMPO DE ACCION DEL ARBITRAJE XHTERHACIOHAL.- El 

arbitraje consiste en el ajuste de las controversias interna

cionales por v!a de m~todos y reglas de conformidad a las Pª!:. 

tes en conflicto. 

Tenemos antecedentes en Europa del Arbitraje Internacio

nal donde el árbitro ejercía su acci6n como mediador de tipo 

élllllistoso y no fundado en normas de derecho como se le conoce 

actualmente. El primer ejemplo de un pacto de Arbitraje, nos 

dice el maestro C~sar Septl:tveda, lo encontramos en el Tratado 
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de Jay de 1794 entre Inglaterra y los Estados Unidos. Un Tr~ 

bunal de Arbitraje, se constituye toda vez que se han fijado: 

la controversia y los puntos de disputa. 

Puede revestir formas muy variadas; puede integrarse con 

un árbitro de cada uno de los Estados litigantes y un árbitro 

presidente nacional de un pa!s neutral escogido de coman -

acuerdo. Es posible formarlo con un árbitro de un Estado, y 

un árbitro neutral por cada contendiente, nombrándose un pre

sidente de coman acuerdo. O puede darse el caso de un Arbi-

tro anico que bien puede recaer en un Jefe de Estado, o en un 

miembro de la lista de la Corte Permanente de Arbitraje de la 

Haya, y su designaci6n puede hacerla el Presidente de la Cor

te Internacional de Justicia. 

En este pacto se establecerán las reglas principales que 

el Tribunal aplicará, el procedimiento a seguir, la naturale

za y oportunidad de las pruebas, el lugar de funcionamiento, 

el idioma o idiomas que se utilizarán, el tiempo para produ-

cir la sentencia, su efecto, etc. 

XXVII.- DIFERENCIAS DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL CON LA -

JURISDICCION INTERNACIONAL. 

A.- Una primera diferencia existe en la composici6n del 

Tribunal. El Tribunal Arbitral puede tener una interpreta- -

ci6n muy variada. La Corte Internacional de Justicia, es un 

cuerpo preconstituido que funciona conforme a derecho prees--
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tablecido. 

B.- E1 derecho aplicado en el procedimiento judicial in

ternaciona1 funciona por v!a de normas establecidas en el Es

tatuto de 1a Corte¡ en tanto que los Tribunales Arbitra1es, 

se rigen por el derecho que el compromiso lo señale¡ y 

c.- E1 Tribunal Arbitral es ocasional, en tanto que el 

otro existe para un nllmero indeterminado de litigios y para 

una duraci6n indefinida. 
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CAPITULO au I NTO 

LA NORMA INTERNACIONAL Y SU AMBITO DE VALIDEZ 

XXVXIX.- CONCEPTO Y ESENCIA DE LA NORMA INTERNACIONAL.-

Al respecto el Maestro Manuel J. Sierra, en su tratado refe-

rente a la materia, expresa: La "Evoluci6n del Derecho Inter

nacional P6blico, la evoluci6n del Derecho, con sus anticipa

ciones, va señalando el camino a recorrer y, aunque la marcha 

se retarda por los obstáculos que encuentra, el idealismo que 

supone la posibilidad de organizaciones mejores, es un est!m~ 

lo. Sin embargo es necesario distinguir lo que es de lo que 

deb!a ser, admitiendo que la aparici6n hacia un derecho idea, 

ha contribuido grandemente al perfeccionamiento del Derecho -

Positivo Internacional~. 

En la transcripci6n anterior, está la esencia del Dere-

cho Internacional, ya que como todo principio ~ste que se es

tá desarrollando tuvo un nacj.miento y resulta 16gico como 

afirma el aludido Maestro Sierra, en sus l!neas anotadas, que 

~l mismo tuviese tropiezos de una organizaci6n imperfecta, ya 

que el conjunto de normas, da nacimiento a un derecho, adrni--
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tiendo al nacimiento del mismo, con sus fuentes de donde se -

nutre, viene a aportar conocimientos nuevos y al dejar de ser 

ideal, se convierte en derecho positivo. 

El Maestro Manuel J. Sierra, nos da la definici6n de De

recho Internacional PGblico y expresa: •oerecho Internacional 

Pablico es el conjunto de principios, normas y reglas de cum

plimiento obligatorio que se-fijan los derechos y los deberes 

de los Estados y rigen sus relaciones rec.íprocas•. 

"···Principios Internacionales, usado ordinariamente, 

quiere decir Ley Internacional como se aplica entre las Naci~ 

nes". 

XXIX.- ¿QUE ES UNA NORMA?.- El Maestro Eduardo García -

Maynez en su libro de Filosofía del Derecho, habla al respec

to sobre la Norma y expone: a).- La teoría dominante sobre la 

noci6n de orden jurídico resulta incorrecta y, en consecuen-

cia, debe ser modificada; b).- El derecho no es una •nomocra

cia impersonal" un orden abstracto, sino un orden concreto; -

c).- Aquella teoría da indebidamente el nombre de orden jurí

dico al sistema de normas que el Estado crea o reconoce para 

la regulaci6n del comportamiento humano; d).- El sistema nor

mativo es s6lo una parte o elemento del orden jurídico; e).-

El derecho, como orden concreto, sólo puede existir cuando -

los destinario~ de un sistema normativo ajustan normalmente 

su conducta a las prescripciones en vigor; f).- La eficacia 



82 

de dicho sistema es, por ende, un elemento estructural de to

do orden jurídico; g) .- La validez intrínseca en sentid~ axio 

16gico-material, de las 6rdenes de esta especie, depende del 

grado en que su eficacia condicione la efectiva realfzaci6n 

de los valores a que su sistema normativo debe tender. 

Asimismo, afirma que si por orden jurídico entendemos -

no un conjunto de normas,· sino el orden concreto o real dima

nen te de la sujeci6n a dichas normas por parte de los sujetos 

a quienes 1as mismas se dirigen, resulta obvio que la efica-

cia del sistema normativo es un elemento del orden jurídico -

concreto, en la medida de que, relativamente a ~ste, concebi

do como fin inmediato, aqu~lla constituye un medio o instru-

mento de realizaci6n. 

Ahora bien, el autor que nos ocupa al hablar de orden -

normativo. Por tal entendemos, en sentido general, la subor

. dinaci6n de la conducta a un sistema de normas cuyo cumplimie!!_ 

to permite 1a realizaci6n de valores; en tal-virtud, toda nor 

ma encierra la pretensi6n de ser v~lida. 

Por eso Relsen, define el derecho subjetivo como "La no!: 

ma·jur!dica en relaci6n con el individuo que debe expresar su 

voluntad para el efecto de que la sanci6n sea ejecutada. 

XXX.- LA NORMA INTERNACIONAL Y COMO FUNCIONA.- En el or

den Internacional los Agentes Diplom§ticos y representantes -

genuinos de los gobiernos que son los representantes de sus -
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pueblos por medio del dominio que a ~stos les confiere en el 

ámbito internacional de sus propias legislaciones, son los -

que dan la conclusi6n a estas ideas, apoyando este principio 

en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, cuando -

expresa que: "Nosotros los Pueblos de las Naciones.. • hemos -

decidido aunar nuestros esfuerzos para real.izar estos desig-

nios ... " . Y enseguida agrega: "Vernos con claridad que quien -

se autodetermina, que quien ejerce una libre determinaci6n -

dándose la norma internacional es el pueblo mismo por el eje~ 

cicio de su voluntad". 

La Norma Internacional surge paralelamente a la evolu- -

ci6n de los pueblos hasta que éstos se ~onvierten en Naciones 

o Estados, aclarando que existen normas en general que tratan 

sobre diferentes problemas, de moral, de religi6n, etc. pero 

es necesario saber corno funciona la norma. 

La Norma, cualquiera que sea, está íntimamente ligada a 

la voluntad; mas sería un absurdo que la misma s6lo se rigie

ra por una voluntad sin concebir un fin encaminado hacia un -

valor, así pues, la norma de conducta simple, llega a través 

de una etapa sucesiva a convertirse en una ley, primero inte~ 

na,· después puede elevarse a la categoría de internacional. 

XXXI.- NATURALEZA JURIDICA.- Al tratar este concepto, no 

se puede dejar a un lado la filosofía del Derecho, ya que to 

da norma escrita es formulada por una persona y discutida por 
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varias, ·siendo de suma importancia en el Derecho, analizar ob 

jetivamente el mismo, y éste tiene que ser obviamente Derecho 

Positivo, es decir derecho real actual y no de aplicación mo

mentánea, sino permanente. 

Por esto, el Maestro Rafael Preciado Hernández, nos ind~ 

ca: "El Derecho, en este sentido técnico y positivo es obra -

humana es imperfecto corno el hombre, pero al mismo tiempo es 

perfectible como derecho objetivo, como ordenamiento jurídico 

puede contener disposiciones que atenten contra las prerroga

tivas esenciales de las personas y contra la propia persona,

pero jamás llega a suprimirlas radicalmente". 

Además, basta considerar que una relaci6n jurídica, es -

siempre una relaci6n societaria, que se da entre dos sujetos 

a través de un objeto para prescindir del dato real que cons

tituye la sociedad, es una concepci6n integral de la norma j~ 

rídica. 

XXXII.- EL AMBITO DE VALIDEZ DE LA NORMA EN EL SISTEMA -

FEDERAL.- Siguiendo el.criterio del Maestro Eduardo García 

Maynez en su libro Introducción al Estudio al Derecho, nos ex 

pone: El problema de l~ ordenación jerárquica de los precep-

tos que pertenecen a un mismo sistema se complica extraordin~ 

riarnente cuando el sistema corresponde a un Estado de tipo F~ 

deral. Tomando en cuenta estas circunstancias, haremos espe

cial referencia al orden jurídico de nuestro país. 
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De acuerdo a lo que dispone el artículo 4°. de la Consti 

tuci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptúa -

que: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Re

pública Representativa, Democrática, Federal, compuesta de -

Estados Libres y Soberanos en todo lo concer.niente a su régi

men interior pero unidos en una Federaci6n establecida segG.n 

los principios de esta Ley Fundamental. Y el artículo si- - -

guiente dispone: El pueblo ejerce su Soberanía por medio de -

los poderes de la Uni6n, en lo que toca a sus regímenes inte

riores, en los términos respectivamente establecidos por la -

presente Constituci6n Federal y las particulares de los Esta

dos, las que en ningG.n caso podrán contravenir las estipula-

cienes del Pacto Federal. 

SegG.n el artículo 49 Constitucional reformado, "El Supr~ 

mo Poder de la Federaci6n se divide, para su ejercicio, en -

Legislativo y Judicial". No podrán reunirse dos o más Pode-

res en una sola persona o corporaci6n, ni depositarse el Le-

gislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extra

ordinarias al Ejecutivo de la Uni6n, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto -

en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán faculta

des extraordinarias para legislar. 

El Capítulo II de la Constituci6n Federal, se refiere a 

la Organizaci6n y Funcionamiento del Poder Legislativo; el 

Capítulo III, versa sobre el Poder Ejecutivo, y el Capítulo -



IV. reglamenta las atribuciones del Poder Judicial de la Fe

deración. 

El precepto fundamental del orden jerárquico normativo 

del derecho mexicano, lo formula el Art:Cculo 133.- "Esta -

Cons.ti tuci6n las Leyes del Congreso de la Uni6n, que emanen 

de ella y todos los Tra.tados que est!Sn de acuerdo con la mis

ma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la RepQ. 

blica, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de to

da la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución, Leyes y Tratados a pesar de las disposiciones -

en contrario que pueda haber en las Constituciones o Leye·s de 

los Estados". 

Principio de ia Suprernac:Ca de la Constituci6n. El pre--

cepto revela que los dos grados de superiores de la jerarqu1a 

normativa están integrados, en nuestro derecho: 1) .- Por la -

Constitución Federal y 2).- Por las Leyes Federales y los Tr~ 

tados. Internacionales. 
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CAPlTULO SEXTO 

LA SENTENCIA EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

XXXIII.- REFERENCIAS HISTORICAS.- En las etapas de la an

tigÜedad predomina el concepto de PODER, como antítesis al con 

cepto jur.!dico del Derecho¡ dentro del trato humano y el reco

nocimiento del extranjero, es predominante la idea de ser con

siderado simplemente como un enemigo. Las consideraciones so

bre su personalidad y derechos, serlin tomados en cuenta hasta

mucho después, en etapas posteriores. 

El Derecho Romano, original.mente niega al extranjero todo 

cuanto pudiera servir a éste, para crear relaciones pacificas

en el pueblo Romano, En el rus Gentium, se encuentra el ger-

men del Derecho de la Humanidad, y en el Pretor Peregrino, es 

el medio en virtud del cual se manifiesta ese Derecho. M&s 

tarde, ya durante el Imperio, se desarrolla una nueva ~poca, -

la cual estaba destinada a surtir una influencia que se extie~ 

de hasta la edad media, en la que se tienen determinadas consl 

deraciones a los extranjeros: EL IUS GENTIUM. En virtud de -

estos innovadores principios, el trato a los extranjeros es -

más humano, pero no por esto dejan de ser leyes territorialis

tas en extremo se juzga al extranjero de acuerdo con la Ley 

del domicilio, la cual quiere decir que en ninguna forma se t~ 
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lera la más m!nima limitación a la Soberanía del Estado Roma--

no. 

El florecimiento del Derecho Internacional Privado, surge 

propiamente del desvanecimiento del Imperio Romano. La causa-

principal fue la fundación de diversas provincias habitadas 

por bárbaros. Pero éstos en ningan momento abandonaron los 

principios del Derecho Romano, los cuales fueron aplicados, si 

no en su integridad, si en su mayor!a. 

A partir de esta etapa, que determinaremos de DERECHO AN

TIGUO, se reconocen tres Escuelas: al.- La Escuela Italiana; -

bl.- La Escuela Francesa y, el.- La Escuela Holandesa. Sobre-

estas Escuelas hemos hablado en páginas anteriores, al tratar

nuestro capitulo re1ativo a la Forma de los Actos en el Régi-

men Constitucional Mexicano, por lo que se refiere a los ante

cedentes históricos, pero podemos agregar que lo más importan

te de las referidas Escuelas, son: Por lo que hace a la Escue

la Italiana, sus más grandes aportaciones fueron: 1.- La dis-

tinción entre las reglas del procedimiento y las de fondo¡ 2.

La aportación de la regla LOCUS REGIT ACTUM, para la forma ex

trínseca de los actos¡ y 3.- La Ley aplicable a los bienes; -

por lo que se refiere a la Escuela Francesa, agrupa los Estatu 

tos en dos categorías: los reales y los personales; y finalme~ 

te.la escuela Holandesa aceptó en principio la clasificación 

bipartita de los Estatutos, segGn su objeto y los limites de 

aplicación; de acuerdo con los Estatutos reales, la ley es es-
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trictamente territorialista, pero cuando se refiere a que cieE 

tos Estatutos (obligaciones, personales, etc.), fueron extrat~ 

rritoriales, los Holandeses rechazaron absolutamente la idea -

de Obligaci6n, cambiando el t~rmino por el de la Cortesía In-

ternacional. Este principio fue fundamentado en el "Interés -

bien entendido de cada Estado". 

Asimismo, al hablar sobre las referencias históricas, du

rante el siglo XIX, se desarrollaron en gran escala· las inves

tigaciones sobre el Derecho Internacional Privado. As! es co

mo de las nuevas investigaciones jurídicas que se realizan, -

surgen tres corrientes o Escuelas: a).- La Escuela de la Terri 

torialidad; b).- La Escuela de la Personalidad del Derecho; y 

c).- La Escuela Mixta. 

A.- La Escuela de la Territorialidad, tiene sus antecede~ 

tes en la Escuela Holandesa, sus m~imos representantes fueron: 

Westakle y Dicey. Los mismos tratadistas y seguidores, convie 

nen en que la aplicación de las leyes extranjeras se hace por

verdadera obligación jurídica y se reconocen derechos conforme 

a esas leyes, no es por capricho, ni por libre elección sino -

por obligación jurídica. 

B.- La Escuela de la Personalidad del Derecho.- A esta -

Escuela, también se le denomina la Italiana Moderna, por haber 

tenido su origen en Italia y porque sus principales exposito-

res eran italianos. El fundador de esta Escuela y principal -

expositor es Mancini; en Francia, la extiende Weiss, quien se-
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M11\¡1nti11111:11 n!la!1la el P'<;?Unto fundamental de la Teor1a al exponer que: "Las le 

¡11111.11onn1111~ ¡1s aes se ha ..E3.cen para las personas, ya que a éstas a qui.enes con--

1l111,11t.J11111.1 clcI9lernen,. establecen la consecuencia de que en las relac:i.ones -

h!111lon11~111M lnteJatcrnacki::i..onal..es, todas las leyes son extraterr:i.tor:i.ales, apl:i.

lt~lllla111iQ1 cmonandoest.:lta a:Eirmaci6n a las relac:i.ones jur1d:i.cas más dí.versas". 

l,·~s1(.¡ C,· · Las Escuelas Mixtas.- Dentro de este rubro, podemos -

il'.111i1vl1lll1111.1 cltaJ:tdr a S Savigny, este autor cons:i.dera que las leyes son en De-

1~1,¡ato.ol¡M:c 11cHoecho, ya.El. territor:i.ales, ya extraterritoriales, perteneciendo-

1l~1Kl4lill1»l1 11 n l Dercch·.rl:"l.o Internacional Privado, catalogarlas en una u otra -

«\11!1, C•iW,11 cateJatcgor!a .El., con arreglo a su naturaleza y a su objeto. Además

ro1il11qu·~1111m. ·1Manonsldcra..E3. que la idea de Cortesia Internacional, es una :i.dea -

lljlh¡¡u¡111¡11 Mga~egativa · y antijur1dica, puesto que lo fundamental es la :i.dea

&~111~0, ,:111u d1 ll e Dorecluho. 

!rodeo!~ Otroco de los autores dentro de esta categor1a es Pillet, -

llil!If'll\Cs1~11i~ !lielaien ext><Pone bril.J.antemente una tesis aceptable. En pr:i.ncip:i.o 

llllc11u 1111111 1ostaost1ene su teor1a desde un punto de v:i.sta. El respeto de so

~n1l11101J1:1111~ oor¡;1eranlas1 t~ el cual. tiene su antecedente más remoto en el Dere-

~i1i1ntcolll1I c~o onodeGe~ntes, sostiene que la Soberanr.a, son :i.ndepend:i.entes -

h1c11 do 111111 lis eas unas de 1-as otras y en tanto son más :i.ndepend:i.entes, más -

fl1i11ei qp111111 ¡rco9:eciso e ges que se respeten y deben ser cu:i.dadosamente demarca

l11 (~Hli,1u das aas, Com.mno segundo punto de vista de la teoría de P:i.llet, éste 

lí'Ülll¡l1r1~:1!1 Clll:momienza por hacer un anál:i.s:i.s m:i.nuc:i.oso de los caracteres de 

hl1¡lntori1t¡il 11! A l~y lnnntern.a de cada pa:is. La ley en derecho interno, pre-

llll>Hlca!11111 11ntnenla un cierto n1'.imero de rasgos caracterr.st:i.cos; es decir un 

l11111!1r r,11111 d1nonen~~inad~or coman en cualquier ley de Derecho Interno. En con-
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secuencia, el desarrollo histórico de las sentencias eKtranje

ras es el desarrollo mismo del Derecho Internacional Privado,

junto a los principios del Estado Moderno y de la Soberanía. 

XXXIV.- OPINION DEL PROFESOR G. CRIO~DA.- La aplicación 

de una Resoluci6n Judicial, en.otro Estado diferente, del que

la ha dictado, implica en t~rminos generales una Institución -

propia del Derecho Internacional Privado; no es posible.ni te~ 

rica, ni pr4cticamente confundir esta Institución con otras -

afines, puesto que adem~s que afirma su unidad, contiene toda

una doctrina, la que si hist6ricamente se ve amalgamada con -

otras Instituciones, es porque la vtda misma del Derecho Inter 

nacional Pri,vado es la vida de las sentencias extranjeras, la 

que al pasar de lo~ años se v~ ela.bo~andq y fo~ando a· si nis

ma. El Profesor G. Chiovenda, de la Un~versidad de Roma, nos 

dice lo siguiente: •En cu.a.oto a f\Ulc~6n de la Soberan~a, la J~ 

risdicci6n alcanza hasta en donde alcance la Sobera.n~a. Pero-

. siendo la Jurisdicción actuación de la ley, no puede haber so

metimiento a la jurisdicci6n, sino donde pueda haber sometí- -

miento a la ley, hay por 1o comGn sometimiento a la Jurisdic-

ci6n". 

Este paralelismo -continaa ~niovenda-, entre Jurisdicci6n 

y Legislaci6n dentro de los l!mites territoriales de la Sober~ 

nía, no desaparece ni atín cuando aparentemente se aplica la -

ley extranjera en los juicios internos; en realidad, el Juez 

Italiano aplica siempre la Ley Italiana. En cuanto a la Ley 
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extranjera debe observarse que todo Estado tiene el deber de -

reconocerla a otros Estados, como soberanos dentro de los 11mi 

tes de sus respectivos territorios. De estas ideas del profe

sor de Roma, podemos ubicar nuestra materia dentro del marco -

del Derecho Internacional Privado: en tal virtud y acatando ese 

deber Internacional, el Legislador de cada Pais establece pr~ 

ceptos que regulan la ·medida de aplicaci6n del Derecho Extran

jero. En virtud del principio de aplicaci6n de estas normas,

el Juez aplica el Derecho Extranjero; pero como Derecho Nacio

nalizado y no como Derecho Extranjero en sentido propio. A es 

ta f6rmula se le conoce con el nombre de nnacionalizaci6n del 

Derecho Extranjero"; principio que se debe a las ref1exiones -

del Jurista Alem~n Savigny. 

As1 mismo, Chiovenda, nos señala el sistema de la legisl~ 

ci6n Italina sobre sentencias extranjeras y nos dice 1o siguie!!_ 

te: nEl reconocimiento de la actividad legislativa de los pai

ses extranjeros, se hace directamente por el 1egislador Xtalia 

no: el de la actividad del juez extranjero, normalmente por el 

Juez Italiano. El juicio del Juez Nacional, consta de un ele

mento substancial y de otro formal; substancialmente declara 

las condiciones del reconocimiento; formalmente pronuncia el 

reconocimiento que acepta el acto del poder extranjero como ac 

to del poder in'terno; la nacionalista. Al reconocer a un Esta 

do, extranjero, el Estado reconoce sus actividades y actuacio

nes jurisdiccionales como actos de plena eficacia en e1 terri

torio extranjero. Pero ninguna sentencia extranjera puede te-
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ner eficacia en el territorio del Estado e imponerse a los 6r

ganos de éste, no ya como mandato que ejecutar, sino simpleme~ 

te como mandato de no decidir lo contrario, s6lo pues de con-

vertirse en formulaci6n de una voluntad propia del Estado. 

XXXV.- CONCEPTO DE SENTENCIA EXTRANJERA.- En t~rminos ge

nerales expondremos como diversos tratadistas han definido la 

sentencia. 

A.- Las Siete Partidas nos dicen en la Ley la •. Titulo 22, 

Parte Ja. que la sentencia es la decisi6n legislativa del Juez 

sobre la causa controvertida en su Tribunal. 

B.- Manrreza y Navarro.- "Sentencia es el acto solemne -

que pone fin a la contienda judicia~, decidiendo sobre las pre

tensiones que han sido objeto del ple.i.to". 

c.- Hugo Rocco.- "Sentencia es el acto por el cual el Es

tado a través del 6rgano jurisdiccional destinado a tal fin, -

al aplicar la norma al caso concreto, declara que, tutela jurf 

dica concede el derecho objetivo a un interés determinado". 

D.- G. Chiovenda, nos dice: "La resoluci6n del Juez que -

acoge o rechaza la demanda, afirma la existencia o la inexis-

tencia de una voluntad concreta de la ley que garantiza un 

bien, o lo que es igual, respectivamente la inexistencia o 

existencia de u~a voluntad de la ley que le garantice un bien

al demandado." 
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E.- Carnelutti, dice: "Que la sentencia definitiva es la

que cierra el proceso en una .de sus fases". 

F.- Alfredo Rocco.- "Sentencia es el acto de1 Juez encami 

nado a eliminar la incertidumbre sobre l.a norma aplicable al -

caso concreto: acertando una relaci6n juridica incierta y con

creta". 

G.- Eduardo Pallares.- "Sentencia es el acto jurisdiccio

nal por med.io del cual el Ju.ez resuelve l.as cuestiones princi

pales materia del juicio o las incidentales que vayan surgien

do durante el proceso". 

Vernos que l.a doctrina procesal es prolija en cuanto a co~ 

ceptos y definiciones; de la misma manera, la sentencia extran 

jera, en cuanto a doctrina es amplia; por las razones tratadas 

y a fin de no desvirtuar el propósito de este trabajo, expon-

dremos algunas opin.iones sobre el. part.icular. Los maestros Jo 

s€ Castillo Larrañaga y Rafael. de Pina, quienes en su obra 

"Instituciones de Derecho Procesal Civil", nos dicen: "Las sen 

tencias judic.iales no s6lo tienen eficacia dentro de los l~mi

tes del Estado en que actúan los 6rganos que 1as producen, si

no que pueden extenderse fuera de su territorio en determina-~ 

das condiciones, al principio de que la justicia, por su cará~ 

ter universal no debe encontrar obstáculos en las fronteras de 

ningún Estado". 

La afirrnaci6n transcrita, no puede ser más clara ni más -
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precisa; de esta forma vemos que existe un punto central, alr~ 

dedor de1 cual gira la justificación de las sentencias extran

jeras. 

Cabe agregar que en este apartado, como se conceptaan las 

sentencias extranjeras segan la posici6n que se adopte en cua~ 

to a su naturaleza juríd~ca, para lo cual tomaremos las ideas

del. profesor Adolfo Miaja de la Muela, quien indica: -a).- "La

sentencia prueba de la obligaci6n de derecho material que de-

el.ara"; b).- "La sentencia extranjera, como acto creador de -

una nueva ob1igaci6n; c) .- "EquiparaciOn de la sentencia ex- -

tranjera a 1a nacional aceptada en toda su fuerza". 

xxxv:r.- NATURALEZA DE LA SENTENCIA EXTRANJERA.- Es neces~ 

rio determinar la natura1eza jurídica de la sentencia; para lo 

cual. es preciso tomar como base los fundamentos que informan -

1a doctrina procesal de 1a sentencia. 

Desde el punto de vista, la sentencia puede analizarse -

desde dos ángulos, como Acto Jurídico Procesal o como el Docu

mento en que en ~l se consignan. Como Acto, la sentencia es 

aqu~l que emana de los Agentes de l.a Jurisdicci6n y mediante 

el cual defienden la causa o punto sometidos a su conocimien-

to. Como documento, es l.a pieza escrita, emana del Tribunal.,

que contiene el texto de la decisi6n emxtida. 

A.- La sentencia como acto jur1dico.- La sentencia, ele-

mental.mente, es una operaci6n lógica de carácter crítico, en -
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la que el Juez va a decidir entre la tesis del actor o del de-

mandado y eventualmente de un tercero. Esta operaci6n de ca--

rácter crítico sigue un camino 16gico, que en la primera fase, 

el Juez va a determinar la significaci6n intrínseca del caso -

que se le propone; el Juez se encuentra frente a la necesidad

de esquematizar el resultado de los hechos, en una figura jur! 

dica determinada. 

La segunda fase corresponde a la aplicaci6n del derecho a 

los hechos analizados y encuadrados, respecto de lo cual se le 

dá"el nombre de subsunci6n, que es el enlace 16gico de una sen 

tencia particular, específica y concreta con la norma jur~di-

ca, hipotética y abstracta. Esta operaci6n es la más import<l!!_ 

te, en virtud de que ha dado lugar a discutir en la doctrina -

si el Juez realiza la funci6n del legislador o simplemente ha

ce una aplicaci6n de la ley. 

La tercera fase constituye la decisi6n, la que puede ser

desestimatoria o estimatoria de la demanda. En esta parte de

la sentencia se discute también en la doctrina si la sentencia 

es una operaci6n 16gica, que parte de una premisa mayor, la -

ley, sigue una premisa menor, el hecho concreto, y la soluci6n 

o sentencia. Por otra parte, se sostiene que el Juez, indepe~ 

dientemente del proceso 16gico, debe actuar de acuerdo con las 

circunstancias que el propio caso le señale, es decir, no debe 

actuar en forma mecánica, siguiendo el procedimiento determin~ 

tivo y definitorio del Juez. 
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Esta controversia viene a remover una vieja disputa sobre 

si la s·entencia es un acto de la mente o de la voluntad del -

Juzgador. 

B.- La sentencia como Documento.- para que la sentencia 

quede completa, requiere de dos elementos: la plenitud de la 

voluntad del Juez y la integridad del documento; es decir, por 

una parte, el proceso intelectual del conocimiento cr~tico del 

caso concreto y su rasgo más importante, como lo es la culmine_ 

cil5n de la voluntad del Juzgador y· el requís·ito substancial -

del reconocimiento, formal y material, como lo es su firma en 

el documento. Finalmente podernos decir qu.e en todas las sen--

tencias existe una noci6n comdn, de que éllas constituyen un -

proceso de individualizaci6n, de especificaci6n y actuaci6n de 

la norma legal; y de que, toda sentencia es en cierto modo, la 

ley especial del caso concreto. 

:>e:xv:n: • - LA SENTENC:J:A Pll:NAL. - A efecto de hacer un anlil i

o is sobre la sentencia penal, debemos seguir los lineamientos

del m~estro Manuel. Rivera Silva, actualmente Ministro de la H. 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. Nuestro autor de ci-

ta, nos afirma que, el. t~rmino que fija la ley para dictar se_!l 

tencia, es de quince días, en materia federal, cuando se trata 

de delitos cuya pena no exceda de seis meses de prisión, la -

sentencia debe dictarse en la misma audiencia, como sucede t~ 

bi~n en l.os delitos del orden coman, que son de la competencia 

de los Jueces de Paz. 
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La sentencia es el momento culminante de la actividad .ju

risdiccional, en ella, el 6rgano de aplicar el Derecho, resue! 

ve sobre cu~l es la consecuencia que el Estado señala para el

caso concreto, sometido a su an~lisis y conocimiento; asimis-

mo, el Licenciado Rivera Silva, expresa: "Que en la sentencia

el Juez determina el enlace de una condici6n Jur1dica con una

consecuencia jur1dica. En esta faena sobresalen tres momentos: 

a).- De conocimiento; b).- De juicio o clasificaci6n; y, el.

De voluntad o decisión". 

A.- El momento de conocimiento.- Consiste en la labor que 

realiza el Juez para conocer gu€ es lo que jurídicamente exis

te es decir, qué hechos quedan acreditados, a través de las re 

glas jur1dicas. 

B.- La interpretaci6n, Juicio o Clasificaci6n.- Es una -

funci6n exclusivamente 16gica, en la que el Juzgador, por me-

dio de raciocinios determina el lugar que corresponde al hecho 

jur1dicamente comprobado. 

c.- El momento de voluntad.- Se ubica en la actividad que 

realiza el Juez, al determinar cuál es la consecuencia que co

rresponde al hecho ya clasificado, dentro del marco que la Ley 

establece. 

Ahora bien, los requisitos formales de la sentencia son -

los siguientes: I.- El lugar en que se pronuncie; II.- Los no~ 

bres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el 

lugar de su nacimiento, su edad, su estado civil, su residen--
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cia o domicilio y su profesi6n: rrr.- un extracto breve de los 

hechos, exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos de 

la sentencia: rv.- Las consideraciones y los fundamentos lega

les de la sentencia: y, V. - La condenaci6n o absol uci6n corres

pondiente y los demas puntos resolutivos. 

Las sentencias pueden ser condenatorias y absolutorias. -

Para dictar sentencias condenatoria, se necesita la comproba-

ci6n plenaria del cuerpo del delito y de la responsabilidad -

del sujeto, elementos que acreditados, en esencia justifican -

la procedencia de la acci6n penal, o lo que es lo mismo, decl~ 

ran existente con el Derecho del Estado, para que se castigue

al delincuente en un caso concreto. Asimi$mo, en la senten-

cia condenatoria se presenta el capitulo de la reparaci6n del

daño, que tiene en nuestro Derecho el caracter de plena ptibli

ca, cuando es exigida al delincuente. 

La sentencia absolutoria, debe d±ctarse en los siguientes 

casos: I.- Cuando hay plenitud probatoria de que el hecho no -

constituye un il!cito penal: II.- Cuando hay plenitud probato

ria de que el sujeto no es responsable: III.- Cuando falta la

comprobaci6n de un elemento constitutivo del cuerpo del deli-

to, o prueba de elementos que acreditan la plena responsabili~ 

dad; y, IV.- En caso de duda. 

La sentencia absolutoria esencialmente es la falta de re

conocimiento de la existencia absolutoria esencialmente es la 

falta de reconocimiento de la existencia de la acción penal. 
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Para concluir, la sentencia ejecutoria, es el dltimo me-

mento de la actividad jurisdiccional y en ella se crea una nor

ma individual, que al análisis ofrece las siguientes caracte-

rísticas: I.- Es creadora de derecho, en cuanto forja un pre-

cepto u orden que posee la fuerza que ani.."lla t'Jdo el derecho: -

II.- Es.exclusiva o individual, en cuanto se refiere a una si

tuaci6n concreta: y III.- Es irrevocable, en cuanto determina

de manera absoluta la situación legal de un caso concreto: es

tablece una verdad legal que no admite posteriores modificaci~ 

nes. 
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CAPITULO SEPTH10 

EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LA SENTENCIA EXTRANJERA 
EN MEX I CO Y EN EL DERECHO INTERN/\C IOHAL 

XXXVIII.- SISTEMAS PARA EL RECONOCIMJ:ENTO Y LA EJECUCION 

DE SENTENCIAS.- La sentencia extraña, no sólo tiene eficacia -

dentro del territorio en que fue dictada, sino que puede exte~ 

derse fuera del territorio en determinadas condiciones, en viE 

tud al principio de que la justicia por su car~cter universal, 

no debe encontrar obstáculos de ninguna naturaleza, de ah! que 

diremos en principio; "Para la resolución de los problemas que 

plantea la ejecución de sentencias extranjeras, hay que enten-

der en primer t~rmino, a los Tratados Internacionales, y, en -

caso de no haberlos, en la legis1aci6n interna del pa!s de or! 

gen del fallo judicial, y a la del pa!s en que ~sta haya de --

efectuarse". 

De la nota anterior podernos decir que los Tratados Inter-

nacionales, son el sistema fundamental de reconocimiento de --

sentencias extranjeras. En cuanto a las disposiciones de Der~ 

cho Interno en que ha de ejecutarse la sentencia ~ando no -- -

existen Tratados; vemos que son muy variadas, pudiendo agrupaE 

se en los sistemas siguientes: 
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A.- Sistemas de la Inejecuci6n Absoluta.- En este Sistema 

se niega a la sentencia extranjera toda eficacia¡ exigiéndose

en algunos pa!ses para su ejecuci6n, un procedimiento que equ! 

vale a un nuevo juicio. 

B.- Ejecuci6n mediante ciáusula de Reciprocidad.- Median

te este Sistema se ejecutarán aquellas sentencias que han sido 

dictadas por pa!ses en donde también se ejecutan las que dict6 

éste 11ltimo. 

C.- Ejecuc:t6n Previo Exan1en del Fondo de la Seºntencia.

De acuerdo a este Sistema, se hace análisis de fondo del asun

to, a fin de otorgar la suficiente autoridad a la cosa juzga-

da, siendo este análisis de acuerdo con la legislaci6n interna. 

D.- Ejecuci6n Previo Examen de la Forma de la Sentencia.

Es~e sistema se conoce generaimente con el nombre de EXEQUATOR 

del cual haremos un estudio especial más adelante. 

E.- Ejecuci6n Previo Examen del Fondo y Forma de la Sen-

tencia.- E.s este Sistema uno de los más inaceptables, por su -

señalada desconfianza y lentitud. 

XXXIX.- EFECTOS DE LA SENTENC:IA EXTRANJERA.- Desde el PU!!_ 

to de vista general, la sentencia surte tres efectos principa

les los cuales son comunes a cualquier tipo de sentencias: A.

La cosa juzgada¡ B.- La facultad que tiene la parte que ha si

do favorecida con la sentencia de hacerla ejecutar judicialme!!_ 
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te cuando el vencido no cumple voluntariamente; y, c.- Las Cos 

tas Procesales. Haciendo un análisis de cada uno de estos 

efectos que surte la sentencia ejecutoriada, veremos: 

A.- La Cosa Juzgada.- Es tal vez el más importante de los 

efectos. El maestro Eduardo Pallares, nos dice al respecto: -

"La Cosa Juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribu 

ye a la sentencia ejecutoria", más adelante nos dice el mismo

autor, "entendemos por autoridad la necesidad juridica de lo -

que fallado en las sentencias se considera como irrevocable e

inmutable ya en el juicio en que aquéllas se pronuncien, ya en 

otro diverso". 

G. Chiovenda, al analizar la Cosa Juzgada en su sentido -

formal nos dice: "qµe es el haber llegado a ser firme (la sen

tencia) , lo cual se logra de varios modos: a) .- Si la senten-

cia no está sujeta a impugnaci6n, es por si misma firme y pro

duce sin más sus efectos; b) .- Si la sentencia está sometida a 

impugnaciones, se convierte en firme cuando transcurre el tér

mino fijado por la ley, para interponer el recurso, éste no -

fue interpuesto; c) .- Se puede aceptar expresa o tácitamente -

una sentencia, y asto implica renunciar al derecho de impugna

ci6n, lo cual lo hace firme¡ y, d) .- Propuesto un medio de im

pugnaci6n, la cosa juzgada puede formarse aun mediante la cadu 

cidad del juicio de impugnaci6n o renunciar a él segGn hemos -

visto, en cambio, si se prosigue el juicio de impugnaci6n, la

cosa juzgada se formará con la nueva sentencia, excepto si es-
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tá sometida a recurso posterior. 

B.- El segundo efecto o sea la facultad que tiene la par

te que ha sido favorecida con la sentencia de hacerla ejecutar 

judicialmente cuando el vencido no cumple voluntariamente. La 

sentencia constituye una decisión final sobre un derecho opue~ 

to; de donde a una de las partes le es reconocido su derecho -

violado y a otra se le condena a respetar o reintegrar el der~ 

cho que ilegalmente considere leg!timo; de tal suerte queexi~ 

te una doble consecuencia; por una parte el reconocimiento de 

un derecho y por la otra la imposición de respetar o reinte- -

grar el derecho ajeno. En este altimo caso, el perdedor está

obligado legalmente a reintegrar ese derecho; puesto que la -

sentencia lo ha privado del mismo; la sentencia es la interpre

tación que el Juez ha realizado, para ordenarle al vencido CU!!!. 

pla con lo establecido. El vencido puede cumplir voluntaria-

mente con lo fallado; y por consecuencia en tal supuesto no -

existe problema alguno; pero puede suceder que el vencido no -

quiera cumplir voluntariamente lo fallado: "En este caso la -

falta de cumplimiento voluntario por la parte vencida abre pa

so a la ejecución forzada". 

c.- Por lo que hace al tlltimo de los efectos importantes

en la sentencia, son las costas procesales. Por ellas se en-

tienden: "Los gastos que es necesario hacer para iniciar, tra

mitar y concluir un juicio". 
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Existen en principio dos criterios para determinar las -

costas procesales: uno que se funda en el mero hecho de ser ven 

cido en juicio y otro en la temeridad o mala fe. 

Nuestro Derecho, consagra en el articulo 17 Constitucio-

nal que "los Tribunales estarán expedidos para administrar ju~ 

ticia en los plazos y t~rminos que fije la ley; su servicio se 

rá gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas 

procesa.les". 

La condenaci6n a costas es facultativa o cuando a crite-

rio del juez una de las partes ha obrado con temeridad o mala

fe, y es necesaria en los siguientes casos: a).- Cuando un li

tigante no rinde pruebas necesarias para probar su acci6n o ex 

cepci6n; b) .- Cuand9 las partes presentan testigos sobornados

º docwnentos falsos; c) .- Cuando existe una condena, o sea - -

cuando el demandado es condenado por dos sentencias conformes

de toda conformidad, o lo que es lo mismo, equivalentes en su

parte resolutiva; y, d) .- Cuando el demandado en los juicios -

de lanzamiento para las rentas o exhibe el recibo de pago, fue 

ra del plazo fijado para ese efecto. 

En relaci6n a los efectos de la sentencia, nuestro siste

ma jur!dico ha sostenido el siguiente criterio, expuesto en el 

art!culo 608, del C6digo de Procedimientos Civiles: "Ni el - -

Juez Inferior ni el Tribunal Superior podrán examinar ni deci

dir sobre la justicia o injusticia del fallo, ni sobre los fll!!_ 

damentos de hecho o de derecho en que se apoye, limitándose --
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tan s6lo a examinar su autenticidad y si debe o no ejecutarse

conforme a las leyes mexicanas". 

XL.- TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE SENTENCIAS EXTRANJE-~ 

RAS.- Muchos han sido los países y los Tratados sobre ejecu- -

ci6n de sentencias extranjeras, por lo que señalaremos los m~s 

importantes. 

A.- El Tratado de Lima en 1878, que aunque no fue ratifi

cado, tiene m~rito de haber sido la primera Convenci6n Interna 

cional al respecto, por las Naciones Latinoamericanas. Parti

ciparon en ella: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecua-

dor, Pera y Venezuela. 

B.- El Tratado de Montevideo de 1889, cuyos artículos 1°

y 2° se refieren a la Ley aplicable al Juicio de Exequatur; -

los 3° y 4° a la legislaci6n a las sentencias y de los Laudos

arbitrales; el artículo 5° estatuye los requisitos que debe -

llenar la sentencia extranjera para ser reconocida y ejecuta-

da; el artículo 6° a los documentos necesarios para solicitar

e! cumplimiento. Fue suscrito este Tratado por Argentina, Bo

livia, Brasil, Chile, Paraguay, Pera y Uruguay. Solamente fue 

ratificado por Paraguay, Pera, Uruguay, Argentina y Bolivia. -

Posteriormente se adhiri6 Colombia. 

c.- El Congreso de Caracas de 1911. En este Congreso es

tuvieron: Bolivia, Colombia, Ecuador, Pera y Venezuela¡ se 

adopt6 en este Congreso el Tratado de Montevideo con algunas 
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modificaciones. 

D.- La Sexta Conferencia Panamericana celebrada en la Ha

bana, Cuba en 1928. En esta Conferencia estuvieron represent~ 

dos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Chile, Ecuador, El Salvador, los Estados Unidos de Am~rica, 

Guatemala, Haití, Honduras, M~xico, Nicaragua, Panamá, Para- -

guay, Pera, Repablica Dominicana, Uruguay y Venezuela. En es

ta Conferencia la más importante, en donde se dieron a conocer 

diversos aspectos del Derecho Internacional Privado: obtenien

do como experiencia de nuestra materia toda una Legislación I~ 

ternacional, siendo su autor Don Antonio Sánchez de Bustaman-

te. En esta brillante codificaci6n internacional, en sus ar-

tículos del 423 al 436 se trata concretamente de las senten- -

cias extranjeras. 

XLI.- RECONOCIMIENTO Y EJECUCION· DE LA SENTENCIA EXTRANJE 

RA.- La ejecuci6n de la sentencia extranjera implica dos mamen 

tos, uno de. congnici6n y el otro de ejecuci6n en sentido pro-

pio. 

La ejecuci6n de las sentencias en sentido estricto, siem

pre se efectuará siguiendo los procedimientos que las leyes de 

la materia señalen, donde la sentencia deba ejecutarse: pero -

para llegar a esta fase es necesario tom~1r en cuenta el antece 

dente inmediato, que es el momento de cognición y posteriorme~ 

te, reunidos los elementos necesarios ejecutarlo. 
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Nuestra Legislación ha incurrido en errores de técnica -

legislativa tales, que nos llevan a confundir los conceptos a 

los cuales se refiere; es decir, en gran parte se nota que el

legis1ador no tom6 en consideraci6n los diferentes sistemas -

que existen en relación a las sentencias extranjeras y agluti

n6 bajo un solo tema, "La ejecuci6n de las sentencias extranj~ 

ras", por una parte, tanto los momentos cognoscitivos o de re

conocimiento, como el momento volitivo o de ejecución, por 

otra parte también nos habla de "reconocimiento de las senten

cias extranjeras", englobando bajo este rubro los dos momentos 

enunciados. En cuanto se refiere a nuestro Derecho Positivo,-

el C6digo de Procedimientos Civiles, en la Sección cuarta del

Cap!tulo Quinto, Título Séptimo, nos habla en principio 'Je la 

ejecución de sentencias y demás resoluciones dictadas por los 

Tribunales y Jueces de los Estados y del Extranjero. 

XLII.- EL PROCEDIMIENTO DE EXEQUATUR.- La palabra "exequa 

tur", es una voz latina que significa "ejecl:itese". El proced!_ 

miento de exequatur es aquél que tiene por objeto someter a -

examen la sentencia dictada en el extranjero y dictaminar si -

la misma llena los requisitos señalados por la Ley Nacional; 

de esta forma es necesario el procedimiento de exequatur, para 

que dicha sentencia pueda ser ejecutoriada y equiparable a una 

sentencia de origen patrio. 

El procedimiento de exequatur, ha sido definido como: "El 

visto bueno de las autoridades judiciales del Estado en cuyo -
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territorio se pide el cumplimiento de las sentencias extranje

ras". Tambil?n se ha definido como: "el pase que el Juez comp~ 

tente en el pa1s de la ejecución concede a una sentencia des-

pues de examinarla, a f.in de cerciorarse de que dicha senten-

cia reúne los requisitos que la ley ordena, para que pueda ser 

ejecutoriada". 

El Maestro Eduardo Pallares, nos dice c:rue e~ exequatur -

"Es la resolución judicial, por la cual se ordena a los Tribu

nales de un pa!s ejecuten la sentencia pronunciada por Tribuna 

les extranjeros". 

El procedimiento de exequatur l,a sido considerado como un 

proceso sui-generis y., por consiguiente, es regulado por un 

conjunto de normas ,especiales en cuanto a su competencia. An

zilotti confirma lo dicho cuando afirma que el juicio de deli

beraci6n es un Instituto bien delimitado y disciplinado por r~ 

glas especiales, que no pueden tener lugar de un modo diverso

del establecido por el Legislador. Adem~.s, agrega que dicho -

procedimiento es un juicio contradictorio, C''utencioso de ca-

rácter eminentemente p6blico. La !ndole contradictoria de es

te proceso se deriva de la obligación impuesta al Juez por la 

Ley, de oir a las partes y, principalmente, a la demanda con-

tra quien se ha de llevar a cabo" poster.t.orment.e la ejecución 

del fallo una vez reconocido aunque sl5lo sea para permitir-le 

hacer observaciones sobre los requisitos que debe llevar la re 

soluci6n para que le sea concedido el exequatur. 
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En cuanto a la reglamentaci6n del exequatur existen dos -

sistemas: a).- El Administrativo y b).- El Judicial. 

a).- El Administrativo, es el que verifica el poder ejec~ 

tivo del Estado que le va a reconocer y ejecutar. Este siste

ma se sigue en Mónaco y en el Cant6n de Zurich en Suiza. 

b) .- El Procedimiento Judicial, es el más generalizado; -

aunque cabe la posibilidad, de las diferentes legislaciones en 

que la siguen; el proceso de reconocimiento puede ser,reglame~ 

tado en forma diversa, ya sea admitido como juicio ordinario,

sumario, o bien como incidente. 

XLIII.- REQUISITOS QUE SE~ALA NUESTRA LEY EN MATERIA DE -

EJECOCION DE SENTENCIAS EXTRANJERAS.- El articulo 605, del Có

digo de Procedimientos Civiles señala lo siguiente: "S6lo ten

drán fuerza ejecutoria en la República Mexicana, las sente~·- -

cías extranjeras que reünan las siguientes circunstancias. 

A.- Que se cumplan con las formalidades prescritas en el 

articulo 108. 

B.- Que hayan sido dictadas a consecuencia del ejercicio

de una acci6n personal. 

c.- Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya pro

cedido sea l!cita en la República. 

D.- Que haya sido emplazado personalmente el demandado p~ 
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ra ocurrir el juicio. 

E.- Que sean ejecutorias conforme a las Leyes de la Na- ·

ci6n en que se haya.dictado. 

F.- Que llenen los requisitos necesarios para ser conside 

radas como auténticas. 

En la primera parte del art!culo mencionado podemos hacer 

la misma cr!tica, que en líneas anteriores hicimos al articulo 

que. regula esta materia en el Cuerpo de Leyes en cuesti6n, en

el sentido de que no es explicable que un C6digo Local, legis

le para toda la Repablica, puesto que ello implica laviolaci6n 

a los principios de Sr·'·~r<tn!a, como lo hemos visto en nuestro

primer capítulo. 

En cuanto a la primera fracción del art!culo de referen-

cia, señala que debe observarse las prescripciones reglamenta

das en el artículo 108 del propio Código; en el precepto 108,

se lee: "Los exhortos que se remitan al extranjero o se reci-

ban de él, se ejecutar~n en cuanto a sus formalidades a las -

disposiciones relativas del C6digo Federal de Procedimientos -

Civiles". El C6digo Procesal invocado en el capitulo II, deno 

minado "Tiempo y Lugar en que han de efectuarse los actos Judi 

ciales", correspondiente al Titulo S~ptimo llamado "Actos Pro

cesales en Generalr, contiene el artículo 302, el cual ir~ a 

reglamentar el primer requisito que deben llenar las senten

cias extranjeras; el ·artículo 302 del multicitado ordenamiento 
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l~11it¡ilin\i!I~ !l~·o~c::e lo e siguiente: "Los exhortos que se remitan al extranjero

~~!n\i\oilrtº o~.~onvnniltllios :rntern.acionales" • 

~illi¡arli Por o· otra pa:rte•, vemos que dicho Ordenamiento invocado, -

l\~11•111111,¡~P~ll.J!:l:ieno 1 los Sisten.as de Tratados Internacionales y de la Reoi 

l~~»\1ii~c~l1i~t«h•\'Xlid!il n In te rnac ie>.rJal. 

11~1111111 S. Encu•U'"'llanto a 1a fracci6n II, del art!culo 605 del C6digo -

e1i1111111.¡¡1\illl::111:StU~!o.co, se despx:-eende que .solamente las sentencias deriva--
' 

dilll111:11~ 1~1¡11d\~ ebdeuna i:-. acc.:i.On pexaorial, dictadas en el extranjero, serán -

rtt\\ll1¡t\\CIJilli.~·~Ol'lOC!~asu1.-s y ejecut.ar.das en el. Territorio Nacional. Por lo 

tal1111111111¡11.tl.111!!!!1Heeioe e.s que las e•jecutorias p:rovenientes del extranjero, -

fut~t111 ,,¡~11111!i:.1~daun r.:i una accie>m del estado civil, queden exclu!das del 
~º·'' 

re1%!ii¡ije:¡1111'llJ!l::oooim!etu1ento y ejec1!.:.lci6n. 

lt11¡ 1111~¡ ~ n::n C1J11tt1tl!üo a:. la fc:-.a.cc:L.6n IJ;I del articulo 605, vemos '!lle -

se 1:1111111 ~111~,b'.lill\1 et:ier1a ~ la .obl:L911.11Cil5n para cuyo curnplim:!:ento se haya pro

ced:l11n~\le~l'ib ~1 i:,, sea U l!ci. ta en .Jla Reprtblica. Esta fracción la debemos

int~\tt1111~1ial~1111111J:!e'!"etat e:e •en funci6n de 1a Doctrina del Orden Ptiblico y en -

functt¡~\1.1 ¡\111il111il1 dela ¡;a Ley, en l.. Q que señalan los art1cu1os 8° y l 830 -
'iOM 

de n11:1~lth:\l(H l~\t'il tro C6ó~digo Ci v iL Vigente. 

l11c~ 111 d~~ l\\¡¡\ fr1toU:=oi6n XV, de:Jl artículo en comentario, guarda una r~ 

lacie1411,¡ 1 t00~11r1~il¡f(UP1UYest:~ -trecha con la garantía de audiencia, consagrada -

por e\\\l~lll~onl¡1ll11\::l~::rtleü0Plo 14 Const:.itucional., es más, no es solamente una 

relci.c1111¡, .11111~¡1-1 eBlii'""'""'"ha que glt.arda con esa garant!a, sino que es la-
'11~ ql1 - . 

garan1.l1~¡11 \ •1\.;Íll!tl m!sria1 11 1 de lo cué3tl podemos decir, que dentro de los 
~ 1 o·W 

marcosu111\~lDe\i.l~'llsnenetüe:e-es del Dere·cho de Gentes, nuestra Legislaci6n ha 
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adoptado una tesis evolucionada al hacer extensiva dicha gara~ 

t!a no nada más a los nacionales o a los extranjeros aqu! resi 

dentes sino a los extranjeros cuyos derechos se vean afectados 

por una demanda. 

La fracción V, del aludido precepto 605, previene que las 

sentencias pronunciadas en el extranjero han de ser ejecutori~ 

das conforme a las leyes del pa!s de origen, para que puedan -

ejecutarse en el Distrito Federal. Como en el caso de recipr~ 

cidad la ley no prevee absolutamente nada en lo que atañe a la 

prueba de la ejecutoriedad de una sentencia extranjera, aunque 

la solución deberá ser la misma, es decir, que quien promueva

la ejecución ha de demostrar la existencia de este rec¡uisito,

y por tanto del Derecho extranjero que determine lo concernien 

te a dicha ejecutoriedad. 

En cuanto a la fracción VI, del precepto enunciado, nos -

abstenemos de hacer el análisis sobre ella ya que es exactamen 

te igual que la primera y hasta redundante. 

XLIV.- EL EXEQUATUR EN LA LEGISLACION MEXICANA.- El proc~ 

dimiento de Exequatur, está regulado por los art~culos 606 a -

608 de nuestro Código de Procedimientos Civiles Vigente, el -

primero de los art!culos señalados, establece la competencia ~ 

del Juez que ha de ejecutar una sentencia extranjera; señalan

do que ser!a aquél que, lo ser!a para seguir juicio en que se 

dictó conforme al Titulo Tercero del mismo Cuerpo de Leyes. El 
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aludido precepto previene la competencia de los Tribunales que 

han de conocer del juicio de Exequatur y de la ejecución de la 

sentencia en sentido propio; para fijar la competencia hay que 

tener en cuenta lo que dispone al respecto el Titulo Tercero -

del invocado Ordenamiento o al Local respectivo como al Fede-

ral. 

El art!culo 607, señala que despues de traducida la ejec~ 

toria, en la forma señalada por el articulo 330, se presentar4 

ante el Juzgado competente, pero previamente se formará art1c~ 

lo para examinar su autenticidad y si conforme a las leyes na

cionales deban ser ejecutadas o no. 

El examen de autenticidad de una sentencia, es una revi-

si6n formal de la sentencia, en el cual queda incluida la leg~ 

lizaci6n de firma. 

Por otra parte, el procedimiento de Exequatur es regulado 

en la Legislación, como un Incidente que se substanciar~ con 

un escrito de cada parte, aceptándose en esa forma la !ndole 

contradictoria y el car~cter público del mismo, pues se recono 

ce a los litigant~s el derecho de previa audiencia y se pres-

cribe dar vista al Ministerio Público, por ser éste a quien co 

rresponde defender los intereses de la Sociedad. 

Consideramos que el Sistema seguido en el C63igo de 1874, 

en lo relacionado a·los términos para la tramitación del jui-

cio de Exequatur, responde mejor al principio de seguridad ju-
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r!dica, pues los establecidos en el actual, nos parecen innece 

sariarnente apremiantes. 

Por dltimo, el art!culo 609, adopta w1 criterio acertado

y seguro, apegado al principio de econom!a procesal y contra-

rio .al sistema de revisión en cuanto al fondo, admitido por al 

gunas leyes extranjeras y mediante el cual se concede a los 

Tribunales Nacionales, la facultad de volver a juzgar el liti 

gio que di6 origen a la sentencia. 
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c o N c L u s I o N E s 

PRIMERA.- consideramos que el estudio de la Soberan1a y 

sus manifestaciones, son tan antiguas como el poder mismo. 

Pues desde que "un poder no admite sobre €1 otro poder", en -

ese momento surgi6 la Soberan1a. Nuestro estudio parte de --

los griegos, ya que para los paises occidentales la cuna de -

la civilización fue Grecia. Independientemente de esto, y de 

que el precepto mismo de Soberan1a no apareciera, sino con Bo 

dino, la Soberan1a ha sido objeto de grandes discusiones doc-

trinales. A rafz de la aparición del Estado de Derecho, y 

sobre todo, el considerar a ~ste como Gnico sujeto titular de 

la misma, fue factor determinante para que los últimos se ha-

yan visto llenos de teor1as al respecto. Consideramos que p~ 

ra los paises democráticos, más que cualidad esencial, como 

opina Kelsen, es un elemento esencial de los mismos, ya que 

es parte básica de su misma existencia, así como el principio 

fundamental de donde parte el reconocimiento del Estado como 

sujeto, no sólo en el ámbito nacional, sino en el campo inter 

nacional de derechos y obligaciones. 

De ninguna manera podemos afirmar que el Derecho Interna 
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cional, sea una negaci6n de la Soberanía, sino que es el cam

po donde vemos claramente que s6lo los Estados que han nacido 

a la vida jurídica, son los Gnicos que son tomados en conside 

1:aci6n en el consorcio de las Naciones. 

En cuant~ a nuestro R~gimen Constitucional, podemos de-

cir que ~ste ha sido producto de la voluntad soberana del pu~ 

blo depositada en el Poder Constituyente y expresada en los -

artículos 39, 40, 41 y 136 especialmente. Actualmente los Po 

deres constituidos son los depositarios del Poder Soberano. -

Nuestra Constituci6n es, por lo tanto, instrumento del ejerc.:!:_ 

cio de la Soberanía popular, determinada normativamente en -

formas de conducta. En nuestro r~gimen de tipo federal, el -

Gnico titular reconocido tanto en el ámbito externo, como en 

el interno, es el Estado Federal, y no los Estados miembros, 

que aunque son 6rganos del Poder Soberano, en sí mismos s6lo 

gozan de autonomía, y no pueden considerarse por lo tanto co

mo soberanos, ya que sus atribuciones están determinadas ex-

presamente en la norma suprema. Los mismos individuos parti

cipan en la formaci6n de la voluntad soberana del pueblo, su

jetándose al marco de la Constituci6n y leyes secundarias, -

por vivir en un Estado de Derecho. 

SEGUNDA.- La regla Locus Regit Actum, de vivencia Inter

nacional actual, consistente en que la forma extrín'seca de -

los actos jurídicos se rige por la·Ley del lugar, O sea¡ de -

donde se verifican por los particulares interesados. Las le-
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gislaciones de los .Países y la Doctrina Jurídica consideran 

que su aplicación es de tendencia Territorialista. 

El término "forma" que se uti1iza .en el ámbito jurídico, 

es una cuesti6ri planteada y estudiada en 1a ciencia del dere

cho y manifestado en las legislaciones de los Estados Interna 

cionales. 

"Forma", es el medio para hacer comprensible el fondo -

del negocio jurídico, desde la simple pa1abra que lo expresa, 

hasta lo más comp1icado y necesario que sirve para asegurarlo. 

Un acto jurídico celebrado y consumado con todos los requisi

tos previstos en la ley de un territorio, no ofrece dificul-

tad porque la forma marcha de acuerdo con el fondo del nego-

cio. La forma ext~rna o extrínseca del acto jurídico, queda 

constituida por los requisitos necesarios e indispensables -

que marcan las leyes relativas, con 1o que se dará existencia 

al acto; la forma interna de los actos jurídicos queda inte-

grada por los siguientes elementos: capacidad, consentirnien-

to, objeto lícito y causa lícita. 

Sobre la forma de los actos en materia de Derecho Inter

nacional, o de cualquier otra relaci6n jurídica de a1gGn -

País, su 1egislaci6n· se funda en un principio básico de polí

tica internacional que es la Soberanía, la cual ejercen los -

Países corno suprema potestad por medio de un concepto cientí

fico moderno que es el Estado como personal moral independie~ 

te. Si algGn Estado aceptara la aplicación literal expresa -
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de normas jurídicas de otro pa1s, para hacer valer o reco.no-

cer en contra de sus intereses, actos en documentos privados 

o públicos provenientes de otra jurisdicci6nterritoria,l! se

guramente ese Pa1s o cualquier otro que apliCara ieyes'del e~ 

terior, dejar!an de ser soberanos para convertirse en una en-

tidad federativa del País de la ley a~licable. 

El acto auténtico, es el que se verifica con las formali 

dades establecidas por la ley del lugar y sobre todo, ante -

funcionario competente, esto es, según la. doctrina jurídica, 

la competencia es la facultad que tiene un Organo Público de 

declarar el Derecho, o dicho de otro modo desde el punto de -

vista general, de impartir la justicia por medio de los tribu 

nales o de los Organos Públicos Administrativos, en los asun

tos que llegan a su conocimiento. 

TERCERA.- El Artículo 121 Constitucional, establece la -

obligaci6n de inmediata aplicaci6n en un Estado miembro de 

los actos Públicos, registros y procedimientos judiciales de 

los otros, confiriendo al Congreso faculr.3des para legislar -

sobre la prueba y efectos de dichas cat·.,\.''-'rías jurídicas. 

La obligaci6n apuntada se establece mediante la cláusula 

de Fe y Crédito, que significa dados los fines del precepto: 

Regla de Uni6n: a).- La admisi6n de la existencia cierta y a~ 

téntica de las categorías jurídicas precisadas; b) .- Su efica 

cia probatoria sin más límites que los que el propio precepto 
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establece; c) .- comprendiéndose por lo mismo: las leyes en su 

formulaci6n abstracta y en su manifestación concreta; los ac

tos administrativos también en términos de dualidad; y, los -

actos procesales desde su fase de conocimiento, hasta la dec~ 

soria, distinguiéndose en ésta última, la fuerza normativa de 

las sentencias como base de acción judicial y su eficacia ej~ 

cutiva; d).- Debiendo dichos actos estar representados en los 

documentos que legamente se expidan. 

"La regla de unión citada" establece limitaciones a la. -

legislaci6n reglamentaria prevista, puesto que: a).- Se rati

fica la validez espacial de los sistemas jurídicos locales; -

b) .- Se establece la regulación sustantiva de los bienes mue

bles e inmuebles por la ley del lugar de su ubicaci6n; c) .- -

Se disponen normas de jurisdicción y ejecución de sentencias; 

d) .- Se distingue entre el valor normativo de las sentencias 

y la acci6n que de las mismas se deriva, comprendiéndose es-

tas situaciones jur!dicas en la sección normativa del precep

to constitucional respectivo; e).- Se reserva la regulaci6n -

de la eficacia ejecutiva de las sentencias dictadas sobre de

rechos reales e inmuebles, sitos en diversos Estados miembros 

a la Legislaci6n de este último; f).- Se prescribe en lo que 

respecta a actos del estado civil, la aplicación en principio 

de la ley del lugar de su celebración". 

La obligación constitucional de inmediata aplicaci6n de 

las categor!as jur!dicas, que se han indicado con las limita-
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ciones que se precisan, sólo puede operar mediante las solu-

ciones t€cnicas de la "teorfa de la incorporaci6n", que se -

apoya en la delegación de fuentes, 

En consecuencia, el Congreso debe expedir la legislaci6n 

reglamentaria del articulo 121 Constitucional, tomando en - -

cuenta los anteriores párrafos, as! como las siguientes cons~ 

deraciones: a).- La autonomía constitucional de las entidades 

federativas; b).- La naturaleza territorial de los sistemas 

jurfdicos locales que no pueden invadirse ni vulnerarse por 

la legislacion federal; c) .- Las soluciones de los problemas 

especiales en tanto que: excluyen el "reenvío"; determinan la 

"calificación" conforme a la legislaci6n del sistema delegan

te; establecen las reglas para seleccionar la legislación - -

aplicable y determinar la jurisdicción correspondiente con la 

finalidad de evitar el fraude de la ley, el cual una vez rea

lizado debe sancionarse por la nulidad respectiva; y, final-

mente, establecen el orden pGblico en t€rminos de excepción -

para los casos en que los actos generales o concretos delega

dos, no reciban validez de la norma delegante que los condi-

ciona, por no corresponder a la estructura del orden jurídico 

de l!ista Gl tima • 

En tal virtud, la legislaci6n reglamentaria a que se al~ 

de dada su finalidad coordinadora, debe ser en términos de 

"bases" para obtener el resultado armónico que se pretende en 

el Estado Federal, por lo que será necesari.a la inclusión de 
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normas de definci6n, que se adecúen a este efecto; existiendo 

por encima de la posibilidad de unificarse las normas de in-

corporaci6n en nuestro sistema federal, mediante la reglamen

taci6n conveniente del artículo 121 Constitucional. 

CUARTA.- La Jurisdicci6n como funci6n pública que es, -

encaminada como deber del Estado, pretende la actuaci6n del -

Derecho a trav~s de la aplicaci6n de la norma general al caso 

concreto. 

Así, toda funci6n pública debe apoyarse siempre en la -

Ley el acto jurisdiccional vela por su cumplimiento, en tanto 

que el acto administrativo persigue el bienestar de la colec

tividad. 

En el Derecho de Gentes, que gobierna las relaciones 

entre los Estados para favorecer su coexistencia pacífica, la 

ciencia con el hombre va a pretender lograr el entendimiento 

de su Estado, ante el foro mundial de la opini6n pública. 

El Derecho Internacional lo entendemos como el conjunto 

de noDlla.3 obligatorias (contenido) , que nacidas del consenti-

miento expreso t~cito de los Estados (fundamento), determinan 

·1os derechos y deberes de las personas internacionales (regu

laci6n en sus relaciones mutuas (alcance) . Establece compe-

tencias en la esfera de su acci6n, constituida por la Comuni

dad Internacional, mediante Convenios o Tratados, para preceE 

tuar según el caso, los Tribunales locales de un País que de-
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ben conocer y resolver los juicios ante ellos promovidos. 

El Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones - -

Unidas (de 1920-1945 llamado Tribunal Permanente de Justicia-

Internacional de la Sociedad de Naciones) , constituye un or--

ganismo permanente cuyos fines son: el asesoramiento jurídico 

y el logro de soluciones de aquellas controversias que pueden 

ser susceptibles de determinaci6n judicial, mediante el recu_E. 

so a la misma y reducir en la medida de lo posible la frie- -

ci6n y la desconfianza internacionales. 

Todo Estado es sujeto de Derecho Internacional. Nace, se 

transforma y se extingue, siempre sobre la base de un territ~ 

rio: como fines, tiene el mantener la cohesi6n nacional para-

la realizaci6n de sus prop6sitos inmediato, como lo son el --

mantenimiento y creaci6n de una fuerza pública nacional, el -

desarrollo de una cultura social, que siempre deberá concor--

dar con los principios de la convivencia internacional. "La-

inmunidad, los extranjeros ante los Tribunales de otros par--

ses no es regla ni principio del Derecho Internacional, sino-

simple ventaja que en forma recíproca se han apropiado los Es 

tados o sus dirigentes. 

QUINTA.- El Derecho Internacional existe desde que existe 

el hombre, por la necesidad de·comunicarse entre sí. 

Aún cuando en un principio ".no .~:,tisti6 con el nombre espe

cífico de Derecho Internacional, el estudioso de. :est~ .l!late~ia 
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ya tenia en la mente una idea del mismo aún cuando no la pudi~ 

ra expresar claramente. 

El Derecho de Gentes Ius-Gentium, aparece desde' los gri~ 

ges y más tarde, cuando los Romanos dominan al mundo, enton-

ces conocido, codifican este Derecho y lo conservan para s1 -

mismo, aplicándolo a los ciudadanos romanos, entonces se esbo 

za aún primitivamente la divisi6n entre derecho público y pr! 

vado cuya definici6n era en ese tiempo: "Derecho Público es -

lo que le corresponde al Rey Romano, Derecho Privado, lo que 

concierne a la utilidad de los particulares". 

Con la creaci6n en la Edad Media y la formación de los 

Estados Modernos, desde la división del Imperio Romano de - -

Oriente y Occidente, como Francia, Inglaterra, etc., estos -

sin llamar~os propiamente Derecho Internacional Público o Pr! 

vado, sino.conservando la división Romana, formulan el Dere-

cho Diplomático, para fijar limites, establecer un Gobierno, 

formar un Ejército para proteger a sus gobernantes y finalme~ 

te nombrar embajadores para comunicarse con las nuevas Nacio

nes, Ministros Plenipotenciarios y Cónsules. 

Como el concepto de Derecho Internacional, aún estaba in 

definido, aún cuando si está dividido, se formaron Organismos 

Públicos, aún con el criterio del Derecho Romano, como fueron 

en un principio las alianzas entre Reyes de un mismo País, c~ 

mo en España y más tarde lo que dió origen a la uni6n de los 

Reyes Católicos de España, Italia, Francia e Inglaterra. 
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En lo que se refiere a México, en la llamada Primera 

Gran Guerra, nuestro País sufría las consecuencias de la dic

tadura de Porfirio Díaz, porque si bien es cierto, que nues-

tro Gobierno tenía relaciones diplomáticas con casi la mayo--

r!a de los Países europeos y también con los Estados Unidos - ·'• ' 

de América, a pesar de la invasi6n del'Pa1s antes citado, por 

sus conflictos de carácter interno no llegó a figurar en el 

Tratado antes aludido y por estas mismas causas citadas, no 

participó en dichos acontecimientos. 

No fue sino hasta cuando se formó la Liga de las Nacio-

nes en 1940, cuando M€xico entr6 a formar parte activa dentro 

de la gran familia Internacional y siendo Presidente Constit:!:!_ 

cional de los Estados Unidos Mexicanos, el General Manuel Av~ 

la Camacho de 1934 a 1940, declar6 la Guerra a Alemania, man

dando a combatir al famoso Escuadr6n 201. 

En múltiples declaraciones oficiales, México ha reitera

do su fidelidad al principio de las Naciones Unidas y a la -

decisión de hacer todos los esfuerzos posibles por fortalecer 

a la Organización Mundial en sus nobles objetivos, as~ como -

su prop6sito de buscar en las Naciones Unidas, un acuerdo ge

neral sobre no intervenci6n y sobre la mejor formulación de -

Derecho Internacional en las relaciones de amistad y coopera

ci6n entre los Estados, tanto en la asamblea· como en el Comi

té de Desarme de las Naciones Unidas, México ha señalado la 

necesidad de un acuerdo de desarme general y completo, bajo 
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estricto control internacional. 

SEXTA.- Hist6ricamente la Ejecución de Sentencias Extra~ 

jeras, se ve unida con otras Instituciones de Derecho Intern~ 

cional Privado; por lo que durante mucho tiempo se le confun

di6 con los llamados conflictos de leyes, en su acepci6n más

general. 

Los conceptos de Soberanía y Jurisdicci6n tienen aplica

ci6n en ambas Instituciones, pero en el Conflicto de Leyes la 

Soberanía es fundamental, en tanto que en la Ejecuci6n de Se~ 

tencias Extranjeras, concurre la Jurisdicci6n fundamentalmen

te. 

La Ejecuci6n de Sentencias Extranjeras, como instituci6n 

independiente, ha creado todo un conjunto de conocimientos, 

siendo el m~s importante de estudio el relacionado con los 

sistemas de Ejecuci6n, que van de la inejecuci6n absoluta al 

análisis de Fondo, el análisis de la forma, el análisis con-

junto del fondo y forma, el sistema contractual hasta la rec~ 

procidad legal y judicial. 

Se ha considerado por la doctrina como un sistema impor

tante de Ejecuci6n de Sentencias Extranjeras, el Tratado In-

ternacional; en donde inclusive se ha pretendido crear normas 

de carácter internacional, a fin de unificar los criterios -

existentes. Como ejemplo de ello, es de señalarse la Legis-

laci6n de Don Antonio Sánchez de Bustamante y Serv!n. 
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SEPTIMA.- La Sentencia Extranjera, por implicar la deci 

si6n de un órgano judicial, que lleva implícito el espíritu 

de justicia no debe encontrar limitaci6n alguna; y al momento 

de otorgarla surtirá todos sus efectos en las personas y en 

las cosas que han sido objeto de ella. 

La Sentencia Extranjera p:ir su propia naturaleza implica 

la creaci6n de derecho, el que, en virtud de la universali-

dad de la justicia no debe tener limitaciones en su realiza

ci6n. 

La sentencia surte sus efectos de acuerdo con su natura

leza; pero generalmente surte tres efectos importantes, de 

acuerdo con nuestra propia legislación, éstos son: la Cosa 

Juzgada, las facultades que tienen las 'partes favorecidas en 

juicio de hacerla ejecutar, cuando el contrario se opone a 

ello y las costas procesales. 

Se debe diferenciar claramente en la legislaci6n las dos 

fases que implica toda sentencia extraña al reconocimiento y 

la ejecuci6n. Ya que son dos momentos diferentes; pero por~ 

la propia naturaleza de la sentencia, en algunos casos s6lo ~ 

pueden ser reconocimiento, sin que necesariamente se deban ~

ejecutar en forma material. De ahí lo impropio de la denomi-. 

naci6n de Ejecuci6n de Sentencias Extrañas. 

El exequatur, es una denorninacion judicial que indica 

ejecuci6n; pero no debe ser entendida corno tal, sino que es -
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el auto que dicta el Juez.u el Tribunal, aceptando o negando -

el reconocimiento o la ejecuci6n de Sentencias Extranjeras s~ 

bre inmuebles. Para lo cual se deben reunir requisitos esen-

ciales, como son la reciprocidad legislativa. Donde concreta 

mente, surgen problemas de jurisdicci6n en cuanto a las sen-

tencias nacionales que se deban ejecutar en otro Estado de la 

Federación diferente del que la dict6; y problemas de compe-

tencia cuando se refieran a sentencias extranjeras. El pri-

mer problema se soluciona aplicando la legislación, que sobre 

la materia existe en el supuesto de ambos Estados de la Fede

ración. El segundo, haciendo aplicaci6n del artículo 27 Cons 

titucional, el 73 del mismo Cuerpo de Leyes, fraccion XVI y -

XIX y la aplicación suplementaria del código local en su ca-

rácter de Federal. 

Nuestra Legislación Procesal ha seguido varios criterios 

en cuanto a la ejecución de Sentencias Extranjeras; siendo -

esto, consecuencia de la no intervenci6n del Congreso de la -

Unión en tan importante materia y tal como lo ordena el pro-

pio artículo 121 de nuestra Carta Magna. 

Los requisitos que señala el artículo 605 del·C6digo de 

Procedimientos Civiles, en su primera fracción, nos remite 

al artículo 108 del mismo C6digo invocado, el que a su vez re 

mite al artículo 302 del mismo ordenamiento, el cual señala -

dos vías a seguir: El Convenio Internacional y una Reglament~ 

ción de los Exhortos ~tranjeros. 
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Independientemente de los requisitos señalados anterior

mente, los demás que señala nuestra Ley requieren de una rev~ 

sión y reglamentación seria y profunda, haciendo intervenir 

principios de economía procesal; ya que en algunos aspectos 

denotan profundos obstáculos que impiden la realizaci6n de la 

justicia y en otros se exagera la seguridad jurídica, como en 

el caso concreto del Exequatur, que inclusive está reglament~ 

do como Incidente, debiendo ser tan sólo un auto que reconoz

ca o no la ejecución de la Sentencia Extranjera. 
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