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"LA SOBERANIA Y EL REGIMEN CONSTITUCIONAL MEXICANO" 
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1.- ASPECTO HISTORICO.- Para conocer nuestro tema, .es 1~ 

portante hacer un estudio del aspecto histor(co de la Sobera

nia y ver como ha ido transformandose a través de las difere~ 

tes épocas de la historia. La Soberanla es tan remota como los 

pueblos mismos. ArlstOteles hablO de un Poder estatal, que esta 

muy por encima de los demás, distinguiendo ast.un elemento bA -

sico de la Soberanta, que es el Poder estatal. Los Romanos, - -

que fueron los maestros del derecho, tuvieron un concepto claro 

de la soberanta y el Poder.indicando que ambos tienen su ori 

gen y residen en el Pueblo.El maestro Andrés Serra Rojas, en 

su obra "Teorta General del Estado'', cita una frase de Jellinak, 

que dice: "En Roma, hasta época muy avanzada, fué muy viva la 

idea de que el pueblo es la fuente de todos los Poderes PQbli 

cos¡ pero la cuestión relativa a saber quien tiene en el Estado

el mas alto Poder, es muy distinta de la cuestlOn relativa a la

Soberanta del Estado''. 

Sin embargo no es, sino hasta· la edad media donde se en 

cuentra el desarrollo pleno de la Soberanta.En esta época, el 

Estado sostiene tremendas luchas por conservar el Poder, Frente

ª enemigos poderosos como: El Imperio Romano, que sólo recono -

cla como sus provincias a los pueblos sojuzgados, Imponiéndoles 

sus leyes, costumbres, borrando ast todo vestigio de Soberanta-

en los mismos. Como consecuencia de estas situaciones histori-

cas, surge la aportaciOn doctrinal acerca de la esencia de la -

Soberanla, para lo cual citaré a algunos Ilustres teOrlcos del--
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Esta~o como;.·~ie!k~,_.?reuss~· Krabbe. Lels~~. Quguit, etc~ - --

En ~l siglo XVl, aparece el autor de los sels.Llbros de -

la RepObllca y del concepto de Soberanla,, pero atribuida al H.!! 

narca desde un punto de vista absolutista, quedando legitimado 

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

cepto de Soberanla, fué objeto de polémicas por parte de emlne~ 

tes autores. Ast tenemos a Krabbe, que defiende la Soberania -

del 6rden jurtdico. Por su parte Kelsen, autor de la 1'Teorla -

Pura del Derecho 11 ,llega a una despersonalizac10n del derecho,que 

lo conduce a sostener, que s6lo el "Orden Jurldico 11
, es sebera-

no. Duguit, autor de la "Teorla Realista", del Estado, llega a-

una conclusión semejante a la de Kelsen. Dentro de las corrien -

tes del pensamiento moderno aludiremos al "marxismo",que no de -

ja de ser una concepción económica unilateral, y que no hizo por 

desgracia estudios especiales de la Soberanta. 

11.- SU NATURALEZA.= La naturaleza de la Soberanla, s6lo --

puede entenderse estudiando tres elementos b~sicos, que son¡ Es

tado, Derecho y Soberanla. El Estado como tal, tiene como fun -

cl6n primordial, la seguridad social, y actua dentro de ciertas-

formas de conducta, que cobran vida a través de la norma positi-

va. Heller, nos aclara que:" La soberanta es la cualidad de la -

Independencia absoluta, de una unidad de voluntad, frente a cua! 

quier otra voluntad, frente a cualquier otra voluntad dicisoria,

untversal, efectiva", Por su parte Rousseau, lndtca:"La Sebera- -

nla es lnnallneable. Solo la voluntad general puede dirigir las--
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fuerzas del Estado, de acuerdo con el fin de su Institución, que 

es el bien comGn". 

Debemos asegurar, que el Esfado es un 11 ente 11
, dotado de -

voluntad soberana, en cuya existencia, y formando parte esencial 

del mismo existe un "Orden jurldlco" que de ninguna manera, es -

un ordenamiento muerto, sino que se actualiza Y cobra importan -

eta a través de esa voluntad. Por lo anterior, y de acuerdo con

opiniones de diversos autores que hablan del Estado, como el po

der, o su Territorio; ya que estos elementos no constituyen,si -

no partes importantes de la ''voluntad general 1',como dijera Rou-~ 

sseau. 

Heller, opina que, "El soberano decide sobre la multitud -

imprevisible de conflictos, en primer término, con la ayuda de -

las norams jurldicas constitucionales; en la democracia decide -

el pueblo por resoluciones directas o a través de sus represen -

tantes, en tanto que en la autocracia decide la instancia auto

crátlca11. 

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

do,resolver sobre los conflictos que se le susciten, radicando -

sus decisiones, en las normas positivas y haciendo uso de su po 

der soberano, mirando siempre y tenleedo como meta.el lograr 

los fines para los que ha sido formado. Por lo que considero 

que hablar de Soberanla, es hablar de la esencia del Estado. F1 

nalmente, debemos afirmar, que la naturaleza de la Soberanla só-
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la podemos analizar y examinar plenamente.dentro del _campo de -

los términos jur!dlcos y pol!tlcos ,y de una manera categórica

podemos negar que éstos pertenezcan al campo de los fenómenos -

naturales, ya que solamente la encontraron unida al derecho u -

ordenamiento jurldico de un Estado, y de ninguna manera, a otros 

factores o fuerzas de la sociedad. 

La potestad absoluta del Estado, aOn frente a su propio -

ordenamiento jurldico. es la clave para determinar la naturale

za de la Soberanla, de tal manera. que cuando el propio Estado

actaa al margen, o contra su ordenamiento positivo, no quiere -

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

beranla es el requisito, sin el cual no podemos hacer efectlvo

uñ ordenamiento legal estatal, ya que la Soberanta, va mas alla 

del campo del derecho. 

111.- EL SUJETO OE LA SOBERANIA.= Por lo que hace al su -

jeto de la Soberanta, o sea, el Titular de la misma, especular~ 

mos acerca de quien es el que posee la vo-luntad, que actua de -

manera real y efectiva y que sus decisiones sean la Oltlma pal! 

bra que ponga fin a tal o cual conflicto. 

Existen varias teortas, pero enunciaremos las mas sobre -

sal lentes, para esclarecer nuestro pensamiento, sobre este te-

mJ, que constltHye el meollo de la problematlca de la Soberanla. 

Para efecto de este estudio, es bueno conocer el esfuerzo que -
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ha hecho la doctrina alemana y sus grandes expositores.como lo 

fueron: Hegel, Kelsen, Glerke, Schlmltt y el propio Heller. 

Hegel, ha sido considerado como uno de los fundadores de -

la Soberanla del Estado. Sin embargo, hizo una unión de la So -

beranla del Estado y la Soberanla del Monarca y af lrmó que di -

chas principios no se contradectan, pero como fundamento b4sico 

tomó al Pueblo. 

Al lado del pensamiento de Hegel, tenemos otras teorlas -

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

do abstracción, que por su construcción doctrinal no podemos -

considerar en ambos casos. a estos tipos de Estado, como suje

tos de la Soberanla. Otra teorta, defendida por autores de la

ta! la de Hanel, Triepel y Gierkc, confunden los 11 organos estat!, 

les 11
1 con el mismo Estado. Finalmente, la doctrina de Carlos -

Schmltt, hace una aportación muy Importante, al afirmar que el 

Titular de la Soberanla, debe ser un sujeto 11 capc1.z" de ser Tit.':!, 

lar, por su parte,el maestro Andrés Serra Rojas, al referirse -

a la Soberanla Nacional, seftala que ésta le corresponde al pue

blo, base de los poderes del mismo: ''La Soberanta Nacional'',es 

la que le corresponde al pueblo, de quien emana todos los pode

res del Estado, aunque se ejerzan por representación.Es muy --

posible que el mencionada autor, tuvo muy presente en su obra,

al fundador del ''idealismo alemc1.n''''· Por otra parte Kelsen,en -

su obra, afirma que para que un Individuo tenga autoridad, ésta 
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debe de provenir de un orden normativo, que es el que realmen -

te posee la Soberanla; y seftala que el poder flslco, de nlngu -

na manera, puede ser soberano. Por Oltlmo, hemos de afirmar -

que la Soberanla por lo tanto, y dentro de este Orden de Ideas

reside en el pueblo; que es un elemento esencial del Estado, y

en tal virtud, al hablar en este sentido estamos afirmando lm -

pllcltamente, que el Gnlco sujeto cap!z de ser Soberano, es el

Estado. 

IV.-LA SOBERANIA y El DERECHO INTERNACIONAL .- Uno de -

los !mbltos mas importantes del derecho, es el campo del Dere

cho Internacional, el meollo del problema lo encontramos, sin

duda alguna en el reconocimiento y valor que le deboemos a la -

Soberanla Estatal. El hecho de que un Estado, forme parte del

consorcio lnternacional,no quiere decir, por éste solo hecho ,

que ese Estado deje de ser unidad de decisiOn, con validez den

tro de un determinado territorio, sino por el contrario consi

dero que si no existieran esas unidades soberanas, dotadas de -

sistemas normativos y con la autoridad suficiente para darle -

validez a sus decisiones, no podrlamos hablar de un Derecho In

ternacional, cuyo fundamento y base constituye la uniOn "volun

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

acuerdo. convento. tratado, etc. 

Siguiendo a Heller, opina al respecto: " La Soberanla -

del Estado no es un Impedimento para la existencia del Oere 
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cho Internacional, sino, por el contrario, su presupuesto ine-

ludible". Esto nos conduce a afirmar, que la Soberania tstatal, 

se conserva en el campo del Derecho Internacional, y que no -

existe, ni puede existir, una norma de carácter Internacional -

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

definitiva, cuestiones Internas, donde sólo decide su ordena 

miento jurldlco. 

Sin embargo, hay autores que opinan que la existencia --

del Derecho Internacional, es una negación del Estado soberano 

y que la Soberanla es inoperante en este ámbito, que por su ---

misma naturaleza o sea, las extranactonales. Entre los Auto-

res que hablan sobre esta corriente, tenemos a Alfonsln, Kelsen, 

donde determinan que solo decide su ordenamiento jurldlco y su -

~mb!to de validez de este. 

Con todo el honor que merecen estos autores, creemos que

para que exista el Derecho Internacional, es necesario que 

de antemano existan dos o más Estados soberanos. 

Surge otro problema. en el sentido de que, si la Sobera

nla se conserva plenamente en el campo del derecho tnternacio -

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

Organismos mas importantes del mundo, como lo es la 11 0rganlz,!_ 

ciOn de las Naciones Unidas'' , que est~ formado por todos los

Estados firmantes de la "Carta de san Francisco''• Al respec -
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to, quiero hacer menclOn a la obra del maestro ANDRES SERRA RO

JAS, que es muy claro, haciendo un an411sis de la Soberanla de

un Pats, desde el punto de vista interno y externo,seftalando -

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

parte, la ~.N.U., supone una OrganlzaclOn de Estados Libres y -

Soberanos; ast mtsmo afirma que la Soberanta. externa.es el De -

recho de un Pats para mantener y sostener su Independencia. 

Estamos 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., que de ninguna manera ,--

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

Internacionales a travéz de dicho Organismo, a pesar de que di

chos Estados tienen ordenamientos jurldlcos diferentes, basados 

en formas de Gobierno que van desde sistemas 

hasta los de tipo comunista. 

capitalistas,-

Pasando a un an4llsis particular de la Carta de las Nacio

nes Unidas, en un arttculo 1o., se senalan los prop6sltos -

de la Organización, como son los de: mantener la paz y segur! -

dad Internacional, amistad, cooperac16n Internacional; en su -

articulo Zo., precept6a: Para la reallzaclOn de los propOsl -

tos consignados en su arttculo 10 •• la organizac16n y sus mie,!!l 

bros procederan con los siguientes principios: La DrganizaclOn 

esta basada en el principio de la igualdad "soberana••, de to -

dos sus miembros: como consecuencia de este anallsls. no ten -

drla nlng6n valor un ordenamiento jurldlco estatal, fundado en-
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un poder soberano, que le dé validez y posltivldad, as!" como un 

sistema normativo que senala la Organización Legal lnterna,que 

constituye el punto clave de la paz social. 

"REGIMEN CONSTITUCIONAL MEXICANO." 

V.-CONCEPTO DE SDBERANIA EN EL DERECHO MEXICANO.- Para - -

Iniciar el estudio del concepto de Soberan!a en el Derecho Mexl 

cano me permito senalar que nuestro Sistema Constitucional, s~ 

erige sobre el concepto de Soberanta. por lo que, y de acuerdo 

con el maestro FELIPE TENA RAMIREZ, cuando afirma: "En el empa

no de estudiar nuestra constitución, unos podrAn admitirlo y ,

otros impugnarlo, porque sobre el concepto de Soberanta y sus -

derivados, se erige nuestra Organización Constitucional, y se

emplea varias veces en el texto de la Ley Suprema''. 

Como antecedente hlstorico, podemos senalar: l.- La Cons -

tituclOn de C&dlz del 19 de marzo de 1812: 11.- El Derecho Con_! 

tltuclonal de Apatzingan del 22 de octubre de 1814; 111.- Acta 

Constitucional de la Federación Mexicana de enero de 1824; IV.

ConstltuclOn de 1857; y V.- Los art!culos 39, 40, 41 y 136 

Constitucionales vigentes. 

YI.- COMO SE CONSAGRA LA SOBERANIA EN NEXICO.- México • -

al Igual que otros Paises del mundo, se ha abierto paso hacia-

la vida democr&tlca, en medio de luchas no solo en el campo de 

las Ideas pol!tlcas, sino también, en el campo de las revolucl~ 
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nes,. armadas, basadas en la voluntad general, como afirmaba -

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

Constitucionalistas, estan acorde en que· nuestro régimen esta -

basado en la supremacla d~ la ~onstltucl6n, y que en un capitulo 

consagra las garantlas Individuales, que son el fundamento de -

la libertad, la Igualdad y la fraternidad humana. Podemos

ªfirmar que en México, la Onlca Soberana es la Federaci6n;esta 

aQrmacl6n parte desde el punto de vista legal, as! como doctri

narlo, por lo que el pueblo mismo no puede actuar arbitrarlamen 

te, de ah! la Importancia del tema que hemos glosado, tomando -

como base nuestra Constltuci6n. 
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CAPITULO SEGUNDO 

"LA FORMA DE LOS ACTOS EN El REGIMEN CONSTITUCIONAL MEXICANO". 

S U M A R 1 O 
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VII.- ANTECEDENTES HISTORICOS.- Para conocer los antece -

dentes históricos de la Regla Locus Regit Actum, debemos anali

zar datos teóricos de las escuelas estatutari~s. en las que se

examinó y aplicó en la pr~ctlca dicha Regla, a los actos jurldl 

cos, conforme a los requisitos establecidos por los estatutos o 

costumbres del lugar. 

SegQn los datos recopl lados por ADOLFO MlAJ"A OE LA MUELA. -

JOSE MATOS, en los libros de Derecho Internacional Privado, -

la Regla Locus Reglt Actum, fué tratada por los postglosadores 

de diferentes escuelas denominadas estatutarias a las que pert~ 

necleron también los glosadores, tales como ALDRICUS Y ACURSID; 

la primera Ley de Codex Repetltae Prelectlonls, segQn Miaja de

la Muela, dicha Ley constituye una glosa de la Constitución, ·• 

por la cual los Emperadores Graciano, Valentiniano y Teodoslo,

obl lgan a todos los sQbdltos del Imperio a recibir la religión. 

Tomando como gula la recopllacl6n histórica contenida en -

e'l libro de Derecho Internacional privado-de JOSE MATOS, las e_! 

cuelas estatutarias de los postglosadores son: a).- La escuela

Italiana, con Bartola y Baldo; b).- La Escuela Francesa del si

glo XVI, con Dumoulln, d'Argentre y Guy Coqullle; c).- La Escu~ 

la Holandesa del siglo XVII, con Bourgoine, Rodenburgh, Pablo y 

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

Boullenols, Froland y Bouhler. 



A).- Escuela Italiana.- Estuvo representado por gÍosado

res y postglosadores. Los glosadores continuaron el estudio

del Derecho Romano, segOn ellos pod!an Invocarse en cualquler-

Pals, mientras los estatutos constitOlan la excepción, porque -

éstos deblan regir únicamente al territorio para el cual fué-

ron dictados; hubo una claslficaciOn de estatutos que es: esta 

tutos reales y estatutos personales. los primeros pertenecen -

las leyes referentes a las personas y a los segundos las leyes

referentes a las cosas. El maximo postglosado de esta escue -

la fué BARTDLD, quien se dedicó al estudio de la Regla Locus-

Regit Actum, misma que consiste en que la forma extrlnseca de

los actos jur!dlcos, se rige por la Ley del lugar donde éstos

se verifican. Después de Bartolo, el jurisconsulto mas distl~ 

guido fué su dlsclpulo Baldo, impartl6 la catedra de Derecho-

en la Universidad de Perusa, al igual que su maestro, trato es-

tas mismas cuestiones dentro de su curso, como son los actos 

las sentenc 1 as y los delitos; Miaja de la Muela afirma que: 

"La capacidad de las personas se rige segOn Baldo, por la Ley -

de su domicilio actual, no por la ley de su ciudad de origen " 

B).- Escuela Francesa.- Estuvo representada por Domou - -

!in, d'Argentre y Guy Coquille. El Representante de ellos fué -

CARLOS DUMOULIN, quien consideraba que todas las leyes son rea

les, pero admite la teorla de Bartola, de que el estatuto sea -

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

reel si concierne a los bienes; el primero acampana a la pers~ 

na fuera de su domtctlto;el segundo rtge a todos los bienes si 

tuados en la jur!sd!cc!on de la Ley. 

El mérito principal de Domou!!n,segOn JDSE MATOS : esta 

en el criterio que expuso respecto de la determ!nact6n del e~ 

tatuto aplicable a los Contratos;el Jurista ~rancés optn6 en

materla contractual, que la voluntad de las partes es soberana 

para elegir Ja Ley del lugar de la celebraci6n del acto o la-

de otro Terrttorto;proctamado as! el principio que m4s tarde-

se llamo Ja autonomla de la voluntad.Oomoultn rechaza en parte 

ta regla Locus Regtt Actum, al permitir a los particulares lnt! 

resados en materia contractual,ta posibilidad de elegir una u -

otra ley,en tanto convenga a los intereses de los mismos. 

C).- Escuela Holandesa.-Sostenldo en el siglo XVII, en --

Holanda y Bélgica, fué elaborada por Bourgolgne, Rodenburch,-

los dos Voet, Pablo y Juan,padre e htjo respectivamente. 

Nlcolas de Bourgotne, enfoco su doctrina en Ja preponde-

rancta de los bienes sobre las personas.a tal punto de caltfl -

car a éstas como accesorias de aquéllos; tos representantes de

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

git Actum. Sin embargo, trataron temas del Derecho Internacional 

Privado, como es la distinción de estatutos reales, persona--
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les y mixtos emanados de la soberanla territorial. SegQn la -

teorla de Juan Voet,al hablar de la cortesla lnternaclonal,adml 

tl6 en su Pals la apllcacl6n de la Ley extranjera;por tal moti

vo,dlcha cortesla deberla reglamentarse por medio de convenclo

.nes internacionales. 

D).- Escuela Francesa.-Representada por Boullenols,Fro -

land y Bouhler, en el siglo XVIII,llamados progresistas, se-

preocuparon de suavizar el rigor del pr1nclplo territorial y-

admitieron el principio de la personalidad de las leyes.El repr~ 

sentante de esta escuela fué Froland, quien se ocup6 del estudio 

del !mblto de apllcacl6n del estatuto personal y sostuvo que tal 

estatuto puede ser aplicado fuera del Territorio dentro del cual 

fué dictado,para regular tanto actos de personas,como de sus- -

bienes;sln embargo,consideramos que no expuso ninguna teorla SQ 

bre la Regla Locus Reglt Actum. 

VII!/- FORMAS PROCESALES.-Dlchas formas,se refieren a -- -

la tramltacl6n de los litigios y de las diversas Instancias ju

risdiccionales y judlciales,tales como citaciones, emplazamientos, 

ventas judiciales, etc., que se siguen por medio del procedi

miento civil, siendo de la competencia exclusiva de la Le Fo

rl, entendiéndose éstas, como la Ley de sitio en que los Trlbun! 

l~s oyen y determinan las causas. 

La cltaci6n en materia de derecho consiste.en el llama-- -
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miento que hace la.autoridad a una -persona para que se presen

te en el juzgada. Tribunal ,o ante la Autoridad Admlnlstratlva

requlrlente en el dla y hora que se le deslgne,blen a olr una

providencia o presenciar un acto o diligencia judicial o admi

nistrativa que pueda afectar, o a fin de'presentar una'declar~ 

clOn. 

De la citación para la doctrina el emplazamiento, que se -

gQn Agullera de Paz Rivas,es un lla•amten~o,no para acto concr~. 

to y determinado, sino para la ca_...oMCla en un plazo, para el

ejercicio de un derecho dentro de un lapso computable. 

Las citaciones, los emplazamlentos,etc., se siguen por---

medio del procedimiento clvll,mercantll, administrativo e lnte~ 

nacional privado. Al efecto, daremos una expllcaclOn de lo que -

se entiende por procedimiento y a diferenciarlo del proceso en

e! amblto del derecho en general. 

Al respecto,el maestro Eduardo Pallares expone:no hay --

que identificar el procedimiento con el proceso; el proceso.es 

un todo o sl se quiere decir una Institución, esta formado por 

un conjunto de actos procesales que se inician con la presenta

clOn y admisión de la demanda, y determinan cuando concluye par

las diferentes causas que la Ley admite. El procedimiento es- -

el modo como va desenvolviéndose el proceso, los trAmites a que 

esta sujeto la manera de substanclarlo. 
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Por otra parte, José Matos considera antigua la clasi

ficación de las formas procesales y que son las siguientes:

ordenatorias y decisorias.Las primeras, afirma dicho autor,

estan instituidas por la organización judicial, con el objeto 

de dar existencia al juicio y garantizar a marcha regular de

la Instancia; tanto el juicio como la Instancia¡ son de orden 

pObllco y deben regirse solamente por la Ley del pals donde -

se tramita el litigio; astmlsmo,se comprende dentro de estas

formas ordenatorias los juicios ,las nottficaciones,los empla

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

rlas,se refieren al fondo del asunto y dichas formas pueden -

Influir en la soluc!On del juicio. 

Con relac!On a las formas procesales del ambito de Dere

cho Internacional Privado, JDSE MATOS expone lo siguiente:"La 

admlnlstrac!On de justicia es uno de los atributos escenciales 

de la soberanta; én virtud de ella,deben aplicarse las Leyes--

Naclonales a las personas y a las cosas que se hallen en el Te

rritorio respectivo". Puede aflrmarse,que una de las reglas 

unAnimamente admitidas en nuestra materia, es la de la compete.!! 

cla de las autoridades y todos los actos judiciales en los que

se refiere a la forma del procedimiento, se regulan de acuerdo

con las leyes del lugar del Tribunal ante la que se sigue el- -

julclo,porque estas leyes son de orden pOblico. 

IX.- EXCEPCIONES A LA APLICACIDN DE LA REGLA LOCUS REGIT 

ACTUM.- La Regla Locus Reglt Actum,consistente en que la forma e~ 
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trlnseca de los actos jurldlcos que se llevan a cabo en el -

4mblto del Derecho Internacional Privado, se ~erlflquen con -

forme a Jos requisitos que establezca la leglslac!On del lu

gar de su celebrac!On, por las partes Interesadas ante esta

exposlcl6n doctrinal, como asl de las regulaciones de las L~ 

yes a la expresión de la voluntad de los particulares sobre

un negocio determinado, aparecen las excepci,ones a la aplic.! 

c!On de la regla mencionada, por motivos que la ciencia del

derecho considera como suficientes y fundatarios para que los 

actos jurldlcos queden fuera hasta cierto limite del domlnlo

de la Regla Locus Reglt Actum. 

Como podemos observar, los Agentes Dlplom4tlcos y los -

COnsules, son Organos representativos de un Estado y por lo 

mismo tienen seftaladas funciones en materia de relaciones ex-

terlores de su pals de origen y por lo tanto estos funcionarios 

conocen y resuelven los negocios jurldlcos que celebran las -

partes Interesadas ante ellos. 

Según antecedentes hlstorlcos recopilados por Alfred Ver:• 

dross, se conoce que desde el antiguo Derecho Internacional,- -

era corriente enviar representantes a otro Estado para regular -

asuntos concretos. Pero desde fines de la Edad Media se ha es

tablecido la costumbre de erigir embajadas permanentes.Sobre-

esta cuestión, dicho autor afirma lo siguiente: ''Reguladas Tra

dicionalmente por la costumbre lnternactonal,que en parte vino 
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.~e'~;·:·•:•':','" • ::. 

a plasmar ~;.· eí: Pr"ot"óC:oTo dé"'Heiia ,de fecha ni de marzo de -

1815, las ~~1áelo~e~ dlpÍomáttcas'tian ¿¡clo obj~t°o reclenteme.!!_ 

te de la aCtlvldad'~odlftc~~or~\r~mov;da por .la Asamblea Ge

neral de la· o;N·:.u., ~a ·tra~e·s de i"a.-'comlsiOn de Oerecho tnter-

nacional 11 
.. 

Ahora bien,"La Jerarqula de los agentes diplomatlcos, so

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

gran, de fecha 21 de noviembre de 1818,los agentes dlplom4ticos 

se clasificaban en cuatro categorlas:a., Embajadores;b)-Envia -

dos extraordinarios y MlnlstrosPlenlpotenclarlos; c.-Mlnlstros-

residentes y d.- Encargados de negocios permanentes; los tres

primeros estan acreditados ante el Jefe del Estado; el Oltlmo

ante el Ministro de asuntos exteriores. Los C6nsules. son org~ 

nos que un Estado envla y otro recibe para ejercer ciertas atr! 

buciones de la Soberanfa y proteger los intereses de los mismos 

del Estado que lo envla en el que lo recibe. 

Las facultades administrativas de estos funcionarlos,co-

rresponden a las actividades de conocer,dictaminar, resolver y 

Autorizar los actos jurldlcos que celebran los interesados, ta

les actos se consideran fuera de la regulaci6n de··la Regla Locus 

Regit Actum. 

Con el objeto de delimitar el alcance de la slgnlflcaclon

del término excepción, trataremos de exponer su excepcl6n 1 que -

a nuestro juicio es la Indicada de subrayarse para aplicarse a los 
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actos ·que celebran las personas interesadas ante los funciona

rios públlc.os, que representan a su pals en la jurlsdlcclOn ex

tranjera. 

An~es' de exponer nuestras ideas sobre el vocablo excep -

ci6n, -an~llzaremos algunas teorlas que se refieren a este pro

b.lema'. según la ciencia del Derecho, el vocablo excepclOn tiene 

múltiples slgnlf lcados y, para tener noclOn de tales slgnlf lca-

do·s-,citaremos la siguiente teorta: 11 ExcepclOn en el Derecho Ho

derno.-ExcepciOn. dice Escriche, 11 Es la exclusión de la accion, 

ésto es, la contradicciOn o repulsa con que el demandado procu

ra diferir, destruir o enervar la pretensión o demanda del ac -

tor 11
• Agrega que las leyes de partidas llaman a la excepción Je

fenstOn, porque toda excepclOn, es una defensa,pero no toda de

fensa es excepción, en sentido propio". 

Ahora bien, como se encuentra demostrado que la Regla Lo

cus Reglt Actum, consiste en que los actos jurldlcos deben verl 

flcarse con los requisitos que establezca la Ley del lugar de -

su celebración; esa regla es considerada por los juristas del 

mundo como un principio internacional. Ante esta regulaci6n,--

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

del dominio teOrlco y jurldlco de la regla que hacemos referen-

cta,porque al realizarse esas actuaciones bajo la autoridad de

los agentes dipl6mAticos, cónsules u otros Organos representati

vos en el exterior del pats de origen,se entiende que dichas- -
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actuaciones se verlf lcan con la leglslac16n de los Funcionarios 

PObllcos mencionados, a lo que es lo mlsmo,esos actos "? se ve

rifican acreditados y al llevarse a cabo esos actos ante los- -

mencionados órganos, se considera que esas voluntades se mani

fiestan fuera de la regulación de la Regla Locus Reglt Actum;

esa exclusión que se hace de esos actos de la regla aludida,es 

lo que se llama EXCEPCION; quedan fuera del Amblto de la regla 

en estudio, es lo que precisamente se le denomina excepción. 

X.- LEGISLACION MEXICANA.-En nuestra Constitución Pollti

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

su articulo 121, habla sobre las condiciones que se requleren

para dar forma a los actos jurldlcos que verifican los partlul~ 

res interesados en el Amblto nacional, conforme al prlnclplo in

ternacional de la Regla Locus Reglt Actum; en tal virtud, dicho 

precepto es el mas importante para nosotros con relación a nues-

.tro presente trabajo, por lo que nuestra carta Magna alude la -

multlcltada regla Locus Reglt Actum. Flnalmente,podemos aflr·

mar que si en el contenido del referido articulo 121 no se habla 

expresamente de la regla mencionada, si hace mención de uno de

los enunciados de esa regla, como lo es concretamente la forma. 
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XI.- ANTECEDENTES.-Sobre los antecedentes de 'la teo

rl a de la lncorporaci6n a través del arii~~i~.121 de la V! 

gente Constitución Mexicana. hablan al_ respecto- los maestros 

EDUARDO TRIGUEROS S.y RAMDN CABRERA COSSIO,al tomar como mo

delo la Constltucl6n Norteamericana, la cual hace alusl6n al 

antecedente de nuestro orden jurldlco. 

A).- El antecedente primario a que hace referencia los 

mencionados maestros, con relación a la sección primera del

articulo IV, de la Constltuci6n Norteamericana del cual es -

fiel reflejo nuestro articulo 121 Constltuclonal,lo constlt.!!_ 

yen los artlculos IV y Vil! de la confederaci6n de "Nueva I~ 

glaterra" de 1643, en los que se acordó que cada jurisdicción 

o planteacl6n se rigiera con entera llbertad;y se regulo la -

situación de los esclavos,prlsloneros y fugitivos;establecie~ 

dose la igualdad en la adminlstracl6n de justicia entre los -

confederados. 

Posteriormente, al devenir la Independencia de las Colo

nias de Norteam:rica,la mayor parte de ellas formularon el ac

ta conocida como "Confederación de Filadelf[a 11 que se integro en 

los años de 1777 a 1781. Siendo que en el articulo IV de dlcha

Constltuci6n aparece por primera vez la "ClAusula de Fé y Créd! 

to'' que incluye a los registros.actos y procedimientos judicia

les de los Tribunales y Magistrados de cualquier otro Estado. 

Aparece claramente en el 11 Plan Pinckney" que tncluta: mu-
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tuo Intercambio; unidad de prlvileglos;entrega y extradición 

de criminales; y, Fé a Jos procedimientos.Siendo indiscutible 

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

de 1787 de la •comisión de Detalle", bajo el nfimero XVI que -

establecla: entera Fé se dar~ 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 moti-

vo de Ja discusión de este precepto, se remitió a un comité de

nominado 11 de estilo y orden'', previo el debate respectivo. en el 

cual Wilson y Johnson, sostenla que el proyecto formulado por la 

"Comisión de Detalle 11 era en el sentido de que las sentencias 

pronunciadas por un Estado, conferlan acción que deberla ejerci

tarse en el que pretendta hacer valer, Madisón, proponta que la

''legislatura'' prescribiera la ejecución de las sentencias en otros 

Estados. Randolph, propuso que los actos de un Estado, una vez -

declarados y demostrados, con el sello respectivo, hartan prueba 

plena y en su efecto serla obligatorio en los dem~s Estados, en -

los casos con él relacionados y que quedaran ''bajo el conocimien

to y jurisdicci6n del Estado en el que el acto tuvo veriflcativo", 

Morrls, sugirió la fórmula de entera Fé y Crédito a Jos actos Pfi -

blicos, registros y procedimientos, agregando que, la ''Legislatu -

ra•• por medio de Leyes generales, deberla determinar la prueba y -

el efecto de los mismos. 

En virtud de la controversia apuntada, se redactó un segun

proyecto siguiendo a Madisón y Morrls, estableciendose la - -
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cl~usula de fé y crédito de los actos pQbllcos, registros y 

procedimientos, asl como la facultad del Congreso para Legl~ 

lar sobre la prueba de dichos actos,aQn cuando restringien

dose en lo tocante a efecto, ya que solo se regularlan los de 

la sentencia. Este proyecto provoc6 un nuevo debate, tomando

parte entre otros,Morrls y Mason,proponiéndo el primero de 

ellos, suprimir la limitación establecida para regular por 

medio de leyes generales, solo los efectos de las sentenctas

y, M~son, se adhirió a la proposición variando simplemente el 

estilo de la misma, Randolph, manifestó que se abrla la opor

tunidad en ese caso, para usurpar los poderes de los Estados

miembros e insistla en la limitación de la regulación, a sólo 

los efectos de las sentencias. A pesar de la controversia, fué 

aceptada la proposición de Morris,y en el informe rendido por

el Comlte'Especial, se formuló el citado articulo XVI. 

Posteriormente se modifica sólo el estilo en la redac 

ctón por el mismo "Comité Especial 11
, sobre el precepto XVI. 

Por lo que hace a la Jurisprudencia Norteamericana no -

tiene sentido unitario. En efecto, en 1813, el Juez Escott Key 

votó en el sentido de que las sentencias de un Estado, tienen

la naturaleza de pruebas, y valor pleno en otros Estados. En -

1904. se falla que el término "actos'1 incluye a los ••estatu -

tos'', en la que.la cláusula constitucional nada tiene que ha -

cer con la conducta de las personas ftsicas y morales. En 1907, 
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que nlngQn Estado podr& obtener en los Tribunales de otra -

jurisdicción, entera Fé y Crédito a sus procedimientos, si -

omitieron la garant!a del debido proceso legal.En 1916,la COL 

te resuelve asentando que el conflicto de leyes entre. los Es~ 

-tados miembros es un problema local absteniéndose de Intervenir 

A partir de 1925,la mencionada Suprema Corte Norteame - -

ricana, se avocó al concomtento que es una materia re9ulada, la 

Sección primera del articulo LV de la Constitución, que Impone

• los Estados el deber de aplicar el Derecho de los restantes -

miembros de la Unión, y de dar efecto a los derechos creados -

en ellos. 

B).- Como segundo antecedente, y como fenómeno de Imita -

clón descrito por Bollvar, al referirse a los Paises Amerlca -

nos. en lo tocante a sus Instituciones, se reproduce en nuestro 

Pa[s en 1824, fecha en que aparece por primera vez una norma--

equlvalente a la citada sección del articulo respectivo de la -

Constitución Norteamericana, como lo era el articulo 145 de la 

Ley Fundamental. No se han encontrado datos o elementos relati

vos a la formulación del precepto constitucional Invocado.que -

expl lquen su sentido. Dicho precepto se diferencia del Norte -

amérlcano, al ampliar el deber de fé y Crédito, a los actos de todas 

las Autoridades del Estado miembro del cual emanen , asl como -

para atribuir una función al Congreso, distinta de la Legis

lativa¡ ya que debe uniformar leyes y no formularlas o pres-
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cribirlas. El precepto de que se trata vuelve a aparecer has

ta el Constituyente de 1856, en la Carta Magna, en su articulo 

115, este articulo no fué estudiado ni debatido. 

No obstante lo anterior, el maestro Eduardo Tri Queras 

sostiene que el referido articulo, fué concebido ''En forma -

identica a como era concebido por los juristas americanos de

la época'', b~sando su afirmación en la existencia del articulo 

39 del Proyecto de 1856¡ en el que adopta l~ 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 articulo 

equivalente al norteamericano en la materia, copi~ndolo y amplia~ 

dolo a la vez. en efecto, la parte normativa es igual a su mode -

lo; en tal virtud,el articulo se redacta en los siguientes termi

nas: uEn cada Estado de la Federación se dar~ entera Fé y Credi -

to a los actos públicos. registros y procedimientos judiciales de 

todos los otros. El congreso de la Unión, por medio de leyes Gene 

rales, prescribirA la manera de probar dichos actos.registros 

procedimientos.y el efecto de ellos, sujetándose a las bases si -

guientes:I.-Las Leyes de un Estado sólo tendrAn efecto en su pr~ 

pio Territorio y, por consiguiente, no podrAn ser obligatorias -

fuera de él¡ 11.-Los bienes muebles se regir~n por la Ley del lugar de- --

su ubicación; III.-Las sentencias pronunciadas por los Tribu-----
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nales de un Estado, sobre derechos reales o bienes inmu~bles 

ubicados en otro Estado, solo tendrán fuerza ejecutoria en és .. 

ta, cuando asf lo dispongan sus propias leyes, Las sentencias 

sobre derechos personales, sólo serán ejecutadas en otro Esta 

do.cuando la persona condenada se haya sometido expresamente 

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

siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al jul 

clo;lV.-Los actos del estado civil, ajustados a las leyes de-

un Estado, tendr~n validez en los otros, y ,y V.- Los Tltulos

profeslonales expedidos por las autoridades de un Estado, con

sujeci6n a sus leyes, serán respetados en los otros~. 

El precepto Invocado de la Constitución en vigor, tam -

bién se distingue por la carencia de datos y elementos relatl 

vos a su elabaoración y, por tanto, a su sentido. En el diario 

de debates aparece que el dictamen correspondiente al articulo 

121, se presentó en la Sesión Ordinaria de fecha 20 de enero 

de {917 y se listó para discusión el dla 22 del mismo mes y

ano,fecha en que la que no se debatió; en la Sesión del dla 25 

del propio mes. se reservó para votación conjunta con otros 

preceptos; y , finalmente, se aprobó sin discusión junto con-

los articulas 118 a 148, con excepción del 123. 

Es Indudable que los articulas de nuestro Ordenamiento 

fundamental, equivalente al articulo LV de la Constitución No!. 

teamericana, como son:el 124 de la Constitución de 1824; el --
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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 termlnolog!a del propio 

precepto copiado, tiene diverso sentido en los Estados Unidos 

de Norteamerica. Como ejemplo: la expresión ''Actos POblicos'' 

tiene diversos sentidos en el orden jurfdico norteamericano, 

en virtud de que significa ley formalmente promulgada, denot~ 

actos'' que se relacionan con toda la comunid~d y establecen 

reglas universales de gobierno para todo el cuerpo polftico;

tamblén implica a ''aquellos que conciernen a la comunidad y -

los ~uales los Tribunales están obligados a tener en cuenta•• 

C).- Finalmente, como tercer antecedente, no obstante

que en nuestro ordenamiento jurldico el precepto en estudio, 

está en los mismos términos que en el Sistema Norteamericano, 

se ha dicho en forma literal. que a 11 PCiblic Acts 11
1 se le atr! 

buy6 la connotaciOn de ''Actos PObllcos'': Recards" se tradujo 

como Registros'';y,finalmente ''Judicial Proceedings 11
1 se adop

ta como''Procedimientos Judiciales 11 .A este respecto, nuestros 

juristas traducen interpretativamente de distintas maneras.el 

articulo mencionado.En efecto. el Licenciado Eduardo Ruiz, -

se refiere a ''Actos PQbllcos 11
:

11 Procedimientos 11 
••• en materia 

civil y penaºl; y 11 Registros 11 ,como categortasjurldicas materia 

de cl6usulas de Fé y crédito en la Constitución de 57, Don -

Isidro Montlel y Ouarte, también hace mención a 11 Actos 11
, 

11 R~ 

gistros'' Y 11 Procedimientos 11
• Carlos Maxla, considera que el 
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término ºAct_os" -debe tradu~irse-.J?Or Ley~s 11 _Y en· las res_tantes 

expresiones·.se refiere a "Pro~edimt'eni~s Judiciales''-) a "R~ 

glstros•. Ram6ri Rodrlguez, alude a:docum~ntos oflclales,pQbll

cos o auténticos: como concepto a que se traduce el verdade 

ro sentido del articulo 115 de la Constltuct6n de 57. 

De lo anteriormente expuesto se deduce, como hemos he --~

cho referencia, que la parte normativa del articulo 121 Cons-ccc 

tltuclonal es una copla literal del precepto equivalente al -

Norteamericano en la que se introducla conceptos técnicos en--

forma gramatical, orlglnandose el problema de lnterpretacl6n en 

nuestro medio jurfdtco, precisamente por la diversa cultura en

la materia, en nuestro Pals. 

XII.- LA TEORIA DE LA INCORPDRACION.= A efecto de resol 

ver el presente tema, se ha adoptado diversas posiciones (en-

e! amblto llamado Internacional, elaborandose diversas teorlas -

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

clonallsta; b).- El Ecléctico c).- El Internista; y; d).-- --

El Anglo-Norteamericano; existiendo diversas modalidades dentro 

de cada grupo, y para el estudio del caso, seguiremos los 

lineamientos de la obra del Maestro EDUARDO TRIGUEROS 

A).- La Escuela Internacional.- Fué representada por 

F.C. Sav!gny, Massé y Van Bar, Quienes admiten la existencia --

de ''un derecho superior al Estado y cenan a todos los Estados'' 
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reftrtendose Savigny a un derecho emanado de 1a conciencia ju

rldica popular, en la que confluyen en Cristianismo y el Dere

cho Romano. por lo que existe esa comunidad entre los Estados, 

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

de absoluta paridad y como eventualmente aplicable en todos los 

sistemas jurtdlcos de los otros Estados; existiendo en la posi

ciOn del autor mencionado, como problema, el· de la determlna--

c16n de la Sede Jurldlca de toda relacl6n, para el escoglmlen -

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

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

torios para todos los Estados. Finalmente Van Bar, hace Men-- -

ctOn 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 jurldl 

cas entre partlculares 11
• 

B).- La Doctrina ecl,éct.1ca Sostiene que existe una fuen

te del Derecho Internacional Privado, siendo ésta de naturaleza 

interna.pero derivando su sentido de principios normativos su -

perlares. Los exponentes principales san:E.Zltelman y Anzllottl. 

El primero de ellos reconoce la existencia de diversos sistemas 

jurldicos soberanos¡ la facultad de cada uno de ellos para re 

solver los problemas Que se plantean a los Órganos de cada

Estado¡desarrolla {ntegramente a un s6lo Sistema, que no origi-

na el planteamiento de los problemas respectivos; 1 a - - -
que, con el consiguiente derecho subjetivo creado, 
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Pretende hacerse valer en su sistema jurldico diverso ª! de 

su•formacion. Zitelman, establece tres principios de Derecho 

Internacional Privado "normativos de las Legislaciones inte~ 

nas'', 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 prestaciOn de una determina4a persa-

na. en elque es aplicable la Lex Patrlae; el estatuto real,-

para los derechos que implican un poder sobre una cosa mueble

º inmueble, en los que es aplicable la Lex Rei Sltlae;y final

mente, el estatuto territorial, para los derechos que no com-

prenden directamente un comportamiento o una cosa. casos en -

los que resulta aplicable el sistema jurldlco del Estado en

e! que ese derecho se ejercita. 

Anzllottl, por su parte, se refiere a principios lntern~ 

cionales,que en reducido numero son establecidos por las ces- -

tumbres y los tratados, existiendo normas 11 formalmente inter --

nas••, pero substancialmente internacionales, 11 siendo el objeto

de esas tres fuentes del derecho internacional privado, "01-

rimir tt los conflictos de Leyes••. 

El maestro Trigueros critica la tesis de Zltelman, di

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

la posición de Von Bar y de la Teorla Internacional, o sea 

como delimitación de la facultad legislativa de los Estados,--

siendo que, el poder normativo de éstos, 11 no deriva de que tal-
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derecho le sea reconocido lnternacionalmente"stno que,en los 

términos que expone Roberto Ago, es 11 expresi6n de la· existe.!! 

cla del Estado como ente y como ordenamiento Jurldlco;que

debe encontrar en s[ mismo el propio fundamento ·jurldlco". 

Ademas, el propio Zltelman admite que,~e debe aplicar

la norma interna cuando sea contraria a la lnternaclonal,sien 

do que esta Oltlma, debe admltlrs.e para colmar las lagunas de 

la Lex Forl. 

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

analogla, pudiera ser aplicable a los llamados conflictos de 

leyes en el Estado Federal, y en nuestro caso, a través del -
µ ..... <41 .... 

articulo 121 de nuestra Carta , y fundamentalmente por 

la Ley o Leyes reglamentarias que llegaran a promulgarse. 

C).- La Escuela Interntsta.-Se basa en la '1 recepci6n 11
, 

del derecho extrai'lo, pero no en forma global, ni en condici.Q. 

nes de absoluta paridad, y niega que es problema de natural~ 

za jurisdiccional, en tanto que la elecc!On de la norma apll 

cable dependa del Juez, sino que el problema es de naturale

za legislativa del Juez, sino que el problema es de natural,! 

za legislativa. A este respecto, G.Wachter, considera que el 

Juez debe buscar la voluntad del legislador para seleccionar 

la norma aplicable al casq,o en su defecto "buscar el sentido 

y el esplritu de las otras normas vigentes en el Estado,en -

cuanto a los confllctos de Leyes y derlvar1X>ran.llog!a la resoluc!On 
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del caso concret.o" y s6.lo a" falta. de 10· án~erlor,· aplicar la 

Lex Forl. 

Por su parte, Plllet y J.P. Nlboyet, hablan del fin S!! 

:clal de la Ley, para determinar, su permanencia.o su general! 

dad;deblendo en el primer caso,apllcable extraterritorialmen

te-, y en el segundo, en forma territorial.Sostienen _estos au

tores, que en el primero de los casos, la norma se aplica con_! 

tantemente a los lndlv!duos,y en el segundo,a to~os los que -

se encuentran en su Territorlo;debiendo por ende, sacriftcar-_

se una de las dos caractérlstlcas para solucionar los conflic

tos y respetar las soberantas. 

Frankestein, parte en su tesis, de la naturaleza del o~ 

recho,diciendo que en su aspecto objetivo es un ''conjunto de-

los juicios de los particulares que forman un grupo determina

do'' sobre lo bueno, y que esos juicios y el deseo de obrar --

bien, originan la norma. Por lo tanto,cada persona tiene su-

derecho, que lo es aquél, en el que ha colaborado a su forma-

ci6n¡ agrega el autor, que las relaciones jurldicas 1 solo se-

realizan entre los hombres que por ende,el hombre en sus rela

ciones s6lo puede ser regido por el sistema Jurldlco a que per 

tenecen y del cual puede ser súbdito de dos modos, mediante -

normas directas e indirectas, siendo éstas las que le someten

ª un Orden jur[dico diverso al que pertenecen;estando las per

sonas vinculadas primariamente a su Ley Nacional y secundaria··· 
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mente al sistema que esa Ley determina. 

Por Qltlmo. P.ArmljOn, sostiene que el Estado, Legls-

lando como en cualquier rama del derecho, dicta normas cuyo

objeto es seleccionar el sistema jurldlco aplicable. G.Pachl~ 

ni, recurre a la recepci6n de normas extranas por mandato de 

las Internas Y R. Ago, alude a la lncorporac!On a un slstema

jurldlco de las DOrmas extranas a las que se les atribuye --

"eficacia jurldlca". 

La teorla de la lncorporaclOn, sostiene que cada Estado

resuelve los problemas planteados a sus Organos,medlante su 

propio sistema jurldlco, considerando las normas de Derecho in 
ternacional Privado, como las que 11 lncorporan al sistema juri

dico de un Estado, las normas o grupos de normas de otros Es

tados'', realizaandose una 11 verdadera y propia inserción en -

el ordenamiento propio de aquellas normas (extranas) •• haclénd~ 

se una vinculaci6n entre la relaci6n que norma y el sistema -

jurldlco extrano, mediante una delegaclOn de fuentes, atrlbuyén 

dose as! jurlcidad a las normas originales en la fuente ex-

trana,dlferenc!Andose dicha norma de la del sistema que la In -

corpora, en la fuente que es indirecta, dado que esta refertda"

a los mismos elementos de relación a la que debe aplicarse'',pe-

ro no como norma extranjera, sino como dice Chlovenda, ya na -

cional tzada. Podemos senalar, no obstante lo expuesto que es---

ta tesis es Incompleta, por la Territorialidad Indicada, ya 
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que tiene esta natUra-leza, tanto las normas técnicas de in~ 

corporaC i 6-~·; ·-.¿~mO~:·\:~-~ ,·.·~-6~~a.s· ··-1-~Corporada s_, que puede d!!c ir se 

que se des (1ga
0

n del o,rden a. que perteneclan. 

Al hablar los sostenedores de la teorla de la lncorpo

raciOn expone que: 11 la norma general que se inserta en el

orden jurldlco lncorporante •.. ,no puede concretarse o Indivi

dualizarse por actos efectuados fuera del territorio,aGn cua~ 

do ellos realicen la hlp6tesls prevista en otra norma ldéntl

ca,pero que no forma parte del sistema incorporante. 11 .Además, 

se dice que la norma concreta no puede en cuanto tal, candi -

clonar la apllcacl6n de otras normas o la actividad de los or 

ganas estatales, sino en tanto que aquélla y éstos formen 

parte del mismo sistema jurldlco,ya que la referida norma CO!! 

creta,solo vale en cuanto vale la ~arma general. 

O).- La doctrina Anglo-Amérlcano.- Tiene su antecedente 

en la Escuela Holandesa, del siglo XVII, cuyos postulados ese!! 

clales formulo Ju~n Vuet, al exponer que las leyes extra~as -

solo son aplicables en un Estado, por razón de ''Cortesia Inter

nacional'' basadas en consideraciones de utilidad, para que -

pueda obtenerse un trato reciproco. Esta tesis se ado~t6 por

Inglaterra y posterlormente,por los Estados Unidos de Nortea

mérica. 

Asl Story, Juez de la Suprema Corte de este Pals y pro-



fesor de la Universidad de Harvard, sostiene· que la "Cortes la" 

es la fórmula que expresa con mayo~ exactitud: el fundamen 

to y la extensión del poder obligatorio de las leyes de un 

Estado sobre el Territorio de otro••, siendo que ademas, el 

poder depende exclusivamente del segundo.Estado,qulen slem 

pre podr~ Invocar en contra de la apl lcaclón de la norma -

extrana, su orden pQblico;agregando finalmente el referido 

autor, que siempre deben de s~gulr las reglas que aconseja 

la utilidad y el lntefes reciproco; en el mismo sentido se 

pronuncian Dicey, Phillimore,etc.,o sea que sólo en términos 

de cortesla y utilidad se explica el fenómeno de aplicación 

de normas extranas en un sistema jurldico determinado. 

En consecuencia, los postulados de la 11 Cortesia 1',no 

son sostenibles para resolver los problemas internacionales 

correspondientes. Y sólo cabe agregar que.la 11 cortesla 11 es-

lnsostenlble en los conflictos a resolver en el orden fede

ral.ya que en sus principios no fueron aceptados para estos 

casos, ni siquiera en Norte~merica, no obstante que el ar

ticulo IV de la Constitución de este Pals, se formuló en una 

época en la que imperaban las aseveraciones de Story en Ma -

teria Internacional. 

XIII.- PROBLEMAS TECNICOS.- Losproblemas teenlcos sur

gen con motivo de la Incorporaci6n Dual, y son:El reenvlo,la

callflcaclón , el orden pfibllco y el fraude a la Ley. 
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A).- toda norma jurld!ca contiene una hipótesis y una 

consecuenc!a,requ!r!endose la real!zact6n de aquélla para la 

operanc!a de ésta. Ahora bien, la hipótesis legal contiene -

una serie de categorlas que deben ser concretadas. La norma

técnica del conflicto contiene igualmente ambos elementos;La 

determ!nac!On de las citadas categorlas y datos de la norma, 

se denominan ''calificación". problema que no es exclusivo del 

derecho Internacional Privado, sino que pertenece a todas las 

ramas del Derecho. 

Este problema es relevante en un sistena federal, en-

virtud de que existen diversos Ordenes jurld!cos entre los -

cuales debera seleccionarse el aplicable para decidir la call 

flcac!6n: ademas de que puede plantearse el problema por la-

concurrencia del derecho federal y el local, caso en el que -

puede decirse que el segundo forma parte del primero por su -

sup!etor!edad. 

Para la soluclOn del problema apuntado, existen dlver-

sas posiciones, as!, Bart!n sostiene la aplicación de la Ley 

competente. en virtud de que, cuando la ley del Juez determ! 

na la regulaci6n de un fenómeno jurldico por una Ley extrana, 

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

aplicact6n, o sea , la del propio Juez, debiendo la norma e_! 

trana repetir !ntegramente la relac!6n,pues de otra manera -

serla iluso no pensar que se aplica dicha mnr.l,d.rl>CJJf'se ilesf!gurarla 
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Al variar su sistema de calificuci6n; y aélo aa1, debe de -

determinarse la categoría jurídica, con base en la ci..tal Op.!, 

ra la forma de conflicto que se esti~a apl;cable, pues como 

se dice en caso contrario se aplicaría el derecho extranje

ro que deviene en propio, totalmente deformado y en términoa 

en que no existe. Bn sintesisr se deb9 aplicar la norma ex

tra~a integra.mente incluyenao sus normas de calificaci6n. 

Por lo tanto, la calificaci6n se realiza conforme a la

Ley del sistema incorporante, ya que es ldgico que se real! 

ce previamente la norma de conflicto, cuyas categorias sdlo 

puedan deter.:i.inarse conforme al sistema jur!dico al que pe~ 

tenace esa norma, y u.na vez esto, se realizará la consecu.e!! 

cia, o sea la incorporaci6n de la norma extraaa con fines 

de complementacidn. 

B).- La realización de la hip6tcsie de una norma cuaJ.-

quieru incluyendo las de naturaleza técnica 11 de conflicto" 

que hace poeibl~ como consecuencia, la aplicacidn de u.ns. -

norma extraffe debe ser siempre en forma normal, natural, -

lo que implica q~e a su vez natural y espontáneamente se -

realicen los hechos previstos por la norma.. Pero sucede -

en ocasiones, que forzada.mente, en fonna artificial, la• 

partes que intervienen en una relación, provocan la concr.! 

ci6n d• la hip6teeie de UD& norma determinada, para evitar 

la aplicaci6n en el caso, de otra norma normal.mente apli-

cabl•, que estiman perjudicial. IQ. 
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nado "fraude a la Ley••. 

En el Ambtto del Derecho Internacional Privado, el suso

dicho fraude a la Ley. se realiza cuando para evitar una norma 

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

terminado sistema juridico, las partes realizan fraudulentame~ 

te la hipótesis de ta norma de conflicto, para hacer preclsamen 

te aplicable una norma distinta de la normalmente aplicable, -

que estiman da~osa. Teniéndose en estos casos un elemento mas

como es la forma de complementación que excluye la aplicación 

de la regla aplicable ordinariamente, no constituyendo esta 

apltcact6n una modlftcact6n al problema de que se trata y a sus 

consecuencias. 

En esas condiciones. y siendo biforme la incorporación, 

el problema técnico apuntado se Comprende en el caso de incor

poract6n de la norma general, pues en el caso de la concreta-

no se puede afirmar la realización de fraude a la Ley,ya que -

para obtenerse un resultado vlolatorto o contrario a la norma

es un supuesto lógico necesario, que esa norma esté vlgente,y

en este segundo caso, no se estA dentro del Amblto de valtdez

de la propia norma, por lo que resulta imposible su vtolact6n. 

C).- El problema de reenvlo, se ha planteado cuando en -

un sistema jurldlco en su norma de conflicto hace remtst6n de-
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un sistema extra~o. el cual a su vez remite al "primer.:s'istema 

o a un tercero, quedando por resolver. si debe- Se~ulr~~·-.:·c;->~·o -, 
la remisión y,por lo mismo. determinar e~tre Í~s -1eyes_.Q·~-~-· re-: 

miten a una diversa, cual es la aplicable. 

A este respecto, debe insistirse que como consecuencia - . 

de la realización de la hipótesis de Ja norma de conflicto de

un sistema, no se incorpora la totalidad del órdeo jur!dlco 

diverso sino que se complementa el sistema lncorporante con 

la norma sustantiva incorporada. AsL al remitir un 6rden ju -

ridtco determinado al derecho de otro sistema, lo declara 

aplicable y, por lo mismo lo incorpora, y ya incorporado tie

ne una estructura semejante a la estructura del derecho incor

porante, al cual viene sólo a completar por delegación de - .... 

fuente. 

Se ha pretendido resolver el problema relatado dlclén -

dese que debe aceptarse un primer reenvto exclusivamente. aan

cuando en este caso no se da raz6n suficiente para explicar ... 

el corte. 

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

del Juéz", es decir, que el juzgador del sistema jurtdico-1n--- · 

corporante debe resolver como lo harta al juez del 6rden in ... 

corporado. A este sistema se le critica, en virtud de que la -

incorporaci6n es solo con fines de complementaci6n y no com --
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prende la totalidad del derecho Incorporado, y por la falta de 

uniformidad en que se traduclrlan las resoluciones de los ca -

sos pi anteados. 

El reenvlo puede presentarse también como un problema -

Interno del Estado Federal, por la pluralidad de los sistemas 

jurldlcos locales, que tiene la facultad de regular de dlver -

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

del amblto de validez de cada orden Jufldlco parcial, as! como 

por la realización de diversos actos de personas originarlas

de cada uno de ellos, que pretenden hacerlo valer, en los de

mas miembros de la unión. 

D).- Cama consecuencia también de la incorporación; la 

norma extra~a se aplica siempre como efecto de la delegación -

de fuentes, salvo cuando sea contraria al 11 orden pObl ico". 

Este es un concepto carente de precisión.Oogm~ttcamente 

y en el estudio desde el punto de vista Teleológlco del Es -

tado, se plantean las razones de ser, tanto del derecho como -

del Estado, por considerar a ambos como médlOS técnicos de la 

comunidad tendientes a la realización de sus fines" Siendo que 

éstos pueden ser primarios o secundarlos. 

Los primarios, tales como la coexistencia y el bien ca -

man son permanentes, pero generales y abstractos, que no re --
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suelven ¡5orsl mismos el problema. Los secunda'rtos, son los -

que se deben realizar en un determinado momento,por un solo 

Estado y conforme a una especial cultura. en atención a que

exlsten necesidades estimadas por una comunidad como indispe.!!. 

sables en una época dada; y por ende, las Leyes,como medio -

técnico, tienden a satisfacerlas, bien dire~ta o indtrectamen 

te, pudiendo por lo mismo ser. subsituldos por otros equivale.!!. 

tes, para que, actuando conjuntamente, se realicen los fines

del Estado. 

El estudio dogm!tlco del Estado, considerado desde el 

punto de vista de sus fines, no resuelve el problema del or

den pOblico por ser en términos abstractos e imprecisos que

originan la incertidumbre en el se~alamlento de las disposi

ciones precisamente de 6rden p6blico y por lo tanto, subsis

te la indeterminación de lo·s casos en que no se apl lea la no.r 

ma extrana en un sistema jurtdico determinado por ser contra 

ria al Orden mencionado. 

Una de las primeras escuelas que estudió el problema -

apuntado. es la Anglo-Américana, a través de estudios partic~ 

lares y resoluciones judiciales considerando el caso.como ex

cepción a la "cortesta". 

La tesis Internacionalista también admite eL Orden pfi

bl leo como consta en los casos de excepción mencionados por S.! 
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vlgny,y aceptados con mas·~ m·.enos .,variácion,es por sus diséi

pulos. 

En la escuela Italiana, representada por Mancinl. el o~ 

den que nos ocupa lo Incluye en su dlvisi6n del Derecho en Pú

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

como excepción. Llega a iguales conclusiones la Escuela Fran

cesa a través de la Tesis de Pillet Niboyet, al decir que no

puede obrar la norma extrana. sino imperar el fin social que

sigue la Ley del sistema jur!dico propio. 

Las anteriores consideraciones demuestran la carencia -

de preclsi6n en los estudios del problema. 

Por las razones expuestas al tratar los anteriores pro 

blemas técnicos, deben Incluirse el 6rden público,~~ las si

tuaciones que se plantean en el sistema federal cuya natura

leza no desvf rtGa lo expuesto; corroborando lo anterior los

fai los de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Nortea

mérica, en los casos; "Pinney Vs. Guy" 1903 y "Andrews VS. -

Andrews" 1903, que establecen que no se viola la clAusula -

constitucional que obliga a dar entera fé y Crédito a las -

sentencias de otro Estado.cuando la ejecución de esas senten 

etas contravengan los principios de 6rden público del Estado, 

donde se pretenden ejecutarlas. 
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XIV.=CLAUSULA DE FE Y CREDITO.= El articulo 121 de --

nuestra carta Magna, habla sobre esta clc1usula. 

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

cho e indicado, y como lo hemos transcrito en paginas anteri..Q. 

res, es una traducción del articulo IV de la Constitución No! 

teaméricana. En su aspecto formal puede clas)f icarse: desde -

el punto de vista del sistema a que pertenece, como una norm_! 

del ordenjur{dtco del Estado Federal Mexicano; por su fuente, 

es un precepto de Derecho Escrito emanado del poder constttu

yente;por su 4mblto especial de validez, como una norma vige~ 

te en todo el territorio del Estado Federal Hexicano;desde el 

punto de vista de su ambito temporal de validez.como una nor 

ma de vigencia indeterminada, que requiere por su rango cons

titucional, un procedimiento especial para su derogact6n o abr..Q. 

gact6n; considerandose por su ambito material de validez, como 

un precepto de derecho constitucional que regula los problemas 

originados por los diversos actos.registros y procedimientos-

que trasciendan de los ~mbitos de validez, y tratándose de una 

norma genral y abstracta, regula la actividad tanto de los in

dividuos, como los órganos de Autoridad de los Estados miem -

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

él previstos. sin referirse a un nQmero determinadd de sujetos 

de imputación, por ro>ser ley especial; siendo por su jerar --

quia, un articulo de la ley Fundamental, de Ja que deriva la-

validez de las demás normas. ~adl la construcci6n escalonada-
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de nuestro Orden Jurldlco. 

8).-En cuanto al contenido y categorlas del precepto a 

~studlo,éste Inicialmente hace menclOn a los componentes del 

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

ci6n 11 
••• En lo que respecta al Orden federal, y continuando con 

nuestro arttculo de tema que en cada Estado miembro 11 
••• se da; 

r~ entera fé y Crédito ••• 11
, por lo que se impone hacer menci6n 

a estas categorlas del precepto. 

El término "Fé", no es univoco, dada su connota.ci6n te6-

loglca y sus diversas acepciones dentro de esta denotac!On. y. 

al hacer referencia a la expresión ''Crédito''• que viene a co-

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

Y" empleada como conjunción copulativa en el precepto consti

tucional. 

Ahora bien, "fe" ,gramaticalmente, denota fuernde su 

acepción te6logica, la "creencia que se da a las cosas por la 

autoridad del que las dice o por la fama públlca ••• "Olcho --

concepto en su sentido jurtdlco "se asocia a la función nota

rial de manera mas directa que a cualquiera otra actividad h~ 

mana" y ast, el escribano "da fé 11 en cuanto le consta y el º.! 

den jurtdico 11 da fe" a lo que el escribano certifica.Siendo -

dicha fé pública en tanto que emana de un funcionario que de

sempena precisamente una función pública.Esta facultad se 
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- . ·. . - . . . ,'' ~ 

atribuye a diversos funcionarios, para ¿ert.1l{~;~·r-.~---·di·v~~sas·". ac-

tos. No es un concepto preciso pues comprende·:~~ _:l:~~::~~~-~{o~:··:ju-
rtdicos normados por el Derecho sUsta~'t.·t-~O,··a~~-Í.~-c·~~-~-'-~·Í: D~~e-
cho Adjetivo en el aspecto probatorio.>'" 

El término 11 pOblico", denota autoridad, conocimiento de 

todos dada su etlmologla que hace derivar el vocablo popull -

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

la Teorla del Estado el poder certlflcante, como función es

pecifica estatal. En esa virtud, el concepto de 11 fe pQblica"

se equipara a salud pObl!ca y a seguridad pObllca, y traUnd~ 

se de un fenómeno colectivo, inherente al pueblo, se configu

ra en una creencia, que se forma en tefminos del fenómeno re! 

pecttvo, emanado del pueblo a la autoridad. 

Astmlsmo, la ''fe" pObltca tiene dos aspectos, el proce

sal y el sustantivo. -en tanto que produce seguridad y certfdum 

bre,y, en un medio Probatorio basado en la veracidad de los -

hechos que representa, dando seguridad a las relaciones.al ex

cluir la Incertidumbre. 

La expresión '1 crédlto''• tampoco es univoca. puesto que-

denota 11 derecho personal o de crédito'', en tanto faculta de -

exlgi r una prestación positiva o negativa; por lo que su incl~ 

s!6n en el articulo 121 Constitucional, Implica una figura hi
perbólica para acentuar aGn más el concepto de ••entera feq, d! 
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da la "y" empleada como conjUnci6~ copula~tva entre ªIT!b.os -

vocablos,pcir lo que se emplean en el :seriÚda· de "dar .crédito: 

a una cosa creerlaº, slgnlficandO enire·'·sus Ydeas-a_fines·:_ fe.' 

En consecuenc la y re! ac 1 onando 1 o expuesto .. co~~L1,·cati 
garlas subsecuentes del propio precepto consÜtíiclonal·····¿¡t'ado¡, 

relativas a "actos pQbllcos, registros y procedlmlentas-'Judl_:~_ -

ctales 11 debe estimarse que la "cláusula de fé y créCiito"~ludi-

da, significa, dados los fines del precepto,tanto la admlsl6n

de la existencia cierta y '1Uténtica de los 11 actos pQbl teas, r! 

gistros y procedimientos judiciales'' que provengan de un Esta

do miembro. que tiene contenido y formas respectivas,lo que -

constituye la regulación substantiva de esas categorlas jurldl 

cas, as[ como la normación del aspecto procesal de dichos ac-

tos, en tanto que se regula la eficacia probatoria de las ref~ 

rldas categorlas jurldlcas comprendidas en el precepto. 

C).- El Estado desarrolla una actividad conforme a di --

versas atribuciones que se le asignan en razón de sus fines,-

los cuales varlan en el espacio y en el tiempo. La realiza - -

ci6n de (OS fines requiere por parte del Estado la disposición 

de los medios adecuados, por lo que realiza actividades múlti-

ples y dislmbolas, con miras a la realización de su finalidad 

consistente en sostener y proteger su existencia como ente --

soberano. 
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Las atribuciones del Estado constituyen el contenido de 

la actividad del •lsmo, lo que nos lleva al c~ncepto de fun -

cl6n del Estado. Una de las grandes funciones del Estado, es 

la Legislativa, que tiene como finalidad la creacl6n de normas 

generales de naturaleza jur1dica, que se realiza por los órga

nos que de acuerdo con un régimen constitucional forman el po

der legislativo. "La Ley est~ constituida por una manifesta 

cl6n de voluntad encaminada a -producir un efecto de derecho 

Es decir, la Ley substancialmente constituye un acto jur!dl 

co",formando parte de los actos que crean, modifican o extin-

guen una sltuacl6n jurldlca general. 

El Estado realiza múltiples actos tanto materiales como 

jur1dicos; dichos actos forman parte de las funciones del ent~ 

estatal; que entre dichos actos se encuentran los legislativos, 

a través de la función especifica respectiva. A su vez la fun -

cl6n amdlnlstratlva se traduce en la reallzacl6n de actos que -

son de muy diversas clases, Y constituyen 11 la actividad del Est.! 

do que se realiza bajo un orden jurtdico y que consiste en la -

ejecución de actos materiales o de actos que determinan situa -

clones Jyrldicas para casos individuales••. 

El procedimiento de formaci6n legislativa y su producto -

de la Ley, son actos jurldlcos; y los actos administrativos en 

un sector muy ampt lo,y desde luego el legislativo antes menclo -

nado son necesarios en la organización del Estado y en su -
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funcionamiento, se debe concluir que ambos, quedan comprendi

dos en la tantas veces citada categorla jurldlca prevista por 

el articulo 121 de la Constttuct6n General, con la denomina -

ci6n de ''actos pQblicos". Las funciones de que se trata. le -

gtpatlva y administrativa, se consagran en nuestro orden jurl 

dlco en los articulas 71, 72, 73, 74, 77 y 89 relativos de la 

Constttucl6n Federal. Adem~s no se Incluye en lo antes expue1 

to,Ja función jurisdiccional, por estimarse que queda compren

dida en Ja categorla de ''procedimientos judictales 11
, que por-

su amplitud de expresión absorve el término de que se trata. 

C).- la siguiente categorla del precepto a estudio, la 

constituyen los 11 reglstros 11
• Este término es de los mas crit.! 

cadas por ta literalidad de la traducción, en efecto, el vocA 

blo denota ''lugar donde se puede registrar o ver algo" coinci

diendo con esta connotaciOn, los conceptos gramaticales afines 

del propio término, tales como: lugar u oficina donde se regt1 

tra; cédula en que consta haber registrado una cosa,libro a -

manera de Indice, donde se apQntan datos, centro oficial depe~ 

diente del Estado donde se toma razón y asientan testamentos -

otorgados ante diversos funcionarios. etc. 

De Jo expuesto se deduce del término 11 reglstro 11
• tres -

acepciones; Oficina PObltca, Acción de Registrar o Aslento;y

funcionalmente. documento o copia autorizada expedida con base 

en un original registrado o asentado. Existiendo diversas cla--
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ses de Registros en un Estado, en consecuencia, la expresión 

"registros" de nuestro ordenamiento constitucton~l comprende! 

los asientos o registros en sentl~o extrlcto, como acción de 

reglstrd; y, las coplas legitimas de los mismos que se expl -

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

en tanto oficinas pObllcas y archivos. 

E).- Finalmente, la categorla jurldlca de "procedimien

tos judiciales•, se critica también en cuanto a traducción gr~ 

mat!cal, en atención a que "Los procedimientos judiciales que

como todo acto, todo hecho oficial de las autoridades, no e• 

susceptible de traslación de un Estado a otro", dicha critica 

carece de base s6llda. 

El procedimiento judicial lo Integra una •coordinación

de actos que tienden a un efecto jurldlco coman•, ya que sólo 

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 as! sucesivamente hasta el Qltlmo,

el cual va unido al efecto querido 11
, o sea, que existen actos

Intermedios que tienden a un fin coMQn, como Oltlmo; teniendo

la palabra procedimiento " La idea de avanzar de un acto a --

otro''. 

Existen en el procedimiento judicial diversas fases, d~ 

terminadas por la relación procesal y compuestas de diversos -
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actos, que Incluyen desde·la proposlclOn de litigio como base 

def procedimiento de conocimiento hasta la actividad consiste!! 

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

fases un intermedio que se traduce en procurar los medios ne

cesarios- para la decisi6n. Intervienen en la relación procesal 

el ~O~rgano Jurldlcclonal a través de su titular, y las partes;

reaJiz!ndose como se h~ dicho una serie de actos procesales i~ 

~egrant~s del procedimiento correspondiente. el cual puede ser 

uniyersal o particular; de naturaleza penal. civil, etc. 

F).-La primera parte del articulo 121 de la Ley Funda -

mental, que: ''El congreso de la Unión, por medio de leyes gen~ 

rales prescribir/ la manera de probar dichos actos, registros, 

el Licenciado Ram6n Rodrfguez, pregunta si "¿pueden las sente~ 

etas y actos pQblicos de un Estado surtir en otros, efectos 

distintos de los que produce en donde se dictan?, ¿puede·el 

Congreso prescribir su efecto en otro Estado, sin aniquilar 1~

Soberanta estatal?. 

Esta cr!tlca, es la m!s sOlida que puede hacerse a la -

parte respectiva del precepto. y en relación a nuestro presen

te trabajo. Sin embargo puede contestarse la aludida Interro

gante; al decirse que en efecto, se ha asentado en yartas do~ 

trinas, que el derecho tiene una eficacia territorial; que t~ 

da norma de un sistema jur!dlco es susceptible de Incorpora --
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ció~ en otro diverso, tanto en su aspecto abstracto o general, 

o bien en su formulación concreta; que técnicamente se origina 

la lncorporaci6n en la delegación de fuentes; que la incorpor~ 

ci6n produce la complementación de un sistema de normas "que

na han sido creadas en forma de Ley, pero que por virtud de é~ 

tas vienen a hacer normas de derecho. 11 

Lo expuesto demuestra que los actos pGblicos. las sen -

tencias etc., pueden producir un efecto distinto del que sur-

ten en el "lugar en que se dicten''• ya que al ser incorpora -

dos, lo son en términos de complementacl6n del diverso sistema 

jurldlco, en la medida en que se ajustan a la estr~ctura de-

éste. Por lo tanto, es procedente que una ley general determi

ne en la Federación los efectos de los actos en general, cuan

do pretenden hacerse valer en un lugar distinto del en que se

producen, stn afectar la autonomta de los Estados miembros de 

que se trate ,puesto que la regulación de dicha eficacia es 

precisamente para un amblto dlstlno del propio Estado campe 

tente en que se realizaron, por lo que solo en caso contraria

se efectuarta la autonom[a del Estado miembro correspondiente; 

y, en la especie, se coordinan con respecto a las susodichas-

autonomtas estatales locales, los efectos de los actos que en

cada uno se constituyen, y que pretenden hacer valer en naso-

tras. 

Consecuentemente, las referidas '1 Leyes generales 11 pue --
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den y deben determinar la eficacia de los" actos pClblic.os, re 

glstros y procedimientos judiciales" de un Estado de la Feder~ 

ci6n en los otros, previa la prueba de su existencia, ya que-

como actos jurtdicos representados, emanados de un sistema, -

pretenden y deben tener eficacia en otro. 

XV.REFERENCIAS A LAS FRACCIONES DEL ARTICULO 121 CONSTI= 

TUCIDNAL.=El articulo. a estudio, establ.ece diversas bases --

que deben tomarse en consideración para la operancia de la --

"Cláusula de fé y crédito" 

A).-La primera base dispone: ''Las Leyes de.un Estado-~-

solo tendrAn efecto en su propio territorio y par· consig~ien_t~e, · 

no podrAn ser obligatorias fuera de él". Esta regla ~s la --

conftrmact6n en el texto legal supremo del criterio a la terrl 

torlaltdad del derecho vigente, tanto en un Estado Unltarlo,-

como en uno de los miembros de un Estado federal. 

B).- La fracción 11, del articulo invocado establece :- -

''los bienes muebles e inmuebles se regirAn por la Ley del lugar 

de su ubicación. Este principio de "lex rel sltlae 11 es ''unifor

memente seguido en cuanto al régimen de inmuebles en toda la---

hlstoria del Derecho Internacional Privado". Como se habla, -

los inmuebles se encuentran regulados par la Ley del lugar 

de su ubicación , en términos de la fracción invocada; en lo--

que respecta a los bienes muebles, rige nuestro sistema el ---
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mismo ~rinciplo que regula la sltuaciOn de los Inmuebles. 

A este respecto, la Supre~a Corte de Justicia de la N! 

clOn; ha establecido que "los derechos y obligaciones de los 

titulares de los bienes, nada tiene que· ver con la naturaleza 

de tos bienes mismos", que por lo tanto, "los bienes muebles-

e inmuebles deben regirse por la Ley del lugar de su ubicaciónº 

c.- La base tercera establece normas de competencia y 

ejecución de sentencias. al determinar que: 11 las sentencias 

pronunciadas por los Tribunales de un Estado, sobre derechos -

reates o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo ten -

drc1n fuerza ejecutoria en éste, cuando ast lo dispongan sus

propias leyes. L~ssentenclas sobre derechos personales, s6lo-

serc1n ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada

se haya sometido expresamente o por razón de su domicilio a la 

justicia que las pronunció y siempre que haya sido citado per

sonalmente para ocurrir al juicio''. Con motivo de esta base 

dice el maestro Eduardo Trigueros, que la primera parte de la 

regla "d~ la impresión de que cada Estado es libre para deci-

dir cuando ejecuta y cuando no, las sentencias dictadas por -

los demás. sobre derechos reales y bienes inmuebles situados-

en su Territorio". _lo anterior, de ser asi. impl tea una con -

tradicctón con la ''cláusula de fé y crédito'' y además, el ejer

cicio de la facultad concedida al Congreso será .inconstitucto -

nal, en tanto que la propia fracción del articulo de la ley Su-
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prema, faculta a los Estados mtembroS a determinar 1 ibremente 

cuando ejecutan y cuando no laS sentencias sobre derec~os re~ 

les e inmuebles de que se trata. ·por 10- que, la reglamentación 

de esta materia sera contraria al propio texto constitucional. 

La anterior tnterpretaci6n, por si misma excluye la po

s!bi l !dad de sostenerla, por que en realidad, se trata como se 

dijo, de fijación de base de normas de jurisdicción y de eje --

cuci6n de sentencias, siendo que la ejecución de las senten -

etas esta subordinada normalmente a la jurisdicción de! Juez o 

Tribunal que las pronuncia. En efecto, una sentencia es jurl -

dicamente eficaz en razón directa de que el Juez o Tribunal -

que las pronunció, tienen jurisdtcci6n¡ y la sentencia emanada 

de un Orden jurldico extrano "es un acto jurisdiccional, si 

nos fijamos en el resultado puesto que termina por alcanzar la 

misma eficacia que la sentencia'', del orden jurfdico propio; -

no pudiendo reconocerse una sentencia extrafta cuando no haya

correspond!do el litigio a la jurisdicción del Juez extrafto -

que la pronuncio. a la que, al decir de Carnelutti. solo podr~ 

reconocérsele cuando haya sido competente el juez del pronun-

c tamtento. Las bases de la norma de jurisdicción a que se ha -

ce referencia, se desprende no solo del texto constitucional 

Y de lo expuesto, sino del propio p~rrafo segundo de fracción 

a estudio, que hace menciOn en lo que respecta a derechos per

sonales, a la sumlstcn de la persona condenada y a su dorniel -

llo. 
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Consecuentemente. la fracción constttuctonal aludida. 

establece fundamentalmente las bases de normas de jurisdic -

ctón, 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 tie.ne jurisdicción en el 

c1mbito de situación de la cosa, la que ademas se rige sustant! 

vamente, en todo caso.por las Leyes que impe~an en el lugar 

de su ubicación, as~mtsmo, en. lo que respecta a ejecución, de 

be hacerse notar que. en un estado, como regla general, se ej! 

cutan las sentencias de los Jueces y Tribunales de Jos otros, 

incluso las de diverso Estado en el !mbito Internactónal, cua~ 

do estan pronunciadas por Jueces competentes, y siem~re que -

reunan otras condiciones necesarias, tales como el presupuesto 

contradictorio (notificación y término para comparecencia) v~

llda constitución de las partes en el juicio, lrrevocabllldad

del fallo, asl como que no sea contrario al Orden pOblico. 

O).- La fracción IV del articulo materia de estas obser

vaciones, regula los actos del estado civil, que cuando se en

cuentran ajustados a las leyes de un Estado, tienen validez en 

Jos otros, Esta fracción ha sido estudiada por el maestro --

Eduardo Trigueros, para lo cual seguiremos su obra. No obstan

te el texto constitucional del mismo no se deduce una "obliga 

ct6n Jncondicional 11 para Jos Estados miembros, de aceptar los

actos del estado civJI 11 en forma y términos en que cada uno de 

ellos quiera arbitrariamente establecer en su ley interna 11 
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Siendo punto Inicial y presupuesto indispensable, que ~Ichos -

actos sean legalmente celebrados tanto conforme a la Ley lo -

cal. como a la legislaci6n aplicable, precisamente "para imp~ 

dir a los Estados el recurso al concepto de fraude a su propia 

Ley como medio para hacer nuiatoria la obligación constitucio 

nal". En los casos que nos ocupa, normalmente un acto del es

tado civil se realiza y desarrolla en su lugar determinado.-

slendo la Ley de ese lugar la que precisa los efectos del acto 

correspondiente. 

E).- La 6ltlma fracción del precepto estudiado, dispone 

que ''Los tttulos profesionales expedidos por las autoridades -

de un Estado, con sujecl6n a sus leyes, seran respetados en -

los otros". Esta regla ''tiene un origen circunstancial", 
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CAPITULO CUARTO. 

"LA JURISDICCION Y EL ARBITRAJE EN EL AMBITO ESTATAL Y EN EL 
DERECHO INTERNACIONAL". 

~!!!!!!!!.!!.:.. 

XVI. - LA JURISDICCION "CONCEPTO" 

A).- La Hatlo 

8).- La Vocatlo 

C).- La Coertlo. 

D) •. El lndlclum. 

E).- El executio. 

XVII.- DIVERSAS CLASES DE JURISDICCION. 

A).- La Jurisdicción Contenciosa. 

B).- Jurisdicción Voluntaria. 

C).- JurlsdlcciOn Judicial. 

D).- Jurisdicción Especial Extraordinaria o Privilegiada 

E).- Jurlsdlcc!On Propia. 

F).- Jurisdicción Delegada. 
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G).- Jurtsdlcci6n Acumulativa o Preventiva. 

H).- Jurisdlccl6n Territorial. 

1).- Jurlsdlccl6n en Prl•ero y en Ulteriores Grados 

XVIII.- JURISDICCION ARBITRAJE 

XIX.- JURISDICCION Y LEGISLACION. 

U.- JURISDICCIONYNJlllNISTRACION • 

XXI.- JURISDICCION Y COMeEIEHCIA. 

A).- Co•petencla en raz6n de •aterla. 

B).- Co•petencla por Territorio. 

C).- Competencia en raz6n de grado. 

D).- Co•petencla por Cuantla. 

XXII.- JURISDICC!ON INTERNACIONAL. 

XXIII.- FUENTES • 

. A).- Tratados Internacionales. 

B).- Costu•bre. 

C).- Las Convenciones Internacionales. 

D).- Los principios Generales del Derecho. 

E).- La Doctrina Internacionalista y las Decisiones 
Judiciales. 

XXIV.- COMPETENCIA DE LOS ESTADOS DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE LA FUNCIDN DEL DERECHO INTERNACIDMAL 

XXV.- CAMPO DE ACC!ON DE LA CORTE INTERNACIONAL DE 
JUSTICIA. 
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XXV!.- CAMPO DE ACC!ON DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL. 

XXVII.- DIFERENCIAS DEL ARBITRAJE INTERMCIOllAL CCll LA JURIS= 
DICCION INTERMCIOllAL. 
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XVI.- JUR!SD!CCJOll • CONCEPTO" •• Jurl sdlcclón -

es Ja extensión y limite del poder de juzgar. Es una,·¡;al~·. 

bra de varias acepciones. En términos general.es', la J~.rl.s-· 

dicción es la función pObl lea, confiada ordlnar,_i~~~n~~>.ª .~ 
los órganos del poder judi clal dirigida {d~cl·~·;· las causas~ 

y controversias que ante el los se ~~01~\U~~:~'~;~-<~~~~l ~~\~'- ;J~{¿· "' 
'.'} .¡ . 

paiabra}J_u.;)~{~1:;~~l~~i;~;fü{~·~} · ~· ... Etlmol6glcamente la 

las voces latinas jurls-Ley, 01ctl6~_déé.1ri•'1'equlvale a,de -

ctr el derecho, a decla-rarra-.·-: __ -~-

La Jurisdicción es uno de los principales cometidos 

del Estado, en tanto realiza la función de Juez. Ahora bien, 

haciendo alusión a la doctrina, en el Derecho Romano, la .. 

palabra jurlsdlccl6n significa alguna 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 Magistrados, no tan solo conocieran el silencio de la 

Ley, sino que también ID.JU1iLLca.c;in 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 Jurlsdlccl6n y ver sl los Tribunales de un pals pueden 

conocer de actos de Estados extranjeros.y de acuerdo a la op! 

nt6n de algunos tratadistas, "Los Elementos de la Jurisdicción" 

son: A).-La Natto, que es el derecho a conocer de una cues -

tl6n lltlglosa-determlnada; B).- La Vocatlo, que en el Derecho 
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Romano e~a la··racultad de obligar a las partes a compare-

, cer en un .juicio dentro del término del emplazamiento; C) 

La Coertlo, consiste en el empleo de la fuerza para el cum 

pllmlento de las medidas ordenadas dentro del proceso; D).

EI l~dlclOm, es la facultad de dictar sentencia respecto del 

litigio por efectos de cosa juzgada;E).- El Executlo, es el 

Imperio para la ejecucl6n de las resoluciones judiciales, -

mediante el auxilio de la Fuerza. pObllca. 

En tal virtud, la Jurlsdlccl6n puede definirse como: 

"La actividad del Estado encaminada a la actuacl6n del der!_ 

cho objetivo, mediante la apllcacl6n de la norma general al-

caso concreto". 

XVII.- DIVERSAS CLASES DE JURISDICCION.• ~).-Jurlsdlc

cl6n Contenclosa.-Es la ejercida por el Juez sobre lntere-

ses opuestos y contestaciones contradictorias entre particu

lares, determinándolas con conocimiento legitimo de causa o -

por medio de la prueba legal. 

B).-Jurlsdlccl6n Voluntarla.-Es la que ejerce el Juez 

sin las solemnidades del juicio por medio de ta lntervenci6n 

en un asunto que por su naturaleza o por el estado en que -

se haya, no admite contradicción de parte. 

C).- Jurlsdlcclon judicial.- La referida a los Tribu-
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nales en oposición a. l~ que ejercita l~ admlnlstracl6n. 

O).- Jurlsdlccl6n Especial Extraordinaria o Prlvlle 

glada."La que se ejerce ·con la llmltacl6ntn asuntos determl 

nados o respecto de personas que por su clase o estado pro

fesional estan sujetos a ella, por ejemplo: La Jurisdicción 

Militar, la Mercantil, etc. 

E).- Jurlsdlccl6n propia.- La que ejercen los Jueces 

o Tribunales por derecho propio de su of lclo, por ser lnhe -

rentes a su cargo sobre las personas o cosas que le est4n s~ 

metidas. 

F).Jurlsdlccl6n Delegada.- Es la que se ejerce por -

comlsl6n o encargo del que la tiene propia, en asunto y tle~ 

po determinado y en nombre del que la concede. 

6).- Jurlsdlccl6n Acumulativa o Preventiva. Es la fa 

cultad que tiene un Juez de conocer de ciertos asuntos o pr~ 

sunción con otro, o no obstante tener otro igual facultad pa

ra conocer de los mismos o bien la facultad que reside a la

vez en dos Jueces, para conocer de un mismo asunto,conside

randose competente el que se hubiese anticipado a su conoci

miento. 

H).-Jurlsdlccl6n Territorial.- La que se ejerce por 
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razón del Territorio en el que· esUn .. domlcllladas las Pª.!: 

tes • se haya lá cosa.en:11t19'10·0 debe cumplirse la obl.!. 

gacl6n materia del juicio. 

1).- Jurisdicción en Primero y en Ulteriores Grados 

SegQn el juicio por el cual se ejerce, sea.o no susceptlble

de reforma por un Tribunal Superior; en primer grado la que 

se ejercita conociendo y sentenciando por primera vez de un 

negocio con sujeción a la reforma de un Juez o Tribunal Su -

perlar¡ en segundo grado la que se ejerce conociendo de un -

negocio del que ya conoct6 otro, para enmendar, revocar o--

confirmar el primer juicio y asf sucPsivamentP.. 

XVlll.-JURISDICCION y ARBITRAJE.=Jl ARBITRAJE es con

siderado dentro de los métodos paclflcos que se establece~ 

para ajustar controversias entre los Estados, ya en términos 

de derecho o bien sobre otros principios, es por asl decirlo. 

una Institución que hace en los primeros signos de la Era -

Contemporanea, hasta llegar en la actualidad para ser utili

zada como un "método por el cual las partes en disputa con -

vienen en someter sus diferencias a un tercero o a un Tribu--

nal, Constituido para tal fin y resolver conforme a normaSde 

Derecho Internacional, el conflicto sometido a su Jurlsdl --

cci6n 11
• 

Consiste en la resolución de una diferencia entre Es-
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tados a través de 1a··declslón'ju~idlca d~ uno o'mas arbitras, 

o de un Trlbu~.iÍ que es l~de~~ndtent~ del Tribunal lnternacl.Q. 
'._ .· " '< 

nal de Justicia; que•son,elegldos por las partes. 

"En el articulo 39 del Convenio de la Haya, sobre el 

arreglo pacifico de los conflictos Internacionales, las par 

tes reconocen el arbitraje como el medio m4s eficaz y adecua

do para resolver los conflictos internacionales que no hayan

podido solucionarse ~or vla dlplom6tlca y formular el deseo de 

que los Estados se sirvan de este procedimiento cuando las el~ 

cunstanctas lo permitan". 

En general los autores consideran, que solo pueden -

ser objeto de arbitraje, los conflictos de órden jur!dlco o 

susceptibles de ser formulados jur!dlcamente. Las Convenciones 

de la Haya, por su parte, establecen como cond1ci6n para el-

arbitraje, la existencia de una cuestión jur!dlca o de una .cue_! 

tiOn cuya solución pueda basarse en el Derecho. 

Las principales caracterlstlcas 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 mas 

arbitras; 11.- La libre elección del Juez o Jueces; y, 111.-La 

obligatoriedad de la decisión. 
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Por otra parte,:nos par~ce'muy acertada la definición 

adoptada por la Convención para el arreglo pacifico de los

Confl lctos Internacionales celebrada en la conferencia de -

Paz de la Haya, de 1907, y que dlce:"El Arbitraje lnternacl! 

nal, tiene por objeto resolver los litigios entre los Esta -

dos, mediante Jueces por ellos elegidos y sobre la base del 

respeto del Derecho''. 

La Corte Permanente de Arbitraje. fué creada en la -

Conferencia de la Haya de 1899. La Corte esta estructurada -

por: a).- Una lista de Peritos en Derecho Internacional, que 

son cerca de 500 personas;B).- El Consejo Administrativo In -

tegrado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Holanda,

junto con los Agentes acreditados en los Paises bajos; y,C).

La Oficina Internacional a cargo de un Secretarlo General con 

sede en la Haya. 

Su F.uncionemiento no ha stdo lo jurtdlcamente deseado, .... 

sin embargo, ha sido una base s611da para la solucl6n de con

flictos entre Paises por la vla de la ~eclsl6n arbitral. 

XIX.= JURISDICCIDN Y LEGISLACION Es una Idea cl6slca--

que el acto jurisdiccional corresponde a una de las tres fun

ciones del Estado¡ La Función Jurisdiccional, siendo las otras 

la Función Legislativa y'Admlnistratlva, de acuerdo con una dls- -
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tlnclón que se enlaza con la Doctrina de la Separación de 

Poderes. Los actos de JurisdtcciOn, son los engendrados por 

el ejerclclode la función jurisdiccional. 

La Función Legislativa, conslste·en establecer reglas, 

en dictar disposiciones por vla general e Impersonal. La Fun 

c!On Administrativa, consiste en regular negocios partlcula

res,es decir, en tomar decisiones aplicableS a cosas partiC.!!, 

lares concretas. 

Ahora bien, haciendo un estudio breve al presente ca -

pttulo que nos ocupa, "La funclOn Jurlsdicctonal 11 ,consiste -

en la facultad de decidir con fuerza vlnculatlva para las

partes, una sltuaclOn jurldlca controvertida. 

El Estado crea la organlzaclOn judlclal·como una nece

sidad Ineludible, de orden, armonla y establllzaclOn de Orden 

jurldico. La FunclOn Jurisdiccional, corresponde al Tercer 

grupo de actividades del Estado y se manifiesta en su acto 

fundamental que es la sentencia. Es la funct6n que normalmen

te se encarga al Poder Judicial y se define como la:"Actuact6n 

jurisdiccional encaminada a la declarac!On del Derecho en óc~ 

stón de un caso determinado, contencioso o no y con fuerza de 

cosa juzgada". 
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JI MBE 
lllüJIECJ: 

Desde el punto de vista formal, la función Jurisdic

cional alude a la organización Constitucional que asigna la 

tarea de ejercer dicha función al Poder Judicial de la Fede

ración, fundamentalmente para preservar el Derecho. 

•se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Fe

deración • en una Suprema Corte de Justicia de la Nación,en 

Tribunales de Circuito, Colegiados en Materia de Amparo y en 

unitarios en materia de apelación, en Juzgados de Distrlto;

aslmlsmo, el articulo 10.,de la Ley Org4nica del Poder Judi -

clal de la Federación, adem4s de las autoridades antes sena -

ladas enumera: El Jurado Popular y los Tribunales de los Es

tados del Distrito y de toda la RepQblica, en las cosas pre

vistas por el articulo 107 fracción XII, de la Constitución -

General y en las dem4s, que por disposición de la Ley, debe~ 

actuar en Auxilio de la Justicia Federal. 

Por excepción el Poder Legislativo y el Poder Ejecuti

vo, realizan materialmente actos jurisdiccionales. 

Tampoco podemos llamar jurisdiccional, a la función-

que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acue~ 

do con el articulo 97, de nuestra Carta Magna, para nombrar -

a los Magistrados de Circuito y a los Jueces de Distrito,--

numerarios y supernumerarios. 
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Por otra parte, la Func!On Jurisdiccional, es una actlvl--

dad del Estado Subordinada al Orden jurldlco atributiva, ----

constitutiva o productora de derechos en los conflictos concre

tos o particulares que se le someten para comprobar la viola -

c!O~" de una regla de derecho o de una sltuac!On de hecho Y --

adoptar la s(tuac!On adecuada. Asimismo, la finalidad del acto

jurlsdlcclonal, es declarar Imparcialmente el derecho en las -

;_- __ cosas controvertidas y de conflicto, que son de competen

cia. Es una actividad de ejecuc!On de la Ley hecha por el Poder 

"Judicial, pero que responde en materias afectadas y fines admi

nistrativos. 

XX.- JURISDICCION Y ADMINISTRACION.- En la admlnlstrac!On 

también se juzga, ya que no serla posible obrar sin la base del 

juicio, pero admlnistrac!On PGbllca, juzga sobre una actlvldad

propta, mientras que la jurisdicciOn lo hace con referencia a

una actividad ajena, Kelsen destaca que admlnlstrac!On y jurls

dlcclOn, son lndlvlduallzac!On y concreslOn de normas jurldlcas. 

Pero la adminlstraciOn lo hace de manera 11 inmediata", en tanto

que la JurisdicciOn lo hace de manera "mediata". Este problema

ha originado varias discusiones al respecto, por ejemplo: 

Carré de Malberg, afirma que: '' seran actos Jurisdiccionales -

los que estan encomendados a la judicatura, y Administrativos -

tos Atribuidos a Funcionarios de Orden Gubernativo••. 



81. 

Podemos afirmar que el Juez, hace observar el derecho 

de otros, determinando su existencia o ineXistencia. 

Consecuentemente el acto Administrativo d4 nacimiento -

a una relaci6n Jurldica o a varias exfstentes entre la Aut~ 

ridad y otros sujetos. El acto Jurisdiccional, d4 nacimiento 

invariablemente a la prfmera clase de relaciones con mottvo

del ejercicio del derecho de. acci6n y de contradicci6n, y ta!!! 

bién, invariablemente provoca la constatación de la existen

cia o inexistencia de una segunda reiaci6n jurldica entre su

jetos, en la cual la Autoridad Jamas es sujeto. 

Podemos concluir que jurisdicci6n y Adm!nistraci6n,son

funciones lntimamente relacionadas una con otra, en tanto que 

ambas se encaminan a la aplicación 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 substantiva y previa satisfacci6n de 

los requisitos legales, se ejercite la acción correspondiente 

en cambio, tratandose de la Adm!nistraci6n al aplicar el De -

recho, solo encontrará justiftcact6n de los intereses generales 

que tutela. 

XXl.-JURISOICCION Y COMPETENCIA.= Como hemos indicado -

en páginas antertores,que en la Jurlsdlccl6n encontramos: 

A).-La Natlo; B).-La Vocatio;C).- La coertlo;D).-El lnd.!. 
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clum y , E).- La executlo. 

Aslmlsmo, al hacer un estudio sobre la Competencia, 

podemos decir: a).- La competencia en su sentido amplio, 

es la aptitud de una autoridad pQbllca para realizar actos 

jur!dlcos, Competencia de un Juez o Tribunal,Competencla del

Decano de una facultad, etc. En el orden judicial, competen 

cla equivale al poder reconocido a una Jurlsdlccl6n para Ins

truir y juzgar un proceso; b).- Podemos decir que la Jurls -

diccl6n es el género y la Competencia es la especie o que la 

Competencia es la medida de la Jurisdicción; y, c)."Por com

petencia entendemos la autoridad que tiene una persona ~ue_-

ejerce un carga. por dtsposlciOn del Estado, para reconoc~r -

y decidir una situación concreta. 

Ahora bien, el articulo 144, del Código de Procedlmlen -

tos Civiles, dispone: "La Competencia de los Tribunales, se -

determinara por la materia, la cuant!a, el grado y el Terrl -

torto 11
• De ahl que podemos hablar de criterios de Competencia, 

como A).-- Competencia en razón de la materia.- En Tribunales 

Judiciales y Tribunales no Judiciales. Encontramos órganos -

que desempenan funcl6n jurisdiccional y que no son judiciales 

como el Tribunal fiscal o bien las Juntas de Concillacl6n y Ar

bitraje; también se habla de Tribunales Federales y Tribunales 

Locales; B).- Competencia por Territorio.- Se ha establecido -

por razones practicas que la Administración de Justicia puede 
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exped H~, .. de, 
•. 

llevarse a cabo en una forma tal ·manera. que 

tomando también en cuenta la or'gan 1 zac ló"n que nos rige y las 

facultades que en especial otorga:1¡.Cdnstltuclón a las entl 
-- . -,- "-: 

dades Fe~eratlvas, ha sido 'admitida· una.:1regla _que bien puede 

afirmarse rige casi universalmente:. La ·Que ·declara Juez co_!!! 

patente al del lugar en que se_ cometió la Infracción ;C).- -

Competencia en razón de grado.- ~a que tiene los Tribunales 

para conocer por razón de la:lnst_ancla en que el Juicio se 

encuentre: O).- Competencia por Cuantla.- En atención a la IQ 

portancia econ6mtca, se divide~ los Juzgados en: De Paz, Meno

res y Civiles. 

Por lo tanto, la competencia es la porción de jurisdic

ción que se atribuye a los Tribunales que pertenecen al mismo 

orden Jurlsdlcclonal. 

XXll.-JURISDICCION INTERNACIONAL.= las normas de dere-

cho son de dos especies: Norma o Sistema Jurtdlco que sOlo se 

aplica a un Territorio dado Derecho Internacional Privado)., 

y aquél que se vA a aplicar a varias naciones en susconflic-

tos y ayudas mutuas ( Derecho Internacional Público). 

El Derecho Internacional PGbllco, es la rama del Dere

cho que más problemas ha encontrado para justificar su exts-

tencla y su validez. El Oerecho Internacional Público, no so 

lo va a dar nacimiento de relaciones Jurtdicas, a través de--
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las cuales se pueden establecer convenios o tratados de Tlpo 

Internacional, sino que ademas por estar fundado en prlncl -

ples como la Igualdad soberana de los Estados, el derecho que 

tlenende disponer por sl mismas la no lntervenclOn en los 

asuntos internos, la Integridad Territorial, la coexlstencla

CooperaclOn pacificas; lo llevan a deflnlrse como el "Siste

ma de normas obllgatorlas (contenido) que, nacidas del conse~ 

tlmlento expreso o taclto de los Estados (fundamento),deter

mlnan los derechos y deberes de las personas internacionales. 

(regulaclOn) en su relacl6n mutua (alcance). 

El Derecho Internacional es derecho cuando el acto -

retroactivo de un Estado lnterf lere en otro y sOlo se perml 

te como una reaccl6n contra acto antljurldlco sln el empleo

de la fuerza para cualquier otro f ln. Y sera antljurldlco-

cuando éste acto que se considera ilegal o contrario a dere

cho, efectivamente sea obligatorio del mismo, como consecuen

cia de ser considerado como un sistema de normas que prescri

ben una cierta conducta en el ámbito de su jurisdlccl6n. 

XXIII.FUENTES.- El Tribunal Internacional de Just! -

eta sede en la Haya, estableci6 como finteas fuentes a los -

tratados Internacionales y a la Costumbre Internacional. Pero 

la necesidad de aplicar otro tlpo de soluciones a confllctos

d!versos ha hecho que en su articulo 38 de su Estatuto Inter

no , sean reconocidos algunos otros principios. 
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A)~ Los Tratados Internaclona!es.-Como fuente direc-

ta constituye el acuerdo formalmente expreso·de dos o m4s Es

tados por virtud del cual se establece, enmienda o da fin a 

un vinculo jurldico preexistente. Los tratados Internaciona

les, deben ser cumplidos. 

B.-Costumbre.- Se entiende en la practica Internacio -

nal la aplicación de un conjunto de normas con fuerza legal

adquirlda con su aplicación a casos análogos por un perlodo-

de tiempo más o menos largo. La costumbre no puede ser Inter

pretada como un tratado,. porque una regla jurldica creada por 

la Costumbre Internacional, obligada también a Estados que no-

toriamente no participaron en la constituclOn de la regla con-

suetudlnaria. 

C). Las Convenciones Internacionales.-Son aquéllas -

que establecen reglas para los Estados Litigantes, en cierto

modo puede reconocerse como fuente del Derecho Internacional -

hasta en tanto puedan considerarse como universalmente recono

c 1 dos. 

D).-Los principios Generales del Derecho.-Cuando son 

debidamente reconocidos pueden concretarse,ya sea en Trata 

dos o a través de la Costumbre Internacional, para ser origen

º fuente de su generalizaclOn. 
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E).- La Doctrina Internacional y las Decisiones ~u--

dlclales.- Emitidas por la Jurisprudencia Internacional, son 

fuente muy Importante de car~cter auxiliar para la determina

ción de reglas de derecho, sin perjuicio de las partes en li

tigio y respecto al caso en cuestión. 

XXIY.-COMPETENCIA DE LOS ESTADOS DESDE El PUNTO DE == 

VISTA DE LA FUNCION DEL DERECHO INTERNACIONAL.= El Derecho -

Internacional, tiene lugar cuando aparece la necesidad de co~ 

tactos pol!tlcos y sociales entre los Estados. 

Sus m~s remotos orlgenes aparecen en China. la India,

Egipto, Grecia antigua y la Roma antigua. algunos manuscri -

tos chinos que se remontan al ano 250D A,C, contentan deter

minadas obligaciones hacia los Estados extranjeros, asl como 

la intolerancia de la guerra. 

En la Roma antigua, vamos a encontrar la fundamenta -

ción principal de nuestra clencla, aportando datos basteas a

la norma de nuestro estudio y encontramos por ejemplo:que en

materla de tratados se hace una dlstlnclón:de Alianza, de -

Amistad, de Igualdad, as( como de desigualdad. La practica 

dlplOmatica dlstinguia entre los Embajadores, los Oratores y-

los Heraldos. 

El Magistrado Romano se ocupa de los asuntos de los ex-
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tranjeros, era la proxeneta de los griegos y era un Juez espe

cial. En épocasposteriores (Feudalismo, edad media). encontra

mos intentos mas especializados que tratan d~ regular las Ins

tituciones de Derecho Internacional en forma concreta, pero no 

es sino hasta principios de nuestro siglo cuando entra a su 

etapa de pleno desarrollo. 

El derecho Internacional como orden jurfdlco que nor

ma las relaciones entre los Estados. es qut~n hace posible la 

creaci6n de normas validas para los ambltos de dos o m4s Esta

dos, o sea crea riorma..s internacion.ales; es también el que es

tablece por medio de su regl·a "pacta sun Servanda 11 la norma -

que obliga a los Estados a respetar los ~rotados y a conducir

se en la forma prescrita por ellos. 

El Derecho Internacional PGbilco, definido como el --

conjunto de normas jur[dJcas que regulan las relaciones de --

los Estados en sus procesos de conflictos y cooperación, va a 

establecer la competencia de los.mismos partiendo de sus prin

cipios basicos como los de Igualdad soberana entre los Esta -

dos, el derecho de las naciones a disponer de si misma, la --

no intervención en los asuntos internos de otros palses, la -

integridad territorial, la coexistencia y cooperación pac!fi -

ca entre los Estados sin tener en cuenta sus sistemas sociales 

Y el concienzudo cumplimiento de las obligaciones contra!das. 



XXV.- CAMPO DE ACCION DE LA CORTE INTERNACIONAL DE=== 

JUSTICIA. 

La corte Internacional de Justicia, tuvo sus antece -

dentes en la Corte Permanente, es el órgano principal de las -

Naciones Unidas segQn lo establece el articulo 7o., de la Car

ta de las Naciones Unidas. Esta compuesta por quince Jueces.-

los Jueces duran en su encargo nueve anos y la tercera parte -

de ellos se renueva cada tres anos. Integrandose de nueve ---

Jueces el quorum necesario. 

Es un Tribunal que por esencia es de Jurisdlcci6n·es

trecha y limitada, pues sólo puede conocer de controversias--

que surjan entre los Estados. 

As! su competencia puede ser voluntaria y para algu -

nos asuntos, obligatoria. Voluntaria, cuando las partes de -

coman acuerdo deciden que tal o cual materia resolver! la Cor

te Internacional; obligatoria cuando las partes en un tratado 

han convenido en una clausula especial, que toda controversia. 

que surja del Instrumento habra de referirse a la Corte Inter

nac lonal de Justicia. 

El articulo 36, del Estatuto senala cual es la compe

tencia de la Corte Internacional de Justicia, establecléndose

como obligatoria la Jurlsdiccl6n de la Corte en el caso de la 
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llamada ••ctausula opcional~, por virtud de la cual Jos Esta

dos pueden reconocer en cualquier tiempo como obligatoria pa-

ra Jos mismos, la competencia de la Corte eR Controversta•ju

rldlcas, ya referentes a la interpretación de un tratado, - o 

cuestiones de Derecho Internacional, o vi~lactones de alguna -

obllgac!On Internacional a la naturaleza o extens!On de las -

reparaciones al violarse una obligación internacional, etc.

Una de las funciones m4s importantes encomendadas a la Corte,-

es la de fungir como Organo de consulta jur!dtca La Corte -

Internacional de Justicia, juega un importante papel como pro

ductor de nQrmas jur!dlcas, en ausencia de Organos codificado

res y legisladores. Para la ejecuc!On de los fallos de la Corte, 

el Consejo de Seguridad como Organo principal de la ONU, tra

t4ndose de cuestiones de procedimiento, se adoptan por el vo

to afirmativo de siete de sus miembros mas el voto concordante 

de los cinco miembros permanentes. 

XXVI.= CAMPO DE ACCION DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL.== 

El arbitraje consiste en el ajuste de las controversias inter

nacionales por v!a de métodos y reglas de conformidad a las -

partes en conflicto. 

Tenemos antecedentes en Europa del Arbitraje rnterna

c!onal donde el arbitro ejercla su acc!On como mediador de ti

po amistoso y no fundado en norma de Derecho como se le cono

ce actualmente. El primer ejemplo de un pacto de Arbitraje, --
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nos dice el maestro Cesar SepOlveda, lo encontramos en el Tra

tado de Jay de 1794 entre Inglaterra y los Estados Unidos 

Un Tribunal 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 arbitro de cada uno de los Estados Litigantes y un ar -

bltro presidente nacional de un pa!s neutral escogido de co 

mQn acuerdo. Es posible formarlo con un arbitro de un Esta -

do, y un arbitro neutral por cada contendient~ nombr~ndose --

un presidente de comGn acuerdo. O puede dárse el caso de un 

Arbitro untco que bien puede recaer en un Jefe de Estado. o 

en un miembro de lista de la Corte Permanente de Arbitraje 

de la Haya, y su designación puede hacerla el Presidente de 

la Corte Internacional de Justicia. 

En este pacto se establecerA las reglas principales -

que el Tribunal aplicara, el procedimiento a seguir, la natu

raleza y oportunamente de las pruebas, el lugar de functonamie~ 

to, el idioma o Idiomas que se utillzarAn, el tiempo para pro

ducir la sentencia. su efecto, etc. 

XXVII.- DIFERENCIAS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL CON LA 

JURISDICCION INTERNACIONAL: 

A).- Una primera diferencia existe en la composl ----
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. -· .. ·. .. . . . 

c!On del Tr_llÍunal. El ,TrlbunalArbltral pue~e tener una lnte -

gra~IOn muy ~a~lada~ La Cort~ Internacional de Justicia, es -

u·n·. cue~po p~eco.nStitutdo que funciona conforme a derecho----- ... 

prestablecldo.: 

b).- El derecho aplicado en el procedimiento judicial 

Internacional funciona por vla de normas estable~ldas en el -

Estatuto de la Corte; en tanto que los Tribunales Arbitrales, 

se rigen por el derecho que el compromiso le senale; y 

C).=El Tribunal Arbitral es ocasional, en tanto que -

el otro existe para un nQmero Indeterminado de litigios y pa -

ra una durac!On Indefinida. 
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CAPITULO QUINTO 

"LA NORMA INTERNACIONAL Y SU ANBITD DE VALIDEZ" 

S U N A R 1 D 

XXVIII.- CONCEPTO Y ESENCIA DE LA NORMA INTERNACIONAL. 

XXIX.- QUE ES UNA NORMA. 

XXX.- LA NORMA INTERNACIONAL Y COMO FUNCIONA. 

XXXI.- NATURALEZA JURIDICA. 

XXXII.- EL AMBITD DE VALIDEZ DE LA NORMA EN EL SISTEMA 
FEDERAL. 
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CAPITULO QUlllTO 

"LA NORMA INTERNACIONAL Y SU AMBITO OE VALIDEZ" 

SUMARIO 

XXVIII.- CONCEPTO Y ESENCIA DE LA NORMA INTERNACIONAL. 

XXIX.- QUE ES UNA NORMA. 

XXX.- LA NORMA INTERNACIONAL Y COMO FUNCIONA. 

XXXI.- NATURALEZA JURIDICA. 
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FEDERAL. 



XXVlll.-CONCEPTO Y ESENCIA DE LA NORMA INTERNACIONAL. 

Al respecto el maestro Manuel J. Sierra, en .su Tratado refe

rente a la materia, expresa: La " ••• 5.- Evoluci6n del Derecho 

Internacional P6bllco, la evolución del Derecho, con sus anti

cipaciones, va seftalandp el camino a re~orrer y, a6n que la-

marcha se retarda por los. obstaculos que encuentra, el tdea-

1 lsmo que supone la posibilidad de organizaciones mejores, es -

un estimulo. Sin embargo es necesario disttngulr lo que es de

lo que debla ser, admitiendo. que la aparlclOn hacia un derecho 

Ideal ha contribuido grandemente al perfeccionamiento del De-

recno Positivo lnternaclonal ••• 11 

En la transcripción anterior, est6 la esencia del Oe-

recho lnternaclonal , ya que como todo principio éste que se--

est~ desarrollando tuvo un nacimiento y resulta lógico como -

afirma el aludido maestro Sierra, en sus lineas anotadas, que .. 

el mismo tuviese los tropiezos de una organizaclOn imperfec .... 

ta, ya Que el conjunto de normas, de nacimiento a un Derecho ... 

admitiendo el nacimiento del mismo, con sus funtes 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 definlclOn de-

Derecho Internacional PObllco, y expresa: ''Derecho lnternacio -

nal PQblico es el conjunto de principios, normas y reglas de--

cumpllmlento obligatorio que se fijan los Derechos y los ---
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deberes de los Estados y rigen sus relaciones reciprocas" 

Principios Internacionales, usado ordinariamente, 

quiere decir Ley Internacional como se aplica entre las Naclo 

nes. 11 

XXIX. QUE ES UNA MOR"A. El maestro Eduardo Garcla··· 

Maynez, en su libro Filosofta del Derecho, habla al respecto== 

sobre Norma y expone: a).- La teorta dominante sobre la nocton 

de orden jurldtco resulta incorrecto y. en consecuencia, 

debe ser modificada: B).- El derecho no es una "nomocracia-

impersonal". un orden abstracto, sino un orden concreto: c).-

Aquella Teorla da Indebidamente el nombre de orden jur!dlco-· 

al sistema de normas que el Estado crea o reconoce para la re -

gulacl6n del comportamiento humano: d).· El sistema normativo 

es s6lo una parte o elemento del Orden Jurldlco: e).· El de ··· 

recho, como orden concreto • s6lo puede existir cuando los des

tinatarios de un sistema normativo ajusta normalmente su conduc

ta a las prescripciones en vigor: f).· La eficacia de dicho sis

tema es, por ende, un elemento estructural de todo orden jurt-

dlco: g).· La validez lntrlnseca, en sentido a•lol6glco-mate-

rlal, de los Ordenes de esta especie, depende del grado en que

su eficacia condicione la efectiva rea11zacl6n de los valores •. 

a que su sistema normativo debe tender. 

Asimismo, afirma que si por orden jurtdico entendemos 
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no un conjunto de normas, sino el orden concreto o real

dlmanente de la sujeción a dichas normas por parte de -

los sujetos a quienes las mJsmas se dirigen, resulta obvio 

que la eficacia del sistema normativo es un elemento del

orden jurldlco concreto, en la medida de que. relativamen

te a éste , concebido como fin Inmediato, aquélla constlt~ 

ye un medio o instrumento de realizact6n. 

Ahora bien, el autor que nos ocupa al hablar de orden

normativo, por tal entendemos, en sentido general,la subo~ 

dinaciOn de la conducta a un sistema de normas cuyo cumpli

miento permite la realtzact6n de valores;en tal virtud, to

da norma encierra la pretensión de ser v~llda. 

Por eso Kelsen, define el Derecho subjetivo como 11 La

norma jurldlca en relación con el Individuo que debe expre

sar su voluntad para el efecto de que la sanción sea ejecu-

ta da 11 

XXX.-~w INTERNACIONAL y COMO FUNCIONA. En el 

orden Internacional los Agentes Dlplómatlcos y representan

tes genuinos de los Gobiernos que son los representantes de

sus pueblos por medio del dominio que a éstos les confiere

en el 3mbito interno de sus propias legislaciones, son las

que dan la conclust6n a estas ideas, apoyando este princi-

plo en el pre~mbulo de la Carta de las Naciones Unidas, cua.!!. 

do expresa que: 1'Nosotros los Pueblos de las Naciones ••• he

mos decidido. 
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aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios ••• '' 

Y en seguida agregar:"vemos con claridad que quien se aut.Q. 

determina. que quien ejerce una libre determinación d4ndo

se la ftórma Internacional es el pueblo mismo por el ejer

cicio de su voluntad. 11 

La norma internacional surge paralelamente a la evolu

ción de tos pueblos hasta que éstos se convierten en Nacio

nes o Estados, aclarando que existen normas en general que

tratan sobre diferentes problemas, de moral, de religi6n. -

etc., pero es necesario saber como funciona la Norma. 

La norma, cualquiera que sea, esta lntimamente ligada-

a la voluntad; mas seria un absurdo que la misma sólo se -

rigiera por una voluntad sin concebir un fin encaminado ha

cia un valor, asl pues la norma de conducta simple, llega -

a través de una etapa sucesiva a convertirse en una Ley,pr! 

mero interna, después puede elevarse a la categorla de in -

ternacional. 

XXXI.- NATURALEZA JURIDICA.= Al tratarse este concepto -

no se puede dejar a un lado la fllosofla del Derecho, ya que 

toda norma escrita es formulada por una persona y discutida 

por varias.siendo de suma importancia en el Derecho, anali

zar objetivamente el mismo.y éste tiene que ser obvtamente

Derecho Positivo, es decir, Derecho real actual y no de apli-
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cacl6n momentanea, sino permanente. 

Por esto, el Maestro Rafael Preciado Hern.Andez, nos --

Indica el derecho, en este sentido técnico positivo es obra 

humana, es imperfecto como el hombre, pero al mismo tiempo es 

perfectible; como derecho objetivo, como ord~namlento jurldico 

puede contener disposiciones que atenten contra las prerrogat! 

vas esenciales de las personas y contra la propia persona, pe

ro .jamas llega a suprimirlas radicalmente. 

Además, basta considerar que una relaci6n jurldica,· es 

siempre una relación societaria, que se da entre dos sujetos a 

través de un objeto para prescindir del dato real que co.nstlt.!!_ 

ye la sociedad, es una concepclOn Integral de la norma jurldl-

ca. 

XXXII.- EL AMBITO DE VALIDEZ DE LA NORMA EN EL SISTEMA 

FEDERAL.- Siguiendo el criterio del Maestro Eduardo Garcla Mat_ 

nez, en su libro IntroducciOn al Estudio del Derecho, nos exp~ 

ne: El problema de la ordenaclOn jer6rqulca de los preceptos 

que pertenecen a un mismo sistema se complica extraordinaria-

mente cuando el sistema corresponde a un estado de tipo fede-

ral. Tomando en cuenta estas circunstancias, haremos especial 

referencia al orden jurCdico de nuestro paCs. 

De acuerdo a lo que dispone el articulo 40 de la Cons-
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tltucl6n Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, preceptGa -

que: 11 Es voluntad de 1 p ueb 1 o mexicano const i tu 1 rse en una Rep.Q 

blica Representantiva, Oemocr4tica, Federal, compuesta de Est~ 

dos Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen i~ 

terior; pero unidos en una federación establecida segan los 

principios de esta Ley Fundamental". Y el articulo siguiente -

dispone: "El Pueblo ejerce su soberanla por medio de los pode

res de la Unión en lo que toca a sus reglmenes interiores, en 

los términos respectivos establecidos por la presente Consti

tución Federal y las particulares de los Estados, las que en -

nlngQn caso podr!n contravenir las estipulaciones del Pacto -

Federa 1 11 • 

SegQn el articulo 49 Constitucional reformado, "El su

premo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial" "No podr!n reunirse dos o -

m4s Poderes en una sola persona e corporación, ni depositarse 

el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades -

extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dls-

puesto en el articulo 29. En nlngGn otro caso, salvo lo dls-

puesto en el segundo p!rrafo del articulo 131, se otorgar!n -

facultades extraordinarias para legislar". 

El capitulo 11 de la Constltucl6n Federal, se refiere 

a la Organización y Funcionamiento del Poder Legislativo; el -

capitulo 111, versa sobre el Poder Ejecutivo, el IV, regla- --
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menta las atribuciones del Poder Judicial de la Federacl6n. 

El precepto fundamental del orden Jer4rqulco normatl-

vo del Dere~ho Mexicano, lo formula el artlculo 133; "Esta 

Constltucl6n las Leyes del Congreso de la Unl6n que emanen de 

ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, -

celebrados y que se celebren por el Presidente de la RepQbll-

ca, con aprobaci6n del Senado, se~~n la Ley Suprema de toda la 

Unl6n. Los Jueces de cada Estado se arreglarfo a dicha Constl 

tuc16n Leyes y Tratados a pesar de las disposiciones en contr~ 

rlo que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Esta

dos•. (Principio de la Supremacla de la Constltucl6n). 

El precepto revela que los dos grados de superiores de 

la jerarqula normativa estan integrados, en nuestro Derecho: -

1).- Por la Constltucl6n Federal; 2).- Por las Leyes Federales 

y los Tratados Internacionales. 
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CAPITULO SEXTO. 

"LA SENTENCIA EN.~L DERECHO INTERNACIONAL" 

SUMARIO 

XXXIII.- REFERENCIAS HISTORICAS. 

A).- La Escuela de la Territorialidad. 

B).- La Escuela de la Personalidad del 
Derecho. 

C).- Las Escuelas Mixtas. 

XXXIV.~ OPINION DEL PROFESOR G. CHIOVENOA. 

XXXV.- CONCEPTO DE SENTENCIA EXTRANJERA. 

A).- Las Siete Partidas. 

B) .- Hanrreza y Navarro 

C) .- Hugo Roce o 

D).- G. Chlovenda. 

E).- Carneluttl 

F).- Alfredo Roce o 

G) .- Eduardo Pallares. 

XXXVI.- NATURALEZA DE LA SENTENCIA EXTRANJERA. 

A).- La sentencia como acto jurldlco 

B).- La sentencia como documento 
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XXXVII.- LA SENTENCIA PENAL. 

A).- El momento de conocimiento; 

B) .- La Interpretación, juicio o claslflca
clOn. 

C).- El momento de la voluntad. 
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XXXIII.- REFERENCIAS HISTORICAS.- En las etapas de la 

antlguedad predomina el concepto de PODER, como antltesls al -

concepto jurldlco del DERECHO; dentro del trato humano y el r~ 

conocimiento del extranjero, es predominante la idea de ser 

considerado simplemente como un enemigo. Las consideraciones 

sobre su personalidad y derechos, ser~n tomados en cuenta - -

hasta mucho después, en etapas posteriores. 

El Derecho Romano, originalmente niega al extranjero -

todo cuanto pudiera servir a éste, para crear relaciones paci

ficas en el pueblo romano. En el IUS GENTIUH, se encuentra el 

germen del Derecho de la Humanidad, y en el Pretor Peregrino, -

es el medio en virtud del cual se manifiesta ese Derecho. H4s 

tarde, ya durante el Imperio, se desarrolla una nueva época, -

la cual estaba destinada a surtir una Influencia que se extle.!!. 

de hasta la edad media, en la que se tienen determinadas cons.!_ 

deraclones a los extranjeros: EL IUS GENTIUM. En virtud de -

estos innovadores principios, el trato a los extranjeros es 

m4s humano, pero no por esto dejan de ser leyes terrltorlalls

tas en extremo; se juzga al extranjero de acuerdo con la Ley -

del domicilio, la cual quiere decir que en ninguna forma se -

tolera la m4s mlnlma llmltac!On a la Soberanla del Estado Ro--

mano. 

El florecimiento del Derecho Internacional Privado, -

surge propiamente del desvanecimiento del Imperio Romano. La 
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causa principal fue la fundación de diversas provincias habi

tadas por b4rbaros. Pero éstos en nlngOn momento abandonaron 

los principios del Derecho Romano, los cuales fueron aplica- -

dos, sino en su integridad, si en su mayorla. 

A partir de esta etapa, que determinaremos de DERECHO 

ANTIGUO, se reconocen tres Escue 1 as: a). - La Escuela Ita 11 a

na; b).- La Escuela Francesa y c).- La Escuela Holandesa, So

bre estas Escuelas hemos hablado en p!ginas anteriores, al 

tratar nuestro capitulo relativo a la Forma de los Actos en 

el Régimen Constitucional Mexicano, por lo que se ref lere a 

los antecedentes históricos, pero podemos agregar que lo m!s -

importante de las referidas Escuelas, son: por lo que hace a 

la Escuela Italiana, sus mas grandes aportaciones fueron: 1.

La distinción entre las reglas del procedimiento y las de fon

do; 2.- La aportación de la regla LOCUS REGIT ACTUM, para la -

forma extrlnseca de los actos; y, 3.- La Ley aplicable a los -

bienes; por lo que se refiere a la Escuela Francesa, agrupa -

los Estatutos en dos categorlas: los reales y los personales; 

y finalmente la Escuela Holandesa aceptó en principio la cla-

slflcaclón bipartita de los Estatutos, segOn su objeto y los 

ltmites de aplicaciOn; de acuerdo con los Estatutos reales, -

la Ley es estrictamente terrltorlallsta, pero cuando se refie

re a que ciertos Estatutos (obligaciones, personales, etc.), -· 

fuesen extraterritoriales, los Holandeses rechazaron absoluta

mente la Idea de Obligación, cambiando el término por el de --
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la Cortesla Internacional. Este principio fue fundamentadd -

en el "interés bien entendido de cada Estado''· 

Asimismo, al hablar sobre las referencias hlstOricas, 

durante el siglo XIX, se desarrollara~ en gran escala las in-

vestlgaclones sobre el Derecho Internacional Privado. As! es -

como de las nuevas Investigaciones jurldlcas que se realizan, 

surgen tres corrientes o Escuelas: a).- La Escuela de la Te-

rrltorlalldad; B).- La Escuela de la Personalidad del Derecho; 

y, C).- La Escuela Mixta. 

A).- La Escuela de la Territorialidad, tiene sus ante

cedentes en la Escuela Holandesa. sus máximos representantes -

fueron: Westakle y Dlcey. Los mismos tratadistas y seguldo--

res, convienen en que la aplicación de las leyes extranjeras -

se hace por verdadera obllgac!On jurldlca y se reconocen dere

chos conforme a esas leyes, no es por capricho, ni por libre -

elecclon sino por obllgac!On jurldlca. 

B).- La Escuela De la Personalidad del Derecho.- A es

ta Escuela, también se le denomina la Italiana Moderna, por 

haber tenido su origen en Italia y por que sus principales e~ 

posltores eran Italianos. El fundador de esta Escuela y prin

cipal expositor es Hancini¡ en Francia, la extiende Welss, - -

quien senala el punto fundamental de la Teorta al exponer - -

que: ''Las leyes se hacen para las personas, ya que a éstas a -
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quienes conciernen, establecen Ja consecuencia de que en las -

relaciones Internacionales, todas las leyes son extraterrito-

rlales, aplicando esta. aflrmacl6n a las relaciones jurldlcas -

mas diversas 11
• 

C).- Las Escuelas Mixtas.- Dentro de este rubro, pode-

mas citar a Savigny: este autor considera que lás leyes son -

en Derecho, ya territoriales, ya extraterritoriales, pertene-

ciendo al Derecho Internacional Privado, catalogarlas en una u 

otra categorla, con arreglo a su naturaleza y a su objeto. 

Adem4s considera que la Idea de Cortes 1 a lnternac lona!, .es 

una Idea negativa y antljurldlca, puesto que lo fundamental es 

la Idea de Derecho. 

Otro de los autores dentro de esta Categorla es Plllet 

quien expone brÍllantemente una tesis aceptable. En prlncl- -

plo sostiene su teorla desde un punto de vista. El respeto -

de Soberanlas; el cUal tiene su antecedente mas remoto en el -

Derecho de Gentes, sostiene que la Soberanfa, son independien

tes las unas de las otras Y en tanto son más independientes -

mas preciso es que se respeten y deben ser cuidadosamente de-

marcadas. Como segundo punto de vista de la teorfa de Pillet, 

éste comienza por hacer un analists minucioso de los car4cter

res de la ley Interna de cada pals. La ley en derecho lnter-

no, presenta un cierto namero de rasgos caracterfsticos; es -

decir un denominador coman en cualquier ley de Derecho Inter--
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no, En consecuencia, el desarrollo histórico de lassenten-

ctas extranjeras, es el desarrollo mismo del Derecho Interna

cional Privado, junto a los principios del Estado Moderno Y -

de la Soberanfa. 

XXXIV.- OPINlON DEL PROFESOR 6. CHIOVENDA.~ La apllca

ci6n de una Resolución Judicial, en otro Estado .d¡~·erenta - -

del que la ha dictado, Implica en términos generales una lns-

tltuclón propia del Oerec·ho lnternaclonal.Prlvado; no es posi

ble ni teórica, ni pr~ctlcamente confundir esta Institución -

con otras afines, puesto que ademas que afirma su unidad, con

tiene toda una doctrina, la que si históricamente se ve ~malg~ 

mada con otras Instituciones, es por que la vida misma del 

Derecho Internacional Privado es la vida de las sentencias ex

tranjeras, la que al pasar de los anos se va elaborando y for

mando as( misma. El Profesor G. Chiovenda. de la Universidad 

de Roma, nos dice lo siguiente: "En cuanto a función de la -

Soberanla, la Jurisdicción alcanza hasta en donde alcance la -

Soberan!a. Pero siendo la Jurisdicción actuación.de la Ley, -

no puede haber sometimiento a la jurisdicción, sino donde pue

da haber sometimiento a la ley, hay por lo coman sometimiento 

a la Jurisdicción." 

"Este paratel ismo - continua Chlovenda -, entre Juris

dicción y Legislación dentro de los limites territoriales de -

la Soberanra, no desaparece ni aan cuando aparentemente se apll 
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ca la ley extranjera en los juicios Internos; en realidad, ~l 

Juez Italiano aplica siempre la Ley Italiana. En cuanto a la 

Ley extranjera debe observarse que todo Estado tiene el deber 

de reconocerla a otros Estados, como soberanos dentro de los -

limites de sus respectivos territorios. De estas ideas del 

profesor de Roma, podemos ubicar nuestra materia dentro del 

marco del Oerecho Internacional Privado; en tal virtud y aca-

tando ese deber Internacional, el Legislador de cada Pats es-

tablece preceptos que regulan la medida de apllcaclOn del oe-

recho Extranjero. En virtud del principio de aplicación de -

estas normas, el Juez aplica el Derecho Extranjero; pero como 

derecho nacionalizado y no como Derecho Extranjero en sentido 

propio. A esta fórmula se le conoce con el nombre de 11 nacio

nal izaci60 del derecho extranjero"; principio que se debe a -

las reflexiones del Jurista alemán Savlgny. 

Asimismo, Chiovenda, nos se~ala el sistema de la legi~ 

lación italiana sobre sentencias extranjeras y nos dice lo si

guiente: "El reconocimiento de la actividad legislativa de -

los paises extranjeros, se hace directamente por el legisla- -

dor italiano; el de la actividad del Juez extranjero, normal-

mente por el Juez Italiano. El juicio del Juez nacional, - -

consta de un elemento substancial y de otro formal; substan- -

cialmente declara las condiciones del reconocimiento; formal-

mente pronuncia el reconocimiento que acepta el acto del po- -

der extranjero como acto del poder interno; la nacionaliza. -
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Al reconocer a un Estado extranjero, el Estado reconoce sus -

actividades y actuaciones jurisdiccionales como actas de ple-

na eficacia en el territorio extranjero. Pero ninguna senten

cia extranjera puede tener eficacia en el territorio del Esta

do e imponerse a los órganos de éste, no ya como mandato que -

ejecutar, sino simplemente como mandato de no decidir lo con-

trari~ sólo pues de convertirse en formulación de una volun- -

tad propia del Estado. 

XXXV.- CONCEPTO DE SENTENCIA EXTRA•JERA.- En términos 

generales les expondremos cómo diversos tratadistas han defi-

nldo la sentencia: 

A).- Las Siete Partidas nos dicen en la Ley la., Tlt. 

22. Part. Ja., que la sentencia es "la decisión legislativa 

del Juez sobre la causa controvertida en su Tribunal''. 

B).- Manrreza y Navarro.- 11 Sentencia es el acto sale!! 

ne que pone fin a la contienda judicial, decidiendo sobre las 

pretensiones que han sido objeto del pleito•. 

C).- Hugo Rocco.- ''Sentencia es el acto por el cual el 

Estado, a través del órgano jurisdiccional destinado a tal - -

fin, al aplicar la norma al caso concreto. declara que, tute

la jur!dlca concede el derecho objetivo a un Interés determl--
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O).- G. Chiovenda. nos dice: 11 La resolución del Juez -

que acoge o rechaza la demanda. afirma la existencia o la ine

xistencia de una voluntad concreta de la Ley que garantiza un 

bien, o lo que es igual. respectivamente la inexistencia o 

existencia de una voluntad de la Ley que garantice un bien al 

demandado". 

E).- carneluttl, dice: "Que la sentenc~a definitiva -

es la que cierra el proceso en una de sus fases". 

-)).- Alfredo Rocco.- "Sentencia es el acto del Juez en 

caminado a eliminar la Incertidumbre sobre la norma aplicable 

al caso concreto; acertando una relacl6n Jurldlca Incierta y -

concreta 11
• 

G).- Eduardo Pallares.- "Sentencia es el acto jurlsdlf 

clona!, por medio del cual el Juez resuelve las cuestiones -

principales materia del juicio o las Incidentales que vayan -

surgiendo durante el proceso''· 

Vemos que la doctrina procesal es prodiga en cuanto a 

conceptos y definiciones¡ de la misma manera, la sentencia ex

tranjera, en cuanto a Doctrinas es amplia; por las razones 

tratados y a fin de no desvirtuar el propósito de este traba-

jo. expondremos algunas opiniones sobre el particular. Los -

maestros José Castillo Larra~aga y Rafael de Pina, quienes en 
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su obra 11 InstltucioÍ1es de ae·~echo. Pr·oce,Sa1 Cfvil.'1 nos dice: 

"Las sentencias judlcla~esno, so,Úi t;;'~n:~~ eficacia dentro de 

los limites del Estado en que áC:tci~,/\ol~rgi.nos que las pro

ducen. sino que pueden extenders-~(füéra":".·de··su \"e·rrito-~io_en.
determlnadas condiciones; al pr;~·~1~f~ '~~ q,~~ la Justlcla.~-
por su car4cter unlversa·l no de-~:~, _e~{-~~·-~far_·:.:~:~si-~c;u!_~.s 
fronteras de ·ningOn Estado~. 

La af 1 rmac16n trcl~~~rÍ ta, -~:~- pu~de _ser -~·as::~CYa~·~··: 
mas precisa; de esta· f arma velños-~<ú1e ·-ex ·1 st-e -~.ury-. p~-nto:-~c-en\F.ir~--'" 

al rededor del cual gira la justlflcacl6n de las sént:~nc't'as el!_, 

tranjeras. 

Cabe agregar que en este apartado, como se conseptOan -

las sentencias extranjeras según la poslcl6n que se adopte en 

cuanto a su naturaleza jurldtca, para lo cual tomaremos tas -

Ideas del profesor Adolfo Miaja de la Muela, quien Indica: --

a).- "La sentencia prueba de la obllgacl6n de derecho m~ 

terial que declara 11
; b).- 11 La sentencia extranjera, como acto 

creador de una nueva obligact6n 11
, c)."equtparacton de la senteE, 

eta extranjera a la nacional aceptada en toda su fuerza". 

XXXV!.-NATURALEZA DE LA SENTENCIA EXTRANJERA.= Es ne -

cesarlo determinar la naturaleza juridica de la sentencia; p~ 

ra lo cual es preciso tomar como base los fundamentos que in-
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forma la doctrina procesal de la sentencia. 

Desde este punto de vista, la sentencia puede anal iza!. 

se desde dos ángulos, como acto jurldico procesal o como el -

documento que en él se consigna. Como acto, la sentencia es -

aquel que emana de las agentes de la jurisdicción y mediante -

el cual deciden la causa o punto sometidos a su conoclmlento. 

Como Documento, es la pieza escri~a. emanada del Tribunal, - -

que contiene el texto de la decisión emitida. 

A).- La sentencia como Acto Jurtdlco.- La sentencia, -

elementalmente, es una operación lógica de carácter crlrtco, -

en la que el Juez va a decidir entre la tesis del actor a del 

demandado y eventualmente de un tercero. Esta operación de -

carácter critico sigue un camino lógico, que en la primera fa

se, el Juez va a determinar la significación intrtnseca del -

caso que se le prap·ane¡ el Juez se encuentra frente a la nece

sidad de esquematizar el resultado de los hechos en una figu-

ra jur!dlca determinada. 

La segunda fase corresponde a la aplicación del derecho 

a los hechos analizados y encuadrados, respecto a lo cual se -

le da el nombre de subsunción, que es el enlace lógico de una 

sentencia particular. especffica y concreta con la norma jurr

dlca, hipotética y abstracta. Esta operación es la más impor

tante, en virtud de que ha dado lugar a discutir en la doctrl-
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na SI el Jue~ reaÍlza\~ f~ncl~n 
hace una ~pll~~¿;¿~.~~~ia l.ey"? 

del 'L.'e'gisladór o si,mplemente 

~·:~·.?.~.. ::_.-.~~:;- -. ·>· < ~·-·. \":.'.·_·,,':._.··· '·; -
La terc~r,a ,fa~~ ~~~sZtu~e la decisión, la que puede ---

. - ,.. . . 
te de la sente'~~la, se discute también en la doctrina si la -

sentencia es una· operación 16gica, que parte de una premisa-

mayor, la ley, sigue una premisa menor, el hecho concreto, y

la solucJOn o sentencia. Por otra parte, se sostiene que el -

Ju~~· independientemente del proceso lógico, debe actuar de 

acuerdo ~on las circunstancias que el propio caso le seijale,

es decir, no debe actuar en forma mectinica . siguiendo el pr.2 

cedimiento determinativo y definitorio del Juez. 

Esta controversia viene a remover una vieja disputa so-

bre si la sentencia es un acto de la mente o de la voluntad--

del juzgador. 

8).-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 de -

cir. por una parte. el proceso intelectual del conocimiento -

critico del caso concreto y su rasgo m4s importante, como lo 

es la culmtnact6n de la voluntad del juzgador y el requislto

substancial del reconocimiento, formal y material. como Jo es 

su firma en el documento. Finalmente, podemos decir que en -
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todas las sentencias existe una noción coman, de que ellas --

constituyen un proceso de lndividuaiizaci6n, de e~peclfica- -

ctón y actuación de la norma legal; y de que, "Toda sentencia 

es en cierto modo, la Ley especial del caso concreto". 

lllVll.- LA SENTENCIA PENAL.- A efecto de hacer un an! 

lisis sobre la sentencia penal, debemos seguir los lineamlen-

tos del maestro Manuel Rivera Silva. Nuestro autor de cita -

nos afirma, que el término que fija la Ley para dictar senten

cia es de quince dfas, en materia federal, cuando se trata de 

e~ictos cuya pena no excede de seis meses de prisión, la sen-

tencia debe dictarse en la misma audiencia, como sucede tam- -

bién en los delitos del orden coman, que son de la competen- -

eta de los Jueces de Paz. 

La sentencia es el momento culminante de la actividad 

jurisdiccional. en ella. el órgano de aplicar el derecho, - -

resuelve sobre cual es la consecuencia que el Estado se~ala 

para el caso concreto, sometido• un analisis y conocimiento; 

asimismo, el Lic. Rivera Silva, expresa: "Que en la sentencia 

el Juez determina el enlace de una condición jur(dlca con una 

consecuencia jurfdica. En esta forma sobresalen tres mamen- -

tos: a) De conocimiento; b).- De Juicio o Clasificación; - -

Y , c).- De voluntad o dectsi6n". 

A).- El momento de conocimiento.- Consiste en la labor 
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que ·reall.zaie1 Juez•para.cón~cer, qué· es 1.o qÚe jurldlcamente 

existe, es d~;,¡~;;· ~~/¡,;~-hº~-1,'"edan acredl,tado~, a través de 

tas ~égt~s Jurld!cas;• 

íií:La ffü·ice¡~c1on, ;u1d10 º c1a~if1cac1;n. --Es -----

una -;;,~é:HÍn exc!u-slvamente 16glca, én la~'qu; el Juzgador, por 

medio de. raciocinios determina ei lug~?;qu~·cor~esponde al he 

cho jurldlcamente comprobado. :'.· ;/ ._''.~!~~.~ >~~r:: .. ·.::· :. 
~~.:j· \ ;;_,~,:~~{:~ ' ; 1:' 

. ,"; ''~.: 

C).-EI momento de voluntad;~se'''iibÍ-éa 'en't'á' actividad 
o,,,. 

que rea 11 za el Juez, a 1 -detern1ina;/tu·~·í·:;::~~_fi a·:.1~·~·r¡¿~~·i.Jeóc ia que 

corresponde a 1 hecho ya e¡ asl fl~ado', -~~n·~ro 'del ~~reo-que 
la Ley establece. 

Ahora bien, los requisitos formales de !a sentencia ---

son los siguientes: 1.- El lugar en que se pronuncia; 11.- Los 

nombres y apellidos del acusado, su sobre nombre si lo tuvie

ra, el lugar de su nacimiento, su edad, su estado civil,--

su residencia o domicilio y su profesl6n; 111.- Un extracto -

breve de los hechos, exclusivamente conducentes a los puntos 

resolutivos de la sentencia; IV. ,-Las consideraciones y los -

fundamentos legales de la sentencia; y, V.La condenación o 

absolucl6n correspondiente y los demAs puntos resolutivos. 

Las sentencias pueden ser condenatorias y absolutorias. 

Para dictar sentencia condenatoria, se necesita la compraba -
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clón plenaria del cuerpo del delito y de la responsabilidad-

del" sujeto. elemen_tos que acreditados, en esencia justtftcan

ta procedencia de la acción penal, o lo que es lo mismo, de -

clara existente con el Derecho del Estado, para que se casti

gue al delincuente en un caso concreto •. Asimismo en la sen -

tencla condenatoria se presenta el capitulo de la reparación 

del dano, que tiene en nuestro Derecho el carActer de pena -

públ lca, cuando es exigida al delincuente. 

La sentencia absolutoria, debe dictarse en los siguien -

tes casos:!-. Cuando hay plenitud prpbatorla de que el hecho 

no constituye un lllclto penal; 11-.- Cuando hay plenitud-

probatoria de que el sujeto no es responsable¡ 111.-Cuando -

falta la comprobación de un elemento constitutivo del cuerpo 

del dellto,o prueba de elementos que acrediten la plena_ res -

ponsabilldad; y, !V.-En caso de duda. 

La sentencia absolutoria esencialmente es la falta de -

reconocimiento de la existencia de la acción penal. 

Para concluir. la sentencia ejecutoriada, es el último-

momento de la actividad jurlsd!cclonal y en ella se crea una 

norma individual, que al anAlists ofrece las siguientes carA~ 

terfsticas; J.- Es creadora del Derecho, en cuanto forja un -

precepto u orden Que posee la fuerza Que anima a todo el Der! 

cho; JI. Es exclusiva o individual, en cuanto que se refiere 
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a una situación concreta; y, 111.- Es ir~evocabl~. en cuanto 

determina de manera absoluta la sltuacl¿n leg~l ·de un caso-

concreto: Estªblece una verdad legal que no~admlte posterlo=

res modificaciones •• 
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CAPITULO SEPTIMO 

EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LA SENTENCIA EXTRANJERA. 
EN ME~ICO Y EN EL DERECHO INTERNACIONAL. 

S U M A R 1 O 

XXXVIII.SISTEMA PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCION DE SENTE! 

CIAS. A.• Sistemas de lnejecuci6n Absoluta. B.· Ejecución me -

dlante Clausula de Reciprocidad. C.- Ejecución Previo Examen

del Fondo de la Sentencia. D.- Ejecución Previo Examen de la • 

Forma de la Sentencia. E.- Ejecución previo examen del Fondo-

Y la forma de la sentencia.· XXXIX.-EFECTOS OE LA SENTENCIA E! 

TRANJERA., A.- La Cosa Juzgada. B.· La Facultad que tiene la · 

parte que ha sido favorecida con la sentencia de hacerla ejec~ 

tar judicialmente, cuando el vencido no cumple voluntariamente 

C.· Las Costas Procesales. XL.-TRATADDS INTERNACIONALES SOBRE= 

SENTENCIAS EXTRANJERAS. A.- El tratado de Montevideo de 1889.-

c .. El Congreso de Caracas de 1911.· D.- la Sexta Conferen-

eta panamericana, celebrada en la Habana, Cuba en 1923. XLI.--

RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LA SENTENCIA EXTRANJERA.- XLII. 

EL PROCEDIMIENTO DE EXEQUATUR.- A.- El Sistema Administrativo. 

B.· El Sistema Judicial. XLIII.- REQUISITOS QUE SEAALA NUESTRA 

LEY EN MATERIA DE EJECUCION OE SENTENCIAS EXTRANJERAS.= XLIV.

EL EXEQUATUR EN LA LEGISLACION MEXICANA. 
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C A P 1 T U L O S E P T 1 M O 

EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION OE LA SENTENCIA EXTRANJERA. 
EN MEXICO Y EN EL DERECHO INTERNACIONAL. 

XXXVIII.- SISTEMAS PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCION DE == 

SENTENCIAS. La sentencia extrana, no solo tiene eficacia de~ 

tro del Territorio en que fué dictada. sino que puede extender 

se fuera del territorio en determinadas condiciones en virtud-

al principio de que la justicia por su car~cter universal, no

debe encontrar obstaculos de ninguna naturaleza, de ahl que -

diremos en principio: 11 Para la resolución de los problemas que 

plantea la ejecución de sentencias extranjeras, hay que enten

der en primer término, a los tratados Internacionales, y. en-

caso de no haberlos, en la legislación interna del pals de ··

origen del fallo judicial, y a la del pals en que ésta haya --

de efectuarse." 

De la nota anterior podemos decir que los tratados internaci~ 

nales, son el sistema fundamental de reconocimiento de senten

cias extranjeras. En cuanto a las disposiciones de Derecho --

Interno en que ha de ejecutarse la sentencia cuando no existen 

tratados, vemos que son muy variadas, pudiendo agru~arse en los 

sistemas siguientes.: 
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A.-Sistemas de la tnejecuci6n Absotuta.-En este Sistema se 

niega a ta sentencia extranjera toda eficacia~ exigiéndose en

atgunos patses para su ejecuct6n, un procedimiento que equi"va

le a un nuevo juicio. 

B.- Ejecuci6n mediante Cl&usula de Reciprocidad.-Mediante este 

Sistema se ejecutaran aquellas sentencias que han sido dicta -

das por paises en donde también se ej~cutan las que dict6 éste 

Ciltimo. 

c.- Ejecuci6n Previo Examén del Fondo de la Sentencia de acue~ 

do a este sistema, se hace anAltsis de fondo del asunto, a fin 

de otorgar la suficiente autoridad a la cosa juzgada. siendo-

este anattsts de acuerdo con la legislación interna. 

D.- Ejecucl6n Previo Examen de la Forma de la Sentencia. 

Este sistema se conoce generalmente con el nombre de EXEQUATOR 

del cual haremos un estudio especial mas adelante. 

E.- Ejecuci6n Previo Examen del Fondo y Forma de la Sentencia. 

Es este sistema uno de los mas inaceptables, por su senalada -

desconfianza y lentitud. 

XXXIX.- EFECTOS DE LA SENTENCIA EXTRANJERA.- Desde el punto

de vista general, la sentencia surte tres efectos prtnctpales

los cuales son comunes a cualquier tipo de sentencia: A.- La -

cosa juzgada; b).- La facultad que tiene la parte que ha sido 

favorecida con la sentencia de hacerla ejecutar judicialmen --
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tas Procesales. Haciendo un anaitsls de cada uno de estos- --

efectos :que surte la sentencia ejecutoriada, veremos: 

A.= La cosa juzgada.- Es tal vez el mas importante de los efe~ 

tos. 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", mAs adelante nos dice el mismo

autor, 1'entendemos por autoridad la necesidad jurtdica de lo -

que fallado en las sentencias se considera como irrevocable e -

inmutable ya en el juicio en que aquéllas se pronuncién, ya en 

otro dlverso 11
• 

G.- Chiovenda, al analizar la cosa juzgada en su sentido far-

mal nos dice: "que es el haber llegado a ser firme (la senten

cia), lo cual se logra de varios modos: a).- Si la sentencia -

no esta sujeta a impugnaciOn, es por si misma firme y produce

sin mas sus efectos; b).- SI la smtm:laesta sometida a Impugnacio

nes, se convierte en firme cuando transcurre el término fijado 

por la ley, para interponer el recurso, éste no fué interpues

to; e).- Se puede aceptar expresa o t!citamente una sentencia, 

y esto Implica renunciar al derecho de impugnaclOn, lo cual lo 

hace firme; y, d). Propuesto un medio de impugnactOn, la cosa

juzgada puede formarse •Íllmedlante la caducidad del julclo.de

impugnaci6n o renunciara él segQn hemos visto, en cambio, si se 

prosigue el juicio de impugnacl6n, la cosa juzgada se formara

con la nueva sentencta, excepto si es ------------------------
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ta sometida a recurso posterior. 

B. El segundo efecto o sea la facultad que tiene la parte que 

ha sido favorecida con la sentencia de hacerla ejecutar Judi-

cialmente cuando el vencido no cumple voluntariamente. La sen

tencia constituye una decis16n final sobre un derecho opuesto; 

de donde a una de las partes le es reconocido su derecho vio-

lado y a otra se le condena a respetar o reintegrar el dere -

cho que ilegalmente considere legitimo; de tal ~uerte que exi~ 

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 Oltlmo caso. el perdedor esta -

obligado legalmente a reintegrar ese derecho; puesto que la 

sentencia lo ha privado del mismo; la sentencia es la inter 

pretaci6n que el juez ha realizado, para ordenarle al vencido

cumpla 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 último de los efectos Importantes 

en la sentencia. son las costas procesales. Por ellas se en--

tienden: " Los gastos que es necesario hacer para iniciar. tr_! 

mttar y concluir un julcto.'' 
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Existen e~prlnclplo dos ~rlterlos para determinar las---

c~sta~ p~oc~salesi uno que se funda en el mero hecho de ser 

vencido en·j~lclo y otro en la temeridad o mala fé. 

'Nuestro derecho, consagra en el articulo ii Constltuci'onal

que "Los Tribunales estaran expedidos pir¡~admlrilst~ar ju~ 

tic la en los plazos y términos qué fije la; ley; _s_u _servlclo 

ser4 gratutlto, quedando en consecuencia p'rohlbldas las co~ 

tas procesales 11
• 

La condenación a costas es facultativa o cuando a criterio 

del juez una de las partes ha obrado con temeridad o mala -

fé, y es necesaria en los siguientes casos; a) Cuando un li

tigante no rinde pruebas necesarias para probar su acciOn-

o excepción; b).- Cuando las partes presentan testigos sobo! 

nades o documentos falsos; e).- Cuando existe una condena,-

º sea cuando el demandado es condenado por dos sentencias -

conformes de toda conformidad, o lo que es lo mismo, equl-

valentes en su parte resolutiva; y, d) ... Cuando el demanda--

do en los juicios de lanzamiento para las rentas exhibe -

el recibo de pago, fuera del plazo fijado para ese efecto. 

En relación a los efectos de la sentencia, nuestro siste---

ma jur!dlco ha sostenido el siguiente criterio, expuesto en 

el articulo 608, del Código de Procedimientos Civiles: "Hi

el Juez Inferior ni el Tribunal Superior podran examinar ni

decidir sobre la justicia o Injusticia del fallo, ni sobre

los fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye, limita~ 

dos e 
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tan sólo a examinar su autenticidad y si debe o no ejecuta~ 

se conforme a las leyes mexicanas. 

XL.-- TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE SENTENCIAS EXTRANJE=== 

RAS. Muchos han sido los paises y los tratados sobre ejecu

ción de sentencias extranjeras, por lo que senataremos los

mc1s importantes. 

A. El Tratado de Lima en 1878, que aunque no fue ratificado 

tiene mérito de haber sido la primera convenct6n lnterna--

cional al respecto, por las Naciones Latinoaméricanas. Par

ticiparon en ella; Argéntlna, Bolivia, Costa Rica, Chile, -

Ecuador, Pera y Venezuela. 

B.- El tratado de Montevideo de 1889, cuyos artlculos 10. -

y Zo. se refieren a la Ley aplicable al juicio de Exequatur; 

los Jo. y 4o. a la legislación - las sentencias y de los lau

dos arbitrales; el articulo So. estatuye los requisitos que 

debe llenar la sentencia extranjera para ser reconocida y -

ejecutada; el artfculo 60. a los documentos necesarios para 

solicitar el cumplimiento. Fué suscrito este Tratado por Ar

gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. -

Solamente fue ratificado por Paraguay, Pera, Uruguay, Argen 

tina y Bolivia. Posteriormente se adhirió Colombfa 1
'. 

C.- EJ Congreso de Caracas de 1911. En este congreso estu -

vieron; Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; se -

adoptó en este Congreso el Tratado de Montevideo con dlgunas 
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modificaciones. 

o.- La Sexta Conferencia Panamericana celebrada en la Haba

na, Cuba en 1928. En esta conferencia estuvieron represen-

tados Argentina. Bolivia, Brasil. Colom~ta, Costa Rica, Cuba 

Chile, Ecuador, El Salvador, Los Estados Unidos de América, 

Guatemala, Haitl, Honduras, México, Nicaragua, Panama, Para

guay, Pero, Repfiblica Dominicana, Uruguay y Venezuela.En es

ta conferencia la m~s importante, en donde se dieron a cono

cer diversos aspectos del Derecho Internacional Privado; ob

teniendo como experiencia de nuestra materia toda una legis

lación internacional, siendo su autor Don Antonio S~nchez de-

eustamante. En esta brillante codificación internacional, en

sus artlcuios del 423 al 436 se trata concretamente de las --

sentencias extranjeras. 

XLl.-RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LA SENTENCIA EXTRANJE=== 

RA.- La Ejecución de la Sentencia extranjera Implica dos mo

mentos, uno de congnición y el otro de ejecución en sentido

propio. 

La ejecución de las sentencias en sentido estricto, siempre 

se efectuar~ siguiendo los procedimientos que las leyes de -

la materia senaten, donde la sentencia deba ejecutarse; pero

para llegar a esta fase es necesario tomar en cuenta el ante~ 

cedente inmediato, que es el momento de congnf ct6n posterlo~ 

mente, reunidos los elementos necesarios ejecutarlos. 
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Nuestr• leglsl•clón h• Incurrido en errores de técnlc•----

tegtslattva tales, que nos llev•n • confundl~ los conceptos 

a los cuales se refiere; es decir, en gran parte se nota que 

el leglsl•dor no tomó en conslder•clón los diferentes siste

mas que existen en relación a las sentencias extranjeras -

y aglutinó bajo un soto tema, ''La ejecución de las sentencias 

extranjeras 11
, por una parte, tanto los momentos cognosciti

vos o de reconocimiento, como el momento vofltivo o de eje

cución, por otra parte también nos habla de ''reconocimiento-

de las sentencias extranjeras'', englobando bajo este rubro

los dos momentos enunciados.En cuanto se refiere a nuestro -

Derecho Positivo, el Código de Procedimientos Civiles, en la

Secctón Cuarta del Capitulo Quinto, Titulo Séptimo, nos ha

bla en principio "De la ejecución de sentenctasy demas re

soluciones dictadas por los Tribunales y Jueces de Jos Esta

dos y del Extranjero. 

XLII.- El PROCEDIMIENTO DE EXEQUATUR.- la palabra "execua-

turº, es una voz latina que significa 11 ejecCltese 11
• El proce

dlmlento de exequatur es aqQél que tiene por objeto someter--

ex•mén la sentencia dictada en el extranjero y dictaminar st 

ta misma llena los requisitos senalados 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 p~ocedtmlento de exequatur, ha sido definido como: "El -

visto bueno de las autoridades judlclalP.s del Estado en cuyo--
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Terrl torio se pide el cumpl imlento' .de Ús_ sentenCias extra!! 

jeras'', • También se ha definido como:-.''el· pase que el Juez

competente en el pals de la ejecuc'
0
t.6n ~on'c.ede a una senten

cia después de examinarla, a .f:ln 'd.e c~lebrarse de que dicha

sentencia reune los requlsltos"qu'e. ·1a·Ley ordena, para que -

pueda ser ejecutoriada''. 

El Maestro Eduardo Pallares, nos <Í_ice que el exequatur ---

"Es la resoluclOn Judicial, por la _cual se ordena a los Tr'.!. 

bunales de un pals ejec~ten la sentencia pronunc!ada por Tri

bunales extranjeros." 

El procedimiento de exequatur ha sido considerado como un 

proceso sui-generis y, por consiguiente, es regulado por un-

conjunto de normas especiales en cuanto a su competencia.-

Anztiottl confirma lo dicho cuando afirma que el juicio de---

deliberaciOn es un Instituto bien delimitado y disciplinado

por reglas especiales, que no pueden tener lugar de un modo

diverso del establecido por el Legislador. AdemAs, agrega que 

dicho procedimiento es un Juicio contradictorio, contencioso

de carActer eminentemente pGbllco. La lndole contradictoria-

de este proceso se deriva de la obligaciOn Impuesta al Juez-

por la Ley, de olr a las partes y, principalmente, a la de-

manda contra quien se ha de llevar a cabo posteriormente la-

ejecuclOn del fallo una vez reconocido aunque sOlo sea para

permitirle hacer observaciones sobre los requisitos que debe-

llevar la resoluciOn para que le sea concedido el exequatur. 
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En cuanto a la reglamentación del exequatur existen dos 

sistemas: a).- El administrativo y b).- El Judicial. 

a).- El administrativo, es el que verifica el poder ejecuti

vo del Estado que le va a reconocer y ejecutar. Este siste

ma se sigue en Mónaco y en el Cantón de Zurlch en Suiza. 

8).- El procedimiento judicial, es el mas generalizado; aun 

que cabe la posibilidad, de las diferentes legislaciones en 

que la siguen; el proceso de reconocimiento puede ser regla-

mentado en forma diversa, ya sea admitido como juicio ordi

nario, sumario, o bien como incidente. 

XLIII.- REQUISITOS QUE SEHALA NUESTRA LEY EN MATERIA DE EJE= 
CUCION DE SENTENCIAS EXTRAN~ERAS • El articulo 605, del Có--

digo de Procedimientos Civiles se~ala lo sigulente:"Sólo ten

dr~n fuerza ejecutarla en la República Mexicana, las senten-

cias extranjeras que reúnan 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 acción personal. 

C). Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya pro--

cedldo sea licita en la RepQbllca. 

D). Que haya Sido emplazado personalmente el demandado pa-
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ra ocurrir al juicio. 

E.- Que sean ejecutorias conforme a las Leyes de la Nación

en que se haya dictado. 

F. Que llenen los requisitos necesarios para ser considera-

dos como auténticas. 

En la primera parte del articulo mencionado podemos hacer --

la misma cr(tlca, que en lineas anteriores hicimos al --

articulo que regula esta materia en el Cuerpo de Leyes en -

cuestión, en el sentido de que no es aplicable que un Código

Local, legisle para toda la RepObllca, puesto que ello Impli

ca la violación a los principios de Soberanla, como Jo hemos 

visto en nuestro primer capitulo. 

En cuanto a la primera fracción del articulo de referencia -

senata que debe observarse las prescripciones reglamentadas

en el articulo toa del propio Código; en el precepto 108, -

se lee: 11 Los exhortos que se remitan al extranjero o se reci 

ban de él, se ejecutaran en cuanto a sus formalidades a las

disposiclones relativas del Código Federal de Procedimientos 

Civiles". El Código Procesal invocado en el capltui'o 11, de

nominado ''tiempo y lugar en que han de efectuarse los actos-

judiciales", correspondiente al Titulo Séptimo llamado "ac

tos Procesales en General 1
', contiene el arttculo 302, el cual 

Ira a reglamentar el primer requisito que deben llenar las -

sentencias extranjeras; el articulo 302 del multlcltado orde

namiento---
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dice lo stguiente:-~los~·exhorto~-que.se-remitan al extranj~ 
- ," - .o,:' - · •.. ' ~:·· 

ro o Co~Veni~s .. Internaclón_~)esi• .. , 
. '_,_,_., __ . ;< ~:' '.:~.~-,:.:::· ,--;\ 

-· -·~">· 
Por otra··Part"e·, ... ~~v0n10s QUe ·-.úcho __ --ordenarñiento invocado, 

sostlené,'los sTste~as de :rratados Internacionales y de la -

Reclproddacr Internacional. 

En cuanto a la fracclOn 11, del articulo 605 del COdlgo ---

en estudio, se desprende que 'solamente las sentencias deri

vadas de una acción personal, dictadas en el extranjero, se

ran reconocidas y ejecutadas en el Territorio Nacional. Per

lo tal creemos que las ejecutorias provenientes del extranje 

ro, fundadas en una acción del estado civil, queden exclul 

das del reconocimiento y ejecuclOn. 

En cuanto a la fracclOn 11! del articulo 605, vemos que --

se refiere a la ob!lgaclOn para cuyo cumplimiento se haya-

procedido, sea licita en la República. Esta fracc!On la de

bemos Interpretar en func!On de la Ooctrlna del Orden Públi

co y en funclOn de la Ley, en lo que sena!an los articules -

8 y 1830 de nuestro COd!go Civil Vigente. 

La fracción IV. del art[culo en comentario, guarda una re--

1 aclOn muy estrecha con la garantla de audiencia, consagrada 

por el articulo 14 Constitucional, es mAs, no es solamente

una relactOn estrecha que guarda con esa garantta, sino que

es la garantta misma; de lo cual podemos decir, que dentro

de los marcos generales del Derecho de Gentes, nuestra legis

!aclOn ha ----
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jurídica, pues los establecidos .. en ~1· ·~ctual, nos parecen -

innecesariamente apremi~~tes. 

Por Oltlmo, el articulo 609~ adopta un criterio acertado Y• 

seguro, apegado al principio de economta procesal y contra -

rlo al sistema de revlsl6n en cuanto al fondo, admitido por

algunas leyes extranjeras y mediante el cual se concede a los 

Tribunales Nacionales, la facultad de volver a juzgar el --

1 ltlglo que di6 origen a la sentencia. 



133. 

e o Ne L u s 1 o N 'Es·. 

P R 1 M E R A • - Consideramos que el estudio de la sobe-

ranta y sus manifestaciones, son tan antiguas como el poder

mismo. Pues desde que "un poder no admite sobre él otro poder••, 

en ese •o•ento surgió la Soberan!a. Nuestro estudio parte de

los grtegos,ya que para los patses occidentales la cuna de -

la clvlllzaci6n fué Grecia. Independientemente de esto, y de 

que el precepto mismo de Soberanta no apareciera, sino con-

Bodlno. la Soberan!a ha sido objeto de grandes discusiones -

doctrinales. A ra!z de la aparición del Estado de Derecho,y

sobre todo, el considerar a éste como. único sujeto titular de 

la misma, fué factor determinante para que los últimos se ha

yan visto llenos de Teortas al respecto. Consideramos quepa-

ra los paises democrattcos, mas que cualidad esencial, como-

opina Kelsen, es un elemento esencial de los mismos, ya que-

es parte b~stca de su misma existencia, ast como el prlnctpio

fundamental de donde parte el reconocimiento del Estado como

sujeto, no sOlo en el 4mblto nacional, sino en el campo lnter 

nacional de derechos y obligaciones. 

De ninguna manera podemos af lrmar que el Derecho Interna ---
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cional, sea. una_·:·~egcl;Ció~--~d~··.ia ~-Soberanta, sino que es el cam 

po donde vemos cla'r~~ente que sólo los Estados que han nacl-

·do a la: vida jur.ldlc~. ·"5 .. on los Onlcos que son tomados en ca!!_ 

slderaclón en e1·~ansorclo de las naciones. 

En cuanto a nuestro Régimen Constitucional, podemos decir -

que éste ha sido producto de la voluntad soberana del pue-

blo depositada en el poder Constituyente y expresada en los 

articulas 39, 40,41 y 136 especialmente. Actualmente los Po

deres constituidos son los depositarlos del Poder Soberano

Nuestar Constitución es, por lo tanto. instrumento del ejer-

ciclo de la Soberanla popular.determinada normativamente -

en formas de conducta. En nuestro régimen de tipo federal,el 

finlco titular reconocido tanto en el Ambito externo, como en 

el interno, es el Estado Federal, y no los Estados miembros, 

que aunque son órganos del Poder Soberano, en sf mismos sólo 

gozan de autonomta, y no pueden considerarse por lo tanto e~ 

mo soberanos, ya que sus atribuciones estAn determinadas e~ 

presamente en la norma suprema. Los mismos individuos parti

~pan en la formación de la voluntad soberana del pueblo, s~ 

jetandose al marco de la Constitución y leyes secundarlas.

por vivir en un Estado de Derecho. 

SEGUNDA.- La regla Locus Reglt Actum, de vivencia Interna -

cional actual, consistente en que la forma extrlnseca de 

los actos jurldlcos se rige por la Ley del lugar, o sea, de 

donde se verifican por los particulares Interesados. Las I~ 
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utslaclones de.los paises y .la doct~l~;jur!dica consideran 

que su apl lcact6n es .de tendencia tárrTtorlÚ.fSt"'·': 

El término 11 forma' 1
- que uttlti~ es -

una cuestión planteada y estudiada en la.ciencia del dere -

cho y manifestado en las leglslaclo.nes de los Estados Inter

nacionales. 

"For•a•,es el medio para hace·r comprensible el fondo del -

negocio jur!dlco, desde la simple palabra que lo expresa,-

hasta lo m~s complicado y necesario que sirve para asegura~ 

lo. Un acto jur!dlco celebrado y consumado con todos los r~ 

quisitos previstos en la Ley de un Territorio, no ofrece 

dificultad porque la forma marcha de acuerdo con el fondo

del negocio. La forma externa o extrfnseca del acto jurtdi

co, queda constituida por los requisitos necesarios e tndi~ 

pensables que marca las leyes relativas, con lo que se dar~ 

existencia al acto; la forma Interna de los actos jur!dl -

cos queda integrada por los siguientes elementos¡ capaci--

dad. consentimiento, objeto !!cito y causa licita. 

Sobre la forma de los actos en materia de Derecho Interna--

clona!, o de cualquier otra relación jur!dlca de algOn Pals, 

su leglslacl6n se funda en un principio baslco de. polltlca

internaclonal que es la Soberanía, la cual ejercen los ---

Patses como suprema potestad por medio de un concepto cten

tlflco moderno que es el Estado como personal moral Indepen

diente. Sl algOn Estado aceptara la apltcaci6n literal expresa 
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·'.· .: . .· . 
de normas jurtdlcas de otro pats, para tia.cer .. _.va(er º·~· ~econ~ 

cer en contra de sus interes-~s, a~~~:5·::en·::·~6{;:;·meri:~r~~·:.·~r1V·a--
.· .•, ; .. ·' . ' '· 

dos o pGbllcos provenientes de otra',j~~(siJÍcc16~'ter~lt~r'1al, 

seguramente ese PA!s o cualquier ot~~',<lú'~'.~~{1cf~a l~yes'.del 
extert or, dej art an de ser soberan~s_:, -p~r~·.-:/c·a.rivert) rse·, en 

una entidad federativa del Pa!s de la'Le'y'a¡}i'1cab,le. 

El acto auténtico, es el que se verifica 'con las formalida

des establecidas por la Ley del lugar y sobre todo, ante--

funclonarlo competente, esto es, segGn la doctrina jur!dl

ca, la competencia es la facultad que tiene un Organo PGbll

co de declarar el Derecho, o dicho de otro modo desde el -

punto de vista general, de impartir !a justicia por medio de 

los Tribunales o de los Organos PGbl!cos Administrativos, en 

los asuntos que llegan a su conocimiento. 

TERCERA.-El articulo 121 Constitucional, establece !a obli

gación de inmediata aplicación en un Estado miembro de los

actos PGblicos, registros y procedimientos jwdiciales de los 

otros, confiriendo al congreso Facultades para legislar---

sobre la prueba y efecto de dichas categor!as jur!dlcas. 

La obligación apuntada se establece mediante la clausula -

de fé y Crédito, que significa dados !os fines del precepto: 

Regla de Unión: a).- La admisión de la existencia cierta y -

auténtica de las categorlas jur!dlcas precisadas; b).- Su -

eficacia probatoria sin mas limites que los que el propio-

precepto 
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establece; c).- Comprendiéndose por lo,,mlsmo; l,as leyes en: --

su formulaci6n. abstracta Y. en su manifestación con:éret_a; tOs

actos administrativos también en térmlnos,Í!e,·dulldadi'::y;• lÓs-, 

actos procesales desde su fase d~- con~~im~ent~·, ,,~-~~t.·~·h~.ra·:', 
cisoria, distinguiéndose en ésta Qlttma, la fuerz,/ nor'mat(--. -, , 
va de las sentencias como base de accl6n jÚdlclal·y·':·su::~ 

eficacia ejecutiva; d).- Debiendo dichos actos estar 

tados en los documentos que legalmente se expidan. 

"La regla de unión citada" establece limitaciones a la 'legis-
- -·-

!ación reglamentarla prevista, puesto que; a).- Se ratifica' -

la validez espacial de los sistemas jur!dlcos locales; b)." -

Se establece la regulación sustantiva de los bienes muebles -

e inmuebles por la Ley del lugar de su ubicación; c).- Se 

disponen normas de jurtsdlcci6n y ejecución de sentencias; d) 

Se distingue entre el valor normativo de las sentencias y la 

acción que de tas mismas se deriva, comprendiéndose estas 

situaciones jurldicas en la sección normativa del precepto 

constitucional respectivo; e).- Se reserva la regulaclOn de -

la eficacia ejecutiva de las sentencias dictadas sobre derechos reales 

Inmuebles en diversos estados miembros a la legislación -

de este Gltlmo; f).- Se prescribe en lo que respecta a actos

del estado civil, la aplicación en principio de la Ley-···· 

del lugar de su celebracl6n" 

La obligaclOn constitucional de Inmediata aplicación de las· 

categorlas jur!dtcas, que se han Indicado con las limita 
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clones que se precisan, sólo puede oper·~r mediante las ·.sol.!!. 

clones técnicas de la 11 teoria de la inccir~oraciO~~~que se

apoya en la delegación de fuentes. 

En consectientl~ el congreso debe expedir la >1,d1sÍ.á'c;Í6°n. 

reglamentarla. del articulo. 121 Constltu~lo~~l ,\t~~¡kd~ ·~n ~ 
cuenta los anteriores parrafos. ast como 1a's-.s'1-QU1e·ntes·-con--

.-----. -.~ ·-.,- _., .-: ·.:_-

s l de r a clones: a).- La autonomla constltuclonal de las ~ntl-

dades federativas; b).- La naturaleza -ter~ltorlai .de los -

sistemas jur!dlcos locales que no pueden Invadirse ni vulne

rarse por la leglslacl6n federal; c).- Las soluciones de los 

problemas especiales en tanto que: excluyen el 11 reenvio 11
; -

determinan la '1califlcaci6n 11 conforme a la legislaciOn del

slstema delegante; establece las reglas para seleccionar la 

leglslacl6n aplicable y determinar la jurisdicción correspon

diente con la finalidad de evitar el fraude de la Ley, el 

cual una vez realizado debe sancionarse por la nulidad res

pectiva; y, finalmente, establece el orden pQbllco en térmi

nos de excepción para los casos en que los actos generales .. 

o concretos delegados. no reciban validez de la norma dele

gante que tos condiciona, por no corresponder a la estructu

ra del orden jurldlco de ésta Qltlma. 

En tal virtud, la legislación reglamentarla a que se alude

dada su finalidad coordinadora, debe ser en términos de ---

11bases" para obtener el resultado armónico que se pretende en 

el Estado Federal, por lo que serA necesaria la Inclusión de 
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normas de definción, que se adecu~n a este efecto'{ exlstie.!! 

da par encima de la paslbllÍdad de unificarse las- nar~as de 

incorporación en nueStro .slstema···reder'al, med_ian~e la:regla

mentación conveniente del articula 121 canstituc)anal. 

CUARTA.- La Jurisdicción cama función pQbllca que esta enca

minada cama debecdel Estada, pretende la actuación del DeC

recha a través de la aplicación de la norma general al ca-

so concreto. 

Asl. toda función pQbllca debe apayarse:'ffeÍnprE!c~n_:;:ia:Ley•c.:'

el acta jurlsdlcclónal vela par su cumpllmfent:d;-'en•!tanta --

que el acta administrativa persigue eL~le~e
5

s~}~<l~~·;a ~~r~i:-
tlvldad. 

.. ',:o.. ");',,~ '.:,:, e· '.-:.:_• 

---

En el Derecho de Gentes, que gobierna las ;~l~;~-['~-ii~s en_tre 

los Estados para favorecer su coexistencia pacifica, l~ cien 

tia con el hombre va a pretender lograr el ente~dimlento

de su Estada, ante el fara mundial de la opinión pQbllca. 

El Derecho internacional lo entendemos como el conjunto de 

normas obligatorias (contenida}, que nacidas del cansentl-

mlenta expresa tacita de las Estadas(fundamenta}. determinan 

los derechos y deberes de las personas internacionales (regu

lando en sus relaciones mutuas (alcance). Establece compe

tencias en la esfera de su acción, constituida por la Comuni

dad Internacional, mediante convenios o Tratados, para prece~ 

tuar segGn el caso, los Tribunales Locales de un Pats que de-
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ben conocer y resolver los juicios ante ~llos promovidos.--

El Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unl-

das (de 1920-1945 llamado Tribunal Permanente de Justicia-

Internacional.de la Sociedad de Naciones), constituye un or

ganismo permanente cuyos f lnes son: el asesoramiento jurldl

co y el logro de soluciones de aquellas controversias que -

pueden ser susceptibles de determinación judicial, mediante 

el recurso a la misma y reducir en la medida de lo poslble

la fricción y la desconfianza Internacionales. 

Todo Estado es Sujeto de derecho Internacional.Nace, se trans

forma y se extingue, siempre sobre la base de un territorio: 

Como fines, tiene el mantener la coheciOn nacional para --

la realización de sus proposltos inmediatos, como lo son -

el mantenimiento y creación de una fuerza pública naclonal,-

el desarrollo de una cultura social, que siempre debera con

cordar con los principios de la convivencia lnternaclonal.-

11La inmunidad, los extranjeros ante los tribunales de otros 

paises no es regla ni principio del derecho Internacional, -

sino simple ventaja que en forma reciproca se han apropiado . 

los estados o sus dirigentes. 

QUINTA.-El Derecho Internacional existe desde que existió el 

hombre, por la necesidad de comunicarse entre s[. 

Aún cuando en un principio no existió con el nombre especlfl-

co de derecho Internacional, el estudioso de ésta materia -
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ya tenla· en l.a.~ent{una''t<ieá. del· mismo aan .cuando no la P.!! 

diera éxpré~sa·r, ~i~-~·a¡;;e-n.te. 

El. Oere¿ho . .'·de ·G~:ntes' 1uLGentium, apar•ce desde los griegos 

y ~áS i:~rd~·,-:: cu·4~d0: los-- Rómilnos dominan el mundo, entonces -

conocido, codifican éste derecho y lo conservan para sl mi~ 

mo,_ apltcandolo a los Ciudadanos Romanos: entonces se esbo

za aan primitivamente la división entre derecho pObiico y -

privado, cuya definición era en ese tiempo:~ Derecho pQbli

co es lo que le corresponde al Rey Romano derecho privado-

lo que concierne a la utilidad de los particulares•. 

Con la creación en la edad medio y la formación de los esta

dos modernos, desde la división Imperio Romano de oriente -

y Occidente, como Francia, Inglaterra, etc; estos sin lla-

marlos propiamente derecho Internacional PQblico o Privado,

stno conservando la divtsi6n romana, formulan el derecho 

dlplomattco, para fijar limites, establecer un Gobierno, for

mar un ejercito para proteger a sus Gobernantes y finalmente 

nombrar embajadores para comunicarse con las nuevas naciones, 

Ministros Plenipotenciarios y Cónsules. 

Como el Concepto de Derecho Internacional, aan estaba indefi 

nido aan cuando'st esta dividido, se formaron Organismos PQ

blicos aan con el criterio del Derecho Romano, como fueron -

en un principio las alianzas entre Reyes de un mismo pals, -

como en Espana y mas tarde lo que dió origen a la unión de -

los Reyes catoilcos de Espana, ItaUa, Francia e Inglaterra 
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En lo que s~.r~flere a México,· en la llamada Primera gran -

Guerra,·~·nuestro· pals sufrla las consecuencias ·de la dlc~adu

ra de Porfirio Dlaz, porque si bien es cierto~ que~nuestro

Goblerno tenla· relaciones dlplOmatlcas con casi la mayorla 

de lo~ paises Europeos y también con los Estado~ Unidos de -

América, a pesar de la lnvaclOn del pals a~tes citado, por 

sus conflictos de caracter Interno no llego a figurar en el 

Tratado antes aludido y por estas mismas causas citadas, -

no partlcl~O en dichos acontecimientos. 

No fué sino hasta cuando se formo la Liga de las Naciones -

en 1940, cuando México entro a formar parte activa dentro-

de la gran familia Internacional y siendo Presidente Consti

tucional de los Estados Unidos Méxlcanos, el General Manuel 

Avlla Camacho de 1934 a 1940, declaro la Guerra a Alemania, 

mandando a combatir al famoso escuadrón 201. 

En multlples decJ•r•cJones oficiales, México ha reiterado -

flde~ldad al principio de las Naciones Unidas y a la decl -

slOn de hacer todos los esfuerzos posibles por fortalecer a 

la organización Mundial en sus nobles objetivos, as! como-

su proposlto de buscar en las naciones Unidas, un acuerdo -

general sobre su intervención y sobre la mejor formulati6n 

de Derecho lnternaclonal en las relaciones de amistad y co~ 

peraci6n entre los Estados, tanto en la asamblea como en el 

Comité de Desarme de las Naciones Unidas, México ha senala

do la necesidad de un acuerdo de desarme general y completo, bajo,-
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estricto control internacional. 

SEXTA.- Historlcamente la Ejecución de Sentencias Extranje

ras. se ve unida con otras Instituciones de derecho lnterna 

cional privado; por lo que durante mucho tiempo se le con • 

fundió con tos llamados confllctos de leyes, en su acepción 

mas general. 

Los conceptos de Soberanla ·Jurlsdlccl6n tienen apllcaclón 

en ambas Instituciones, pero en el confllcto de leyes.la--

Soberanla es fundamental, en tanto que en la ejec'ucl6n de - -

sentencias extranjeras. concurre la jurisdlcclOn -rundamental

mente. 

La Ejecución de Sentencias Extranjeras, como Institución In 

dependiente, ha creado todo un conjunto de conocimientos, -

siendo el mas Importante de estudio el relacionado con los 

Sistemas de Ejecución, que van de la lnejecuclón absoluta -

al anallsls de fondo, EL anallsls de la forma, el anallsls 

conjunto de 1 fondo 

reciprocidad legal 

forma, el sistema contractual hasta la

judicial. 

Se ha considerado por la doctrina como un sistema importan

te de Ejecución de Sentencias Extranjeras, el Tratado lnter 

nacional, en donde inclusive se ha pretendido crear normas 

de caracter internacional, a fin de unificar los criterios -

existentes. Como ejemplo de ello, es de senalarse la Legls

laci6n de Don Antonio Sanchez de Bustamante y Serv!n. 
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SEPTIMA.- La Sentencia extranjera por Implicar la decisión 

de un Organo Judicial, que lleva lmpllclto el esplritu de -

Justicia no debe encontrar limitación alguna; y al momento

de otorgarla surttra todos sus efectos en las personas y en 

las cosas que han sido objeto de ella. 

La sentencia extranjera por su propia naturaleza implica la 

creación de Derecho, el que, en virtud de la Universalidad. 

de la justicia no debe tener limitaciones en su realización. 

La sentencia surte sus efectos de acuerdo con su naturaleza; 

pero generalmente surte tres efectos importantes, de acuer

do con nuestra propia legislaciOn, estos son: La Cosa Juzga 

da, las facultades que tienen las partes favorecidas en jui

cio de hacerla ejecutar, cuando el contrario se opone a 

ello y las costas procesales. 

Se debe diferenciar claramente en la legislación las dos -

fases que implica toda sentencia extrafta al reconocimiento 

y la ejecución. Ya que son dos momentos diferentes; pero por 

la propia naturaleza de la sentencia, en algunos casos sólo 

pueden ser reconocimiento, sin que necesariamente se deban 

ejecutar en forma material. De ah! lo Impropio de la denomi

nación de Ejecución de Sentencias Extra~as. 

El exequatur, es una denominación judicial que indica ejecu -

ci6n; pero no debe ser entendida como tal,sino que es 
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el auto que dicta el juez o el Trfbu_i:iat, aceptando o negando

el reconocimiento o l~ ej~cuciOn~~e-Sent~ncia~~xt~anjeras so

bre inmuebles Para lo cual se debe reunir requisitos escencta

les, como son la reciprocidad legislativa. Donde concretamente, 

surgen problemas de JurlsdtcclOn en cuanto a tas sentencias --

nacionales que se deban ejecutar en otro Estado de la Federa -

clOn diferente del que ta dicto; y problemas de competencia --

cuando se refieran a sentencias extranjeras. El Primer problema 

se soluciona aplicando la leglslaclOn, que sobre la materia 

existe en el supuesto de ambos Estados de la Federación. El se

gundo, haciendo aplicaclOn del articulo 27 Constitucional, el -

73 del mismo Cuerpo de Leyes, fracciones XVI y XIX y la apllca

clOn suplementaria del c6dtgo local en su caracter de Federal. 

Nuestra Legislación Procesal ha seguido varios criterios en --

cuanto a la ejecución de Sentencias Extranjeras; siendo esto, -

consecuencia de la na intervención del Congreso de la Unión en

tan importante materia y tal como Jo ordena el propio artlculo-

121 de nuestra Carta Magna. 

Los requisitos que señala el articulo 605 del COdlgo de Proce-

dlmlentos Civiles, en su primera fracclOn, nos remite al artlc~ 

lo 108 del mismo COdigo Invocado, el que a su vez remite al --

articulo 302 del mtsmo ordenamiento, el cual señala dos v!as 

a seguir: El Convenio Internacional y una ReglamentactOn de 

los Exhortos Extranjeros. 
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Independientemente de los requisitos senalados anteriormen

te, los dem!s que senala nuestra ley requieren de una ievi

sl6n y reglamentacl6n seria y profunda, haciendo intervenir 

principios de economla procesal; ya que en alguno; ospectos 

denotan profundos obstaculos que Impiden la realizaci6n de 

la justicia y en otros se exagera la seguridad jur!dlca, -

como en el caso concreto de Exequatur. que inclusive est! -

reglamentado como Incidente, debiendo ser tan sólo un auto

que reconozca o no la ejecuci6n de la Sentencia Extranjera-
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