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CAPITULO PRDIERO 

. LA SOBERANIA Y EL REGIMEN CONSTITUCIONAL MEXICANO 

SUMARIO 

1.- Aspecto Histórico. 11.- Su Naturaleza. III.- El Sujeto 
de ia Soberanía. IV. - La Sobcranra y el Derecho Internacio

nal. V. - Régimen Constitucional Mexicano. Concepto de Sob~ 

ranra en el Derecho Mexicano. VI.- Como se consagra la Sob~ 
ranra en México. 
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I.- ASPECTO HISTORJCO 

Para conocer nuestro tema, es importante hacer un e~ 
tudio del aspecto histórico de la Soberanía y ver como ha --

ido transformándose a través de las diferentes épocas de la 

historia. La Soberanía es tan remota como los pueblos mis-

mas. Arist6tcles habló de un Poder Estatal, que est6 muy -

por encima de los demás, distinguiendo así, un elemento bfisi 

co de la Soberanía, que es el Poder Estatal. Los Romanos, -

que fueron los maestros del derecho, tuvieron un concepto -

claro de la Soberanra y del Poder, indicando que ambos tic-

nen su origen y residen en el Pueblo. El maestro Andrés Se

rra Rojas, en su obra "Teoría General del Estado", cita una 

frase de Jallinek, que dice" "En Roma, hasta época mur avan. 

:ada, fué muy viva la idea de que el pueblo es la fuente de 

todos los Poderes Públicos; pero la cucsti6n relativa a sa--

her quien tiene en el Estado el más alto Poder, es muy dis-

tinta de la cucsti6n relativa a la Soberanía del Estado". 

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

encuentra el desarrollo pleno de la Soberanía. En esta épo

ca, el Estado sostiene tremendas lllchas por conservar el po

der, frente a enemigos poderosos como: El Imperio Romano, -

que s6lo reconocía como sus provincias a los pueblos sojuzg~ 
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dos, imponiéndoles sus leyes, costumbres, borrando asr todo 

vestigio de Soberanía en los mismos. Como consecuencia de -

estas situaciones hist6ricas, surge la aportación doctrinal 

acerca de la esencia de la Soberanra, para lo cual citaré 

algunos ilustres teóricos del Estado como: Gicrke, Preuss, 

Krabbe, Kclsen, Duquit, etc. 

En el siglo XVI, aparece el autor de los seis libros 

de la República y del concepto de Soberanía, pero atribuída 

al monarca desde un punto de vista absolutista, quedando le

gitimado para ejercer su poder. Ahora bien, a partir de Ba

dina, el concepto de Soberanía, fué objeto de polémicas por 

parte de eminentes autores. As{ tenemos a Krabbc, que de--

fiende la Soberanía del orden jurfdico, Por su parte Kcl--

sen, autor de la "Teoría Pura del Derecho", llega a una des

personalización del derecho, que lo conduce n sostener, que 

sólo el ' 10rdcn Jurídico'', es soberano. Duguit, autor de la 

''Teoría Realista'', del Estado, llega a una conclusi6n scmc·

jante a la de Kclsen. Dentro de las corrientes del pensa--

miento moderno aludiremos al 11marxismo", que no deja de ser 

una concepci6n económica unilateral, y que no hizo por des-

gracia estudios especiales de la Sobcranta. 
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11.- SU NATURALEZA 

La Naturaleza de la Soberanía, solo puede entenderse 

estudiando tres elementos b~sicos, que son: Estado, Derecho 

y Sohcranra. El Estado como tal, tiene como funci6n primor

dial, la seguridad social, }' actúa dentro de ciertas formas 

de conducta, que cobran vida a través de la norma positiva, 

Hcllcr, nos aclara que: "La Soberanía es la cualidad de la -

Independencia absoluta, de una unidad de voluntad, frente a 

cualquier otra voluntad, frente a cualquier otra voluntad d~ 

cisoria, universal, efectiva". Por su parte Rousseau, indi

ca: ''La Soberanía es innalicnable. 5610 la voluntad genc-

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

fin de su Instituci6n, que es el bien coman''. 

Debemos asegurar, que el Estado es un ''ente''• dotado 

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

esencial del mismo existe un ''Orden Jurldico" que de ninguna 

manera, es un ordenamiento muerto, sino que se actualiza y -

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

y de acuerdo con opiniones de diversos autores que hablan -

del Estado, como el poder, o su territorio; ya que éstos el~ 

mentas no constituyen sino partes importantes de la 11volun- -

tad gcneral 11
, como dijera Rousseau. 
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Hellcr, opina que, ''El soberano decide sobre la mul

titud imprevisible de conflictos, en primer término, con la 

ayuda de las normas jurfdicas constitucionales¡ en la demo·· 

cracia decide el pueblo por resoluciones directas o a travfs 

de sus representantes, en tanto que en la autocracia decide 

la instancia autocrática". 

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

Estado, resolver sobre los conflictos que se le susciten, r~ 

dicando sus decisiones, en las normas positivas y haciendo -

uso de su poder soberano, mirando siempre y teniendo como mf:. 

ta, el lograr los fines para los que ha sido formado. Por -

lo que considero que al hablar de Soberanía, es hablar de la 

esencia del Estado. Finalmente, debemos afirmar, que la Na~ 

turaleza de la Soberanía sólo la podemos analizar y examinar 

plenamente, dentro del campo de los fenómenos jurtdicos y p~ 

líticos, y de una manera categórica podemos negar que éstos 

pertenezcan al campo de los fenómenos naturales, ya que sol~ 

mente la encontramos unida al derecho u ordenamiento jurídi

co de un Estado, y de ninguna manera, a otros factores o --

fuerzas de la sociedad. 



La potestad absoluta del Estado, aan frente a su pr~ 

pio ordenamiento juridico, es la clave para determinar ln s~ 

turaleza de la Soberanía, da tal manera, que cuando el pro-

pio Estado actaa al margen, o contra Sll ordenamiento positi

vo, no quiere ésto decir, que no está actuando con un poder 

soberano. La Soberanía es el requisito, sin el cual, no po

demos hacer efectivo un ordenamiento legal estatal, ya que -

la Sobcranra, va m§s alla del campo del derecho. 
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Ill.- EL SUJETO DE LA SOBERA~!A 

Por lo que hace al sujeto de la Soberanía, o sea, el 

titular de la misma, especularemos acerca de quien es el que 

posee la voluntad, que actGa de manera real y efectiva y que 

sus decisiones sean la última palabra que ponga fin a tal o 

cual conflicto. 

Existen varias teorías, pero enunciaremos las más s~ 

bresalicntcs, para esclarecer nuestro pensamiento, sobre es· 

te tema, que constituye el meollo de la problem5tica de la -

Soberanía. Para efecto de este estudio, es bueno reconocer 

el esfuerzo que ha hecho la doctrina alemana y sus grandes 

expositores, como lo fueron; Hegel, Kclsen, Gicrke, Scmitt y 

el propio Hcller. 

Hegel, ha sido considerado como uno de los fundado-· 

res de la Soberanía del Estado. Sin embargo hizo una uni6n 

de la Soberan{a del Estado y la Soberanfa del Monarca y afi~ 

m6 que dichos principios no se contradectan, pero como fund~ 

mento básico tom6 al pueblo. 
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Al lado del pensamiento de Hegel, tenemos otras. teo

rias que cobraron gran fama: a).- La del Estado ficción y, 

b).- Estado abstracción, que por su construcci6n doctrinal -

no podemos considerar en ambos casos, a estos tipos de Esta

dos, como sujetos de la Sobcranra. Otra teor[a, defendida -

por autores de la talla de Hanel, Triepel y Gierkc, confun- -

den los "6rganos estatales", con el mism9 Estado. Finalmen

te, la doctrina de Carlos Schmitt, hace una aportación muy -

importante, al afirmar que el titular de la Sobcranra, debe 

ser un sujeto 11capaz. 11 de ser titular. Por su parte, el mae~ 

tro Andrés Scrra Rojas, al referirse a la Soberanía Nacional, 

senala que ésta le corresponde al pueblo, base de los pode-

res del mismo: "La Soberanra Nacional". es la que le corre.§_ 

pande al pueblo. de quien emanan todos los poderes del Esta· 

do, aunque ejerzan por rcprescntaci6n. Es muy posible que -

el mencionado autor, tuvo muy presente en sudira, al funda-

dar del ''idealismo alemán". Por otra parte Kelsen, en su -

obra, afirma que para que un individuo tenga autoridad, ésta 

debe de provenir de un orden normativo, que es el que real-

mente posee la Soberanía; y seftala que el poder físico, de -

ninguna manera, puede ser soberano. Por Oltimo, hemos de -

afirmar que la Soberanía por lo tanto, y dentro de este ar-

den de ideas reside en el pueblo¡ que es un elemento esen--

cial del Estado, y en tal virtud, al hablar en este sentido 
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estamos afirmando implícitamente, que el único sujeto capaz 

de ser soberano, es el Estado. 

IV.- LA SOBERANIA Y EL DERECHO ISTERNACIONAL 

Uno de los ámbitos más importantes del derecho, es el 

campo del Derecho Internacional; el acollo del problema lo 

encontramos, sin duda alguna en el reconocimiento y valor -

que le debemos a la Soberanía Estatal. El hecho de que un 

Estado, forme parte del consorcio lnternacion~l, no quiere -

decir, por éste solo hecho, que ese Estado deje de ser uni-

dad de decisión, con validez dentro de un determinado terri-

torio; sino por el contrario considero que si no existieran 

esas unidades soberanas, dotadas de sistemas normativos y -

con la autoridad suficiente para darle validez a sus decisi2 

nes, no podrfamos hablar de un Derecho Internacional, cuyo -

fundamento y base constituye la uni6n "voluntaria", de dos o 

m4s entidades soberanas lllhaase a dicha· uni6n acuerdo, con--

junto, tratad~, etc. 

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

nfa del Estado no es un impedimento para la existencia del -

Derecho Internacional, sino, por el contrario, su presupues

to ineludibleº. Esto nos conduce a afirmar, que la Sebera--
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nra Estatal, se conserva en el campo del Derecho Internacio

nal, y que no existe, ni puede existir, una norma de carác-

ter Internacional que decida sobre tal o cual Estado, con v~ 

lidez absoluta y definitiva. cuestiones internas, donde solo 

decide su ordenamiento jurfdico. 

Sin embargo, hay autores que opinan que la existen-

cía del Derecho Internacional, es una negación del Estado s~ 

berano y que la Soberanía es inoperante en este ámbito, que 

por su misma naturaleza o sea, las cxtranacionalcs. Entre -

los autores que hablan sobre esta corriente, tenemos a Alfan.. 

srn, Kelsen, que afirma que el Derecho Internacional está -

por encima&!! Derecho Nacional, y además determinan el ámbi

to de validez de éste. 

Con todo el honor que merecen estos autores, creemos 

que para que exista el Derecho Internacional, es necesario 

que de antemano exis~an dos o m§s Estados soberanos. 

Surge otro problema, en el sentido de que, si la So

beranía se conserva plenamente en el campo del Derecho lnte~ 

nacional y para poderlo analizar, tomaremos como base, uno 

de los organismos más importantes del mundo, como lo es la -

"Organizaci6n de las Naciones Unidas", que está formado por 
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todos los Estados firmantes de la "Carta de San Francisco". 

Al respecto, quiero hacer mención a la obra del maestro An-

drés Scrra Rojas, que es muy claro, haciendo un análisis de 

la Soberanía de un País, desde el punto de vista interno y -

externo, senalando que es la base para mantener su Indepen-

dcncia, y que por otra parte, la O.N.U. supone una Organiza

ción de Estados Libres y Soberanos; asimismo, afirma que la 

Soberanía externa, es el Derecho de un País para mantener y 

sostener su Independencia. Estamos de acuerdo con dicho au

tor, al afirmar que son Estados Soberanos, los que forman 

parte de esa comunidad Internacional de Naciones, como lo es 

la O.N.U., y que de ninguna manera, pierde este carácter al 

entrar en el campo de las relaciones Internacionales a tra-

vés de dicho Organismo, a pesar de que dichos Estados tienen 

ordenamientos jurídicos diferentes, basados en formas de go· 

bierno que van desde sistemas capitalistas, hasta los de ti

po comunís ta. 

Pasando a un análisis particular de la Carta de las 

Naciones Unidas, en su artículo lo., se senalan los prop6si

tos de la Organización, como son los de : mantener la paz y 

seguridad Internacional, amistad, cooperaci6n Internacional; 

en su artrculo 2o., preceptúa.- Para la realización de los 

prop6sitos consignados en su artículo la., la organización y 
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sus miembros procederán con los siguientes principios: La -

Organizaci6n está basada en el principio de la igualdad ''so

berana", de todos sus miembros, como consecuencia de este - -

análisis, no tendría ningún valor un ordenamiento jurídico 

estatal, fundado en un poder soberano, que le d6 validez y 

positividad, nsí como un sistema normativo que scnala la 0r

ganizaci6n Legal Interna, que constituye el punto clave de -

la paz social. 

V. - REGIMEN CONSTITUCIONAL MEXICANO 

CONCEPTO DE SOBERANIA EN EL DERECHO MEXICANO 

Para iniciar el estudio del concepto de Soberanía en 

el Derecho ~fexicano me permito sef\alar que nuestro Sistema -

Constitucional, se erige sobre el concepto de Sobcranra, por 

lo que, y de acuerdo con el maestro Felipe Tena Ramfrcz, 

cuando afirma: "En el cmpcfto de estudiar nuestra Constitu-~ 

ci6n, unos podrán admitirlo y otros impugnarlo, porque sobre 

el concepto de Soberan!a y sus derivados, se erige nuestra -

Organizaci6n Constitucional, y se emplea varias veces en el 

texto de la Ley Suprema 11
• 
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Como antecedentes hist~ricos, podemos senalar: 

I.- La Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812 

II.- Bl Decreto Constitucional de Apatzingan del 22 

de octubre de 1814 

III.- Acta Constitucional de la Federaci6n Mexicana 

de enero de 1824 

IV.- Constituci6n de 1857; y 

V.- Los artrculos 39, 40, 41 y 136 constitucionales 

vigentes 
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VI.- COMO SE CONSAGRA LA SOBERANIA EN MEXICO 

México, al igual que otros pa[scs del mundo, se ha 

abierto paso hacra la vida democrática, en medio de luchas 

no s61o en el campo de las ideas polfticas, sino también, en 

el campo de las revoluciones armadas, basadas en la voluntad 

general, como afirmaba Rousseau, o sea la voluntad del pue-

blo. La mayoría de nuestros Constitucionalistas, están aco~ 

des en que nuestro Régimen cst4 basado en la supremacía de · 

la Constituci6n, y que en un capítulo consagra las garantías 

individuales, que son el fundamento de la libertad, la igua! 

dad y la fraternidad humana. Podemos afirmar que en M~xico, 

la única Soberana es la Federaci6n; ésta afirmaci6n parte -

desde el punto de vista legal,. asr como doctrinario. por lo 

que el pueblo mismo no puede actuar arbitrariamente, de ahí 

. la importancia del tema que hemos glosado, tomando como base 

nuestra Constituci6n. 
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VII.- ANTECEDENTES H!STORICOS 

Para conocer los antecedentes hist6ricos de la Re-

gla Locus Actum 1 debemos analizar datos tc6ricos de las es

cuelas estatutarias, en las que se examinó y aplic6 en la -

prdctica dicha Regla, a los actos juridicos 1 conforme a los 

requisitos establecidos por los estatutos o costumbres del 

lugar. 

Segfin los datos recopilados por Adolfo ~laja de la 

~uela y José Matos, en los libros de Derecho Internacional 

Privado, la Regla Locus Rcgit Actum, fué tratada por los -

postglosadores de diferentes escuelas denominadas estatuta

rias a las que pertenecieron también los glosadores, tales 

como Aldricus y Acursio; la primera Ley de Codex Repetitac 

Prclectionis, según Miaja de la Muela, dicha Ley constituye 

una glosa de la Constitución, por la cual los Emperadores · 

Graciano, Valentiniano y Teodosio, obligan a todos los sGb· 

ditas del Imperio a recibir la religión. 

Tomando como guía la recopilación histórica conteni 

da en el libro de Derecho Internacional Privado de José Ma· 

tos, las escuelas estatutarias de los postglosadorcs son: 
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A) La Escuela Francesa del Siglo XVI, con Dumoulin, D'Argerr 

trc y Guy Caqui lle~ B) La Escuela Holandesa del Siglo XVII, 

con Bourgoine, Rodenburgh, Pablo y Juan Voct, r Huberus; y, 

C) La Escuela Italiana, con Bartola y Baldo. 

hl...ÉSCUHA FRANCESA DEL SIGLO XVI 

Estuvo representada por Dumoulin, d'Argcntre y Guy 

Coquillc. El Representante de ellos fu6 Carlos Domoulin, -

quien consideraba que todas las leyes son reales, pero admi 

te la teor!a de Bartola, de que el estatuto sea personal. 

El estatuto es personal si se refiere a la persona 

y real si concierne a los bienes; el primero acompafia a la 

persona fuera de su domicilio; el segundo rige a todos los 

bienes situados en la jurisdicci6n de la Ley. 

El mérito principal de Dumoulin, segOn José Matos, 

est§ en el criterio que expuso respecto de la deterrninaci6n 

del estatuto aplicable a los contratos; el jurista francés 

opin6 en materia contractual, que la voluntad de las partes 

es soberana para elegir la ley del lugar de la celebraci6n 
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del acto o la de otro territorio; proclamando así el princi 

pio que más tarde se llam6 la autonomfa de la voluntad, 

Dumoulin rechaza en parte la regla locus regit act~m, al 

permitir a los particulares interesados en materia contrac

tual, la posibilidad de elegir una u otra ley, en tanto co~ 

venga a los intereses de los mismos. 

B) ESCUELA HOLANDESA 

Sostenida en el siglo XVII, en Holanda y Bélgica, -

fué elaborada por Bourgoigne, Rodcnburgh, los dos Voet, Pa

blo y Juan, padre e hijo respectivamente, 

Nicolás de Bourgoinc. enfocó su doctrina en la pre

ponderancia de los bienes sobre las personas, a tal punto -

de calificar a éstas como accesorias de aquéllas; los rcpr~ 

sentantes de esta escuela, poco se ocuparon al examen de la 

regla locus regit actum. Sin embargo, trataron temas del -

Derecho Internacional Privado, como es la distinción de es

tatutos reales, personales y mixtos emanados de la sobera·

nía territorial. Según la teoría de Juan Voet, al hablar · 

de la cortesía internacional, admiti6 en su País la aplica-
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ci6n de la ley extranjera; por tal motivo, dicha cortesía -

deberla reglamentarse por medio de convenciones internacio

nales. 

C) ESCUELA ITALIANA 

Estuvo representada por glosadores y postglosadores. 

Los glosadores continuaron el estudio de Derecho Romano, s~ 

gún ellos podían invocarse en cualquier país, mientras los 

estatutos constituían la exccpci6n porque éstos debían re

gir únicamente al territorio para el cual fueron dictados¡ 

hubo una clasificaci6n de estatutos que es: estatutos rea-

les y personales, los primeros pertenecen las leyes rcferr.~ 

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

las cosas. El m§ximo postglosador de esta escuela fué Bar

tola, quien se dedic6 al estudio de la regla locus regit ·· 

actum, misma que consiste en que la forma cxtrinseca de los 

actos jur{dicos, se rige por la Ley del lugar donde éstos · 

se verifican. Después de Bartolo, el jurisconsulto más di~ 

tinguido fué su discipulo Baldo, imparti6 la cátedra de De· 

rccho en la Universidad de Perusa, al igual que su maestro, 
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trat6 estas mismas cuestiones dentro de su curso, como son 

los actos, las sentencias y los delitos; Miaja de la Muela. 

afirma que: ''La capacidad de las personas se rige según 

Baido, por In Ley de su domicilio actual, no por la Ley de 

su ciudad de origen''. 
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VIII. - FORMAS PROCF.SALES 

Dichas formas se refieren a la tramitación de los -

litigios y de las diversas instancias jurisdiccionales y jg 

dicialcs, tales como citaciones, emplazamientos, ventas ju

diciales, etc., que se siguen por medio del procedimiento 

civil, siendo de la competencia exclusiva de la Lcx Fori, 

entendiéndose ésta, como la ley de sitio en que los Tribun~ 

les oyen y determinan las causas. 

a) La citación en materia de derecho consiste, en 

el llamamiento que hace la autoridad a una persona para que 

se presente en el Juzgado, Tribunal o ante la Autoridad Ad· 

ministrativa requiriente en el dfa y hora que se le designe, 

bien a oir una providencia o a presentar un acto o diligen

cia judicial o administrativa que pueda afectarla. o a fin 

de prestar una declaraci6n. 

b) De la citaci6n para la doctrina al emplaz.amicn

to: que según Aguilera de Paz. y Rives, es un llamamiento, -

no para acto concreto y determinado, sino para la compare-· 

cencia en tin plaz.o, para el ejercicio de un derecho dentro 

de un lapso computable. 
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Las citaciones, los emplazamientos, etc., se siguen 

por medio del procedimiento civil, mercantil, administrati

vo e internacional privado. Al efecto. daremos una cxplic~ 

ci6n de lo que se entiende por procedimiento y a diferen--

ciarlo del proceso en el §mbito del derecho en general. 

Al respecto, el maestro Eduardo Pallares expone; no 

hay que identificar el procedimiento con el proceso; el pr~ 

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

formado por un conjunto de actos procesales que se inician 

con la presentaci6n y admisi6n de la demanda, y determinan 

cuando concluye por las diferentes causas que la ley admi-

te. El procedimiento es el modo como va desenvolviéndose -

el proceso, los trámites a que está sujeto la manera de 

substanciarlo. 

Por otra parte, José Matos, considera antigua la -

clasificaci6n de las formas procesales y que son las si---

guientes: ordenatorias y decisorias. Las primeras, afirma 

dicho autor, est'n institu!das por la organizaci6n judicial, 

con el objeto de dar existencia al juicio y garantizar la 

marcha regular de la instancia; tanto el juicio como la 

instancia, son de orden público y deben regirse solamente -
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por la ley del país donde se tramite el litigio¡ asrmismo. 

se comprenden dentro de estas formas ordcnatorias los jui-

cios, las notificaciones, los emplazamientos, etc., dentro 

de las segundas o sea las formas decisorias, se refieren al 

fondo del asunto y dichas formas pueden influir cñ la solu

ci6n del juicio. 

Con relaci6n a las formas procesales del ámbito de 

Derecho Internacional Privado, José Matos expone lo siguic~ 

te: 11 La administraci6n de justicia es uno de los atributos 

esenciales de la soberanía; en virtud de ella, deben apli-

carse las leyes nacionales a las personas y a las cosas que 

se hallen en el territorio respectivo. Puede afirmarse, -

que una de las reglas undnimemente admitidas en nuestra ma

teria, es la de la competencia de las autoridades y todos 

los actos judiciales en lo que se refieren a la forma del 

procedimiento, se regulan de acuerdo con las leyes del lu-

gar del Tribunal ante el que se sigue el juicio, porque es

tas leyes son de orden público. 



IX.· EXCEPCIONES A LA APLICACION DE LA REGLA 

LOCUS REGIT ACTUM 
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l.a Regla Locus Regí t Actum, consiste en que la for

ma extrínseca de los actos jurídicos que se llevan a cabo -

en el ámbito del Derecho Internacional Privado, se vcrifi-

quen conforme a los requisitos que establezca la legisla--

ci6n del lugar de su celebraci6n, por las partes interesa-

das ante esta exposici6n doctrinaria, como asr de las regu

laciones de las leyes a la cxprcsi6n de la voluntad de los 

particulares sobre un negocio determinado, aparecen las 

Excepciones a la Aplicaci6n de la Regla mencionada, por mo

tivos que la ciencia del derecho considera como suficientes 

y fundatarios para que los actos jurídicos queden fuera ha~ 

ta cierto límite del dominio de la regla Locus Regit Actum. 

Como podemos observar, los Agentes Diplomdticos y -

los Cónsules, son 6rganos representativos de un Estado y -

por lo mismo tienen seftaladas funciones en materia de rela· 

ciones exteriores de su país de origen y por lo tanto estos 

funcionarios conocen y resuelven los negocios jurídicos que 

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

Verdross, se conoce que desde el antiguo Derecho Internaci~ 

nal 1 era corriente enviar representantes a otro Estado para 

regular asuntos concretos. Pero desde fines de la Edad Me

dia se ha establecido la costumbre de erigir embajadas per

manentes. Sobre esta cucsti6n, dicho autor afirma lo si--

guiente: "Reguladas tradicionalmente por la costumbre inte!. 

nacional, que en parte vino a plasmar en el Protocolo de -

Viena de fecha 19 de marzo de 1815, las relaciones diplom4-

ticas han sido objeto recientemente de la actividad codifi

cadora promovida por la Asamblea General de la O.N.U., a -

través de la Comisi6n de Derecho Internacional". 

Ahora bien, "La jerarquia de los agentes diplomáti

cos, sobre la base del referido protocolo, completado por -

el de Auisgrán, de fecha 21 de noviembre de 1818, los agen

tes diplomdticos se clasificaban en cuatro categor!as: 

a).- Embajadores; b).- Enviados Extraordinarios y Minis--

tros Plenipotenciarios; e).- Ministros residentes y 

d).- Encargados de negocios permanentes; los tres primeros 

están acreditados ante el jefe del Estado; el Gltimo ante -

el Ministro de asuntos exteriores. Los C6nsules, son 6rga-
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nos que un Estado envía y otro recibe para ejercer ciertas 

atribuciones de la soberanía y proteger los intereses de -

los miembros del Estado que lo envía en el que lo recibe. 

Las facultades administrativas de estos Funciona--

rios, corresponden a las actividades de conocer, dictaminar, 

resolver y autorizar los actos jurfdicos que celebren los -

interesados, tales actos se consideran fuera de la regula-

ci6n de la regla locus regit actum. 

Con el objeto de delimitar el alcance de la signifi 

caci6n del término Exccpci6n, trataremos de exponer su acerr 

ci6n, que a nuestro juicio es la indicada de subrayarse pa

ra aplicarse a los actos que celebran las personas intcrcs~ 

das ante los Funcionarios pGblicos, que representan a su -

país en la jurisdicci6n extranjera. 

Antes de exponer nuestras ideas sobre el vocablo 

Excepci6n, analizaremos algunas teorías que se refieren a 

este problema, secan la ciencia del Derecho, el vocablo 

Excepci6n tiene maltiples significados y, para tener noci6n 

de tales significados, citaremos la siguiente teoría: 
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11Excepci6n en el Derecho Moderno. - Excepci6n, dice Escriche, 

11Es la exclusi6n de la acción, ésto es, la contradicci6n o 

repulsa con que el demandado procura diferir, destruir o 

enervar la prctcnsi6n o demanda del actor". Agrega que las 

Leyes de Partida llaman a la Excepción defensi6n, porque t2 

da Excepci6n, es una defensa, pero no toda defensa es Excc~ 

ci6n, en sentido propio''. 

Ahora bien, como se encuentra demostrado que la re

gla Locus Regit Actum, consiste en que los actos jurídicos 

·deben verificarse con los requisitos que establezca la ley 

del lugar de su celcbraci6n¡ esa regla es considerada por -

los juristas del mundo como un principio internacional. A~ 

te esta regulación, corresponde a los actos jurfdicos, los 

cuales se hacen fuera del dominio te6rico y jurfdico de la 

regla que hacemos referencia, porque al realizarse esas ac

tuaciones bajo la autoridad de los agentes diplomáticos, -

c6nsules u otros 6rganos representativos en el exterior del 

pafs de origen; se entiende que dichas actuaciones se veri

fican con la legislaci6n de los Funcionarios públicos men-

cionados, a lo que es lo mismo, esos actos no se verifican 

con la ley del Estado Internacional en que se encuentran --
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acreditados, y al llevarse a cabo esos actos ante los men

cionados 6rganos, se consideran que esas voluntades se ma

nifiestan fuera de la regulaci6n de la regla Locus Rcgit -

Actum; esa cxclusi6n que se hace de esos actos de la regla 

aludida, es lo que se llama EXCEPCION; quedar fuera del 5m

bi to de la regla en estudio, es lo que precisamente se le -

denomina EXCEPCION. 
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X.- LEGISLACION MEXICANA 

En nuestra Constitución Política de los Estados Uni 

dos Mexicanos, del de febrero de 1917, en su articulo 

1Z1, habla sobre las condiciones que se requieren para dar 

forma a los actos jurídicos que verifican los particulares 

interesados en el 5mbito nacional, confonne al principio i~ 

ternacional de la regla Locus Rcgit Actum; en tal virtud, -

dicho precepto es el más importante para nosotros con rela

ción a nuestro presente trabajo, por lo que nuestra Carta -

Magna alude la multicitada regla Locus Regit Actum. Final

mente, podemos afirmar que si en el contenido del referido 

artfculo 121 no se habla expresamente de la regla menciona

da, sr hace mención de uno de los enunciados de esa regla, 

como lo es concretamente la forma. 
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!U_,_- ANTECEDE!';TES 

Sobre los antecedentes de la teoría de la incorpor~ 

ción a través del artículo 121 de la vigente Constituci6n -

Mexicana, hablan al respecto los maestros Eduardo Trigueros 

S. y Ram6n Cabrera Cossio 1 al tomar como modelo la Constit~ 

ci6n Norteamericana, la cual hace alusión al antecedente de 

nuestro orden jurfdico. 

a).- El antecedente primario a que hacen referencia 

los mencionados maestros, con relación a la sección primera 

del artículo IV, de la Constitución ~orteamericana del cual 

es fiel reflejo nuestro artículo 121 Constitucional, lo 

constituyen los artículos IV y VIII de la confcderaci6n de 

"Nueva Inglaterra 11 de 1643, en los que se acordó que cada • 

jurisdicción o planteaci6n se rigiera con entera libertad; 

y se reguló la situación de los esclavos, prisioneros y fu

gitivos; estableciéndose la igualdad en la administración -

de justicia entre los confederados. 

Posteriormente, al devenir la Independencia de las 

Colonias de Norteamérica, la mayor parte de ellas formula-

ron el Acta conocida como ·•confederaci6n de Filadelfia" que 
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se integr6 en los aftas de 1777 a 1781. Siendo que en el a~ 

tículo IV de dicha Constituci6n aparece por primera vez la 

"Clitusula de Fe y Crédito" que incluye a los registros, ac· 

tos y procedimientos judiciales de los tribunales y Magis-

trados de cualquier otro Estado. 

Aparece claran1ente en el "Plan Pinckney 11 que in---

cluía: mutuo intercambio¡ unidad de privilegios; entrega y 

extradici6n de criminales; t, Fe a los procedimientos. 

Siendo indiscutible su inserción como norma, en el informe 

fechado el 6 de agosto de 1787 de la "Comisi6n de Detalle 11
1 

bajo el número XVI que establecía: entera Fe se dará en ca

da Estado a los actos de las legislaturas y a los registros 

y procedimientos judiciales de las Cortes y ~lagistrados de 

cada otro de los Estados. Con motivo de la discusi6n de e_! 

te precepto. se remiti6 a un Comité denominado 11de estilo y 

orden", previo el debate respectivo, en el cual Wilson y •• 

Jhonson, sostenian que el proyecto formulado por la "Comi-

si6n de Detalle'' era en el sentido de que las sentencias 

pronunciadas p_or un Estado, conferían acción que debería 

ejercitarse en el que pretendía hacerse valer, Madison, pr2 

ponía que la ''Legislatura" prescribiera la ejecución de las 

sentencias en otros Estados. Randolph, propuso que los ac

tos de un Estado, una vez declarados y demostrados, con el 
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sello respectivo, harían prueba plena y su efecto sería 

obligatorio en los demás Estados, en los casos con el rela

cionados y que quedaran "bajo el conocimiento y jurisdicci6n 

del Estado en el que el acto t.uvo verificativo·•¡ Morris, S!:!, 

giri6 la f6rmula de entera Fe )' Crédito a los Actos Públi--

cos, registros y procedimientos, agregando que, la 11 Legisl~ 

tura" por medio de leyes generales, debería determina{ la 

prueba y el efecto de los mismos. 

En virtud de la controversia apuntada, se redact6 -

un segundo proyecto siguiendo a ~tadison y Morris, establc-

ciéndosc la cláusula de Fe y Crédito de los actos públicos, 

registros y procedimientos, así como la facultad del Congr~ 

so para legislar sobre la prueba de dichos actos, aún cuan· 

do restringiéndose en lo tocante a efectos, ya que solo se 

regularían los de las sentencias. Este proyecto provoc6 un 

nuevo dcb.ate, tomando parte entre otros, :-1orris y '-tasan, 

proponiendo el primero de ellos, suprimir la limitaci6n es· 

tablecida para regular por medio de leyes generales, solo · 

los efectos de las sentencias y, '-fason, se adhiri6 a la prg_ 

posici6n variando simplemente el estilo de la misma. Ran-· 

dolph, manifest6 que se abría la oportunidad en ese caso, · 

para usurpar ~os poderes de los Estados miembros e insistía 

en la limitaci6n de la regulaci6n, a sólo los efectos de --
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las sentencias. A pesar de la controversia, fué aceptada -

la proposici6n de Morris, y en el informe rendido por el Cf!. 

mité Especial, se formul6 el citado articulo XVI. 

Posteriormente se modifica s6lo el estilo en la re

dacci6n por el mismo "Comité Especial", sobre el precepto • 

XVI. 

Por lo que hace a la Jurisprudencia Sorteamericana 

no tiene sentido unitario. En efecto, en 1813, el Juez Es· 

cot.t Ke~·, \•ot6 en el sentido de ,que las sentencias de un E,! 

tado, tienen la naturaleza de pruebas, y valor pleno en ·-· 

·otros Estados. En 190.S, se falla que el término "actos" Í!!. 

cluye a los º'estatutos'', en la que, la cláusula constituci~ 

nal nada tiene que hacer con la conducta de las personas ft 

sicas y morales. En 1907, que ningGn Estado podrá obtener 

en los Tribunales de otra jurisdicci6n, entera Fé y Crédito 

a sus procedimientos, si omitieron la garantía del debido -

proceso. legal. En 1916, la Corte resuelve asentando que el 

conflicto de leyes entre los Estados miembros es un proble

ma local absteniéndose de intervenir. 
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A partir de 1925. la mencionada Suprema Corte Nor·

teamcricana, se avoc6 aJ conocimiento de los problemas de 

conflictos de leyes, al considerar que es una materia regu

lada, la Secci6n primera del artículo L\r de la Constituci6n 

que impone a los Estados el deber de aplicar el Derecho de 

los restantes miembros de la Uni6n, y de dar efecto a los -

derechos creados en ellos. 

b).- Como segundo antecedente, y como fcn6meno de -

limitación descrito por Bolfvar, al referirse a los Pafscs 

Americanos, en lo tocante a sus Instituciones, se reproduce 

en nuestro País en 1824, fecha en que aparece por primera -

vez una norma equivalente a la citada sección del artículo 

respectivo de la Constitución Norteamericana, como lo era -

el artículo 145 de la Ley Fundamental. No se han encontra

do datos o elementos relativos a la formulaci6n del precep

to constitucional invocado, que expliquen su sentido. Di·

cho precepto se diferencia del norteamericano, al ampliar -

el deber de fe y crédito. a los actos de todas las Autorid~ 

des del Estado miembro y del cual emanen, asr como para 

atribuir una funci6n al Congreso, distinta de la legislatu

ra; ya que debe uniformar leyes y no formularlas o prescri

birlas. El precepto de que se trata vuelve a aparecer has

ta el Constituyente de 1856, en la Carta Magna en su ar-·-
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ttculo 115, este artículo no fué estudiado ni debatido. 

No obstante lo anterior, el maestro Eduardo Trigue

ros, sostiene que el referido articulo, fué concebido "En -

forma idéntica a como era concebido por los juristas ameri

canos de la época", basando su afirmaci6n en la existencia 

del artrculo 39 del Proyecto de 1856; en el que adopta la -

Tesis de la Cortcsta Internacional, por lo tanto el artícu-

lo 115, constituye una copia literal del multicitado prece~ 

to norteamericano. 

Finalmente, el Constituyente de 1916-17, redacta el 

art{culo equivalente al norteamericano en la materia, co--

pi5.ndolo y ampliándolo a la vez, en efecto, la parte norma

tiva es igual a su modelo; en tal virtud, el artículo se r~ 

dacta en l~s siguientes términos: "En cada Estado de la F~ 

deraci6n se dará cnt.era Fé y Crédito a los act.os públicos, 

registros y procedimientos judiciales de todos los otros. · 

El Congreso de la Uni6n, por medio de leyes generales, pre~ 

cribirá la manera de probar dichos act.os, registros y proc~ 

dimientos, y el efec.to de ellos, sujetándose· a las bases si 

guientes: 1.- Las Leyes de un Estado s6lo tendrán efecto · 

en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser 

obligatorias fuera de él; 11.- Los bienes muebles e inmuc· 
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bles se regirán por la ley del lugar de su ubicaci6n; 

111.- Las sentencias pronunciadas por los Tribunales de un 

Estado, sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados -

en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste. 

cuando así lo dispongan sus propias leyes. Las sentencias 

sobre derechos personales, sólo serán ejecutadas en otro E~ 

tado, cuando la persona condenada se haya sometido expresa

mente, o por ra:6n de domicilio, a la justicia que las pro

nunció y siempre que haya sido citada personalmente para -

ocurrir al juicio; IV.- Los actos del estado civil, ajust~ 

dos a las leyes de un Estado, tendrán validez. en los otros, 

y, V.- Los titulas profesionales expedidos por 1 as autori 

dades de un Estado, con sujeci6n a sus leyes, ser~n respet~ 

dos en los otros''. 

El precepto invocado de la Constituci6n en vigor, 

también se distingue por la carencia de datos y elementos 

relativos a su elaboraci6n y, por tanto, a su sentido. En 

el diario de debates aparece que el- dictamen correspondien

te al articulo 121, se prcscnt6 en la Sesi6n Ordinaria de -

fecha 20 de enero de 1917, y se listó para discusi6n el dfa 

22 del mismo mes y afio, fecha en la que no se debatió; en -

la Sesión del día 25 del propio mes, se rescrv6 para vota-

ci6n conjunta con otros preceptos; y, finalmente, se aprobó 



-38-

sin discusi6n junto con los articules 118 a 1~8, con excep

é:i6n del 123. 

Es indudable que los articulas de nuestro Ordena--

micnto Fundamental, equivalentes al art{culo LV de la Cons

tituci6n Norteamericana 1 como son: el 124 de la Constitu---

ci6n de 1824; el 115 de la Constituci6n de 1857; y el 121 -

de la de 1917; son una traducci6n de aquél, de tipo gramati 

cal, que originan el problema de interprctaci6n, ya que la 

terminología del propio proyecto copiado, tiene diverso se~ 

tido en los Estados Unidos de Nortea~érica. CoMo ejemplo; 

la exprcsi6n "Actos POblicos'', tiene diversos sentidos en -

el orden jurfdico norteamericano, en virtud de que signifi

ca le)º formalmente promulgada, denota actos "que se rclaci~ 

nan con toda la comunidad y establecen reglas universales ~ 

de gobierno para todo el cuerpo politico"; también i•plica 

a "aquellos que conciernen a la comunidad y a los cuales 

los Tribunales est:in obligados a tener en cuenta". 

c).- Finalmente, como tercer antecedente, no obsta~ 

te que en nuestro ordenamiento juridico el precepto en est~ 

dio, está en los mismos términos que en el Sistema Norteam~ 

ricano, se ha dicho en forma literal, que a 1'Public Acts", 

se le atribuy6 la connotacicSn de "Actos Públicos'"; "Records" 
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se tradujo como "Registros"¡ y, finalmente "Judicial Proce~ 

dings", se adopta como 11Procedimientos Judiciales". A este 

precepto, nuestros juristas traducen interpretativamente de 

distintas maneras, el artfculo mencionado. En efecto, el -

Licenciado Eduardo Rutz, se refiere a "Actos Públicos"; 

''Procedimientos" .•• en materia civil y penal¡ y ''Registros", 

como categorías jurídicas materia de cláusulas de fe y cré

dito en la Constituci6n de 57, Don Isidro Monticl y Duarte, 

también hace menci6n a "Actos", ºRegistros" y "Procedimien

tos". Carlos Mexfa, considera que el término "Actos" debe 

traducirse por "Leyes" y en las restantes expresiones se r~ 

ficre a "Procedimientos Judiciales" y a "Registros", Ram6n 

Rod.riguez, alude a "Documentos Oficiales, Públicos o Autén

ticos", como conceptos en que se traduce el verdadero senti 

do del artículo 115 de la Constituci6n de 57. 

De lo anteriormente expuesto se deduce, como hemos 

hecho referencia, que la parte normativa del artículo 121 -

constitucional es una copia literal del precepto equivalen

te al norteamericano en la que se introducen conceptos téc

nicos en forma gramatical, origin5ndose el problema de in-

terpretaci6n en nuestro medio jurídico, precisamente por la 

diversa cultura en la materia, en nuestro País. 
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XII.- LA TEORIA DE LA !NCORPORACION 

A efecto de resolver el presente tema, se ha adopt~ 

do diversas posiciones (en el ~mbito llamado Internacional), 

elabor4ndose diversas tcorias que pueden agruparse en cua-

tro grupos que son: A) El Anglo-Norteamericano; B) El 

Ecléctico; C) El Internista; y D) El Internacionalista; -

existiendo diversas modalidades dentro de cada grupo, y pa

ra el estudio del caso, seguiremos los lineamientos de la -

obra del Maestro Eduardo Trigueros. 

~A DOCTRINA ANGLO-AMERICANA 

Tiene su antecedente en la Escuela Holanda, del si 
glo XVII, cuyos postulados esenciales formuló Juan Voet, al 

exponer qÜe las leyes extrañas, s6lo son aplicadas en un E~ 

tado, por raz6n de "Cortesía Internacional'', basadas en con. 

sideraCiones de utilidad, para que pueda obtenerse un trato 

rec[proco. Bsta tesis se adopt6 por Inglaterra y posterio~ 

mente, por los Estados Unidos de Nortcam~rica. 
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Asi Story, Juez de la Suprema Corte de este Pais y 

profesor de la Universidad de Harvard, sostiene que la 11 cor. 

testa" es la f6rmula que expresa con mayor exactitud, el - -

fundamento y la extensi6n del poder obligatorio de las le-

yes de un Estado sobre el Territorio de otroi, siendo que -

además, el poder depende exclusivamente del segundo Estado, 

quien siempre podrá invocar en contra de la aplicaci6n de ~ 

la norma extrafta, su orden pablico; agregando finalmente el 

referido autor, que siempre deben de seguirse las reglas 

que aconseja la utilidad y el interés reciproco; en el mis

mo sentido se pronuncian Dicey, Phillimore, etc., o sea que 

s61o en términos de cortesía y utilidad se explica el fenó

meno de aplicaci6n de normas extrafias en un sistema jurídi

co determinado. 

En consecuencia, los postulados de la "cortesía", -

no son sostenibles para resolver los problemas Internacion~ 

les correspondientes. Y s6lo cabe agregar que, la "corte- -

si.a'' es insostenible en los conflictos a resolver en el or

den federal, ya que en sus principios no fueron aceptados -

para estos casos, ni siquiera en Norteamérica,- no obstante 

que el articulo IV de la Constituci6n de ese País, se form~ 

16 en una época en la que imperaban las aseveraciones de 

Story en materia Internacional. 
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B).- LA DOCTRINA ECLECTICA 

Sostiene que existe una fuente del Derecho Interna

cional Privado, siendo ésta de naturaleza interna. pero de

rivando su sentido de principios normativos superiores. 

Los exponentes principales son: E. Zitelman y Anzilotti. -

El primero de ellos reconoce la existencia de diversos sis

temas juridicos soberanos; la facultad de cada uno de ellos 

para resolver los problemas que se plantean a los órganos -

de cada Estado; desarrolla intcgramente a un sólo sistema, 

que no origina el planteamiento de los problemas rcspecti-

vos; y la que, con el consiguiente derecho subjetivo creado, 

pretende hacerse valer en un sistema jurídico diverso al de 

su formaci6n. Zitclman, establece tres principios de Dere

cho Internacional Privado "normativos de las legislaciones 

internas", que se configuran en sendos estatutos, como lo -

es el personal, para todos los derechos que atribuyan un p~ 

der sob.re una persona o sobre una prestaci6n de una dcterm!_ 

nada persona, en el que es aplicable la Lex Patriac; el es

tatuto real, para los derechos que implican un poder sobre 

una cosa mueble o inmueble, en los que es aplicable la Lex 

Rei Sitice; y finalmente, el estatuto territorial, para los 

derechos que no comprenden directamente un comportamiento o 
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una cosa, casos en los que resulta aplicable el sistema ju

rídico del Estado en el que ese Derecho se ejercita. 

Anzilotti, por su parte, se refiere a principios I!!, 

tcrnacionales, que en reducido namero son establecidos por 

las costumbres y los tratados, existiendo normas :•formal me!!. 

te inte~nas 11 , pero substancialmente Internacionales, ''sien

do el objeto de estas tres fuentes del Derecho Intcrnacio-

nal Privado, Hdirimir" los conflictos de leyes". 

El maestro Trigueros, critica la tesis de Zitclman, 

diciendo que se vuelve a plantear el problema en los térmi

nos de la posici6n de Van Bar y de la Teoría lntcrnaciona-

lista, o sea como delimitaci6n de la facultad legislativa -

de los Estados, siendo que, el poder normativo de éstos, -

"no deriva de que tal derecho le sea reconocido Internaci2_ 

nalmente", sino que, en los términos que expone Roberto Ago, 

es 0 expresi6n de la existencia del Estado como ente y como 

ordenaci6n jurídica, que debe encontrar en sí mismo el pro

pio funda.mento jurídico". 
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AdemAs, el propio Zitelman admite que, se debe apli 

car la norma interna cuando sea contraria a la internacio-

nal, siendo que esta última, debe admitirse para colmar las 

lagunas de la Lex Fori. 

La tesis de que se trata y en terminas de discutí-

ble analogía, pudiera ser aplicable a los llamados Conflic

tos de Leyes en el Estado Federal, y en nuestro caso, a tT! 

vés del artículo 121 de nuestra Carta Magna, y fundamental

mente por la Ley o Leyes reglamentarias que llegaron a pro

mulgarse. 

~LA ESCUELA INTER:-llSTA 

Se basa en la 11 rccepci6n", del derecho extraño, pe

ro no ·en forma global 1 ni en condiciones de absoluta parí-

dad, y niega que es problema de naturaleza jurisdiccional, 

en tanto que la elecci6n de l.a norma aplicable dependa del 

Juez, sino que el problema es de naturaleza legislativa. A 

este respecto. G. \'iaechter, considera que el Juez debe bus· 

car la voluntad ~el legislador para seleccionar la norma -

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

esp1ritu de las otras normas vigentes en el Estado, en cua~ 

to a los Conflictos de Leyes y derivar por analogía la res~ 
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luci6n del caso concreto'! y s6lo a falta de lo anterior, -

aplicar la Lex Forti. 

Por su parte, Pillet y J.P. Niboyct 1 hablan del fin 

social de la ley, para determinar su permanencia o su gene

ralidad; debiendo en el primer caso, aplicarse extraterrit2 

rialmente, y en el segundo, en forma territorial. Sostic-

nen estos autores, que en el primero de los casos, la norma 

se aplica constantemente a los individuos, y en el segundo, 

a todos los que se encuentran en su Territorio; debiendo -

por ende, sacrificarse una de las dos·caractertsticas para 

solucionar los conflictos y respetar las Soberanías. 

Frankestcin, parte en su tesis, de la naturaleza 

del derecho, diciendo que en su aspecto objetivo es un 11CD!! 

junto de los juicios de los particulares que forman un gru

po determinado" sobre lo bueno, y que esos juicios y el de

seo de obrar bien, originan la norma. Por lo tanto, cada -

persona tiene su derecho, que lo es aquél, en el que ha co· 

laborado a su formaci6n;. agrega el autor, que las re lacio- -

nes jurfdicas, sólo se realizan entre los hombres que por -

ende, el hombre en sus relaciones s6Io puede ser regido por 

el sistema jurrdico a que pertenecen y del cual puede ser -

sabdito de dos modos, mediante normas directas e indirectas, 
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siendo éstas las que le someten a un orden juridico d~verso 

al que pertenecen; estando las personas vinculadas primariA 

mente a su Ley Na.cional y secundariamente al sistema que -

esa Ley determina. 

Por último, P. Armij6n, sostiene que el Estado, le

gislando como en cualquier rama del derecho, dicta normas 

cuyo objeto es seleccionar el sistema jur!dico aplicable. 

G. Pachioni, recurre a la reccpci6n de normas extrafias por 

mandato de las internas y R. Ago, alude a la Incorporaci6n 

a un sistema jurídico de las normas extranas a las que se -

les atribuye "eficacia jurídica". 

La Teoría de la Incorporaci6n, sostiene que cada E! 

tado resuelve los problemas pla~tcados a sus órganos, me--

dinnte su propio sistema jurfdico, considerando las normas 

de Derecho Internacional Privado, como las que 11 incorporan 

al sistema jurídico de un Estado, las normas o grupos de -· 

normas de otro Estado 11
, realizándose una "verdadera y pro· -

pia inserci6n en el ordenamiento propio de aquellas normas 

(extrañas) ... 11haciéndose una vinculación entre la relación 

que se norma y el sistema jurídico extraño, mediante una d~ 

legación de fuentes, atribuyéndose asf, juricidad a las no~ 

mas originadas en la fuente extraña, diferenci~ndose dicha 



-~ --

norma de la del sistema qt.ie la incorpora, en la fuente que 

es indirecta, dado que está referida ''a los mismos elcmen-

tos de relaci6n a la que debe aplicarse", pero no como nor

ma extranjera, sino como dice Chiovenda, ya nacionali:ada. 

Podemos señalar, no obstante lo expuesto que esta tesis es 

incompleta, por la territorialidad indicada, ya que tiene -

esta naturaleza, tanto las normas técnicas de incorporación, 

como las normas incorporadas, que puede decirse que se des· 

ligan del orden a que pertenecían. 

Al hablar los sostenedores de la Teorra de la IncoL 

poraci6n exponen que: "La norma general que se inserta en 

el orden juridico incorporantc ... , no puede concretarse o 

individuali:arse por actos efectuados fuera del territorio, 

aún cuando ellos realicen la hipótesis prevista en otra noL 

ma idéntica, pero que no forma parte del sistema incorporn~ 

te 11
• Además, se dice que la norma concreta no puede en 

cuanto tal, condicionar la aplicaci6n de otras normas o la 

actividad de los órganos estatales, sino en tanto que aqué· 

lla y éstos forman parte del mismo sistema juridico, ya que 

la referida norma concreta, s6lo vale en cuanto vale la no~ 

ma general. 
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D).~ LA ESCUELA INTERNACIONALISTA 

Fué representada por F.C. Savigny, Massé y Von Bar, 

quienes admiten la existencia de "un derecho superior al E~ 

tado y coman a todos los Estados"; refiriéndose Savigny a -

un derecho emanado de la conciencia jurídica popular, en la 

que confluyen el Cristianismo y el Derecho 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 siste-

mas jurídicos de los otros Estados; existiendo en la posi-

ci6n del autor mencionado, como problema, el de la dctermi

naci6n de la Sede Jurídica de toda relación, para el escogi 

miento de la norma aplicable. Por su parte Massl!, alude a 

los principios supremos de raz6n, equidad y justicia, como 

obligatorios para todos los Estados. Finalmente Von Bar, -

hace mención a un derecho superior propiamente lntcrnacio-

nal, estableciendo que la norma de ese Sistema, "determina 

la competencia legislativa de cada Estado para regular las 

relaciones jurídicas entre particulares 11
• 
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XII l. - PROBLEMAS TECNICOS 

Los Problemas Técnicos surgen con motivo de la In-

corporación Dual, )'son: el reenvío, la calificaci6n, el or. 

den pGblico y el fraude a la ley. 

a).- Toda norma jurídica contiene una hipótesis Y 
una consecuencia, requiriéndose la realizaci6n de aquélla 

para la operencia de ésta. Ahora bien, la hipótesis legal 

contiene una serie de categorías que deben ser concretadas. 

La norma t6cnica del conflicto contiene igualmente ambos -

elementos; la determinación de las citadas categorías y da

tos de la norma, se denominan "calificaci6n ', problema que 

no es exclusivo del Derecho Internacional Privado, sino que 

pertenece a todas las ramas del Derecho. 

Este problema es relevante en un sistema federal, 

en virtud de que existen diversos 6rdenes jurídicos entre 

los cuales deberá seleccionarse el aplicable para decidir 

la calificnci6n; además de que puede plantearse el problema 

por la concurrencia del derecho federal y el local, caso en 

el que puede aducirse que el segundo forma parte del prime

ro por su supletoriedad. 
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Para la soluci6n del problema apuntado, existen di

versas posiciones, así, Bartin sostiene la aplicaci6n de la 

ley- competente, en virtud de que, cuando la ley del Juez d~ 

termina la regulación de un fenómeno jurídico por una ley -

cxtrafta, ~sta tiene la misma eficacia que la norma que de-

termina su aplicaci6n, o sea. la del propio Juez; debiendo 

la norma extrafta regir íntegramente la relaci6n, pues de -

otra manera seria ilusorio pensar que se aplica dicha norma, 

dado que se desfiguraría al variar su sistema de califica-

ci6n; y sólo asi, debe de determinarse la categoría jurfdi

ca, con base en la cual opera la norma de conflicto que se 

estima aplicable, pues como se dice en caso contrario se -

aplicaria el derecho extranjero que deviene en propio, to-

talmente deformado y en términos en que no existe. En srn

tcsis¡ se debe aplicar la norma extrafia rntegramente, incl~ 

yendo sus normas de calificaci6n. 

Por lo tanto, la calificaci6n se realiza conforme a 

la ley del sistema incorporante, ya que es 16gico que se -

realice previamente la norma de conflicto, cuyas categorías 

s6lo pueden determinarse conforme al sistema jurtdico al 

que pertenece esa norma, y una vez esto, se realizará la 

consecuencia, o sen la incoT">C'."ri'cié'l ·1·? l'l ·1or1'l ::>">:trri'i.n 

con fines de complementaci6n. 
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b).- La realización de la hipótesis de una norma -

cualquiera incluyendo las de naturaleza técnicJ ''de confli~ 

to 11 que hace posible como consecuencia, la aplicación de -

una norma extraña, debe ser siempre en forma normal, natu-

ral, lo que implica que a su vez natural y espontáneamente 

se realicen los hechos previstos por la norma. Pero sucede 

en ocasiones, que forzadamente, en forma artificial, las - -

partes que intervienen en una relaci6n, provocan la concre

ción de la hip6tesis de una norma determinada, para evitar 

la aplicación en el caso, de otra norma normalmente aplica

ble, que e~timan perjudicial. El estudio de estas situaciQ 

ncs nos coloca en el problema denominada ºfraude a la ley". 

En el ámbito del Derecho Internacional Privado, el 

susodicho fraude a la ley, se realiza cuando para evitar -

una norma que se estima jurídico, las partes realizan frau

dulentamente la hip6tcsis de la norma de conflicto, para h~ 

cer precisamente aplicable una norma distinta de la normal

mente aplicable, que estiman daftosa. Teniéndose en estos -

casos un elemento mas, como es la norma de complementación 

que excluye la aplicación de la regla aplicable ordinaria-

mente, no constituyendo esta aplicaci6n una modificaci6n al 

problema de que se trata y a sus consecuencias. 
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En esas condiciones, y siendo biforme la incorpora

ci6n, el Problema T~cnico apuntado se comprende en el caso 

de incorporaci6n de la norma general, pues en el caso de la 

concreta, no se puede afirmar 13 rcalizaci6n de fraude a la 

ley, ya que para obtenerse un resultado violatorio o contr~ 

ria a la norma, es un presupuesto 16gico necesario, que esa 

norma esté vigente, y en este segundo caso, no se está den-

tro del ámbito de validez de la propia norma, por lo que r~ 

sulta imposible su violaci6n. 

e).- El problema de rcenvfo, se ha planteado cuando 

en un sistema jurídico en su norma de conflicto hace remi-

si6n de un sistema cxtrafto, el cual a su vez remite al pri

mer sistema o a un tercero, quedando por resolver, si debe 

seguirse o no la remisión y, por lo mismo, determinar entre 

las leyes que remiten a una diversa, cual es la aplicable. 

A este respecto, debe insistirse que como consecue~ 

cia de la realización de la hip6tesis de la norma de con--

flicto de un sistema, no se incorpora la totalidad del or--

den jurídico diverso sino que se complementa el sistema in

corpo~ante con la norma sustantiva incorporada. Así, al r~ 

mitir un orden jurídico determinado al derecho de otro sis-
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tema, lo declara aplicable Y. por lo mis~o lo incorpora, y 

ya incorporado tiene una estructura semejante a la estruct~ 

ra del derecho incorporante, al cual viene sólo a completar 

por delegación de fuente. 

Se ha pretendido resolver el problema relatado di-

ciéndose que debe aceptarse un primer reenvío exclusivamen

te; aGn cuando en este caso no se da razón suficiente para 

explicar el corte. 

La tesis Anglo-Sajona, establece el llamado "Tras!!!_ 

do del Juez'', es decir, que el juzgador del sistema jurfdi

co incorporantc debe resolver como lo haría el juez del or

den incorporado. A este sistema se le critica, en virtud -

de que la incor~oración es solo con fines de complemcnia--

ci6n y. no comprende la totalidad del derecho incorporado, y 

por la falta de uniformidad en que se traducirían las reso· 

luciones de los casos planteados. 

El reenvío puede presentarse también como un probl~ 

ma interno del Estado Federal, por la pluralidad de los si~ 

temas jurídicos locales, que tienen la facultad de regular 

de diversos modos los actos regidos por ellos, en cuanto 
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trascienden del ámbito de validez de cada orden jurfdico -

parcial, así como por la realizaci6n de diversos actos de -

personas originarias de cada uno de ellas que pretenden ha

cerlos valer, en los demás miembros de la Uni6n. 

d) Como consecuencia también de la incorporaci6n, -

la norma cxtrafta se aplica siempre como efecto de la dele&~ 

ci6n de fuentes, salvo- cuando sea contraria al "orden públi 

ca". 

Este es un concepto carente de precisión. Dogmáti

camente y en el estudio desde el punto de vista Teleológico 

del Estado, se plantean las razones de ser, tanto del dere

cho como del Estado, por Considerar a ambos como medios tés 

nicos de la comunidad tendientes a la realizaci6n de sus f!. 

ncs. Siendo que estos pueden ser primarios o secundarios. 

Los primarios, tales como la coexistencia y el bien 

común son permanentes, pero grnerales y abstractos, que no 

resuelven por sí mismos el problema. _Los secundarios, son 

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

solo Estado y conforme a una especial cultura, en atenci6n 

a que existen necesidades estimadas por una comunidad como 
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indispensables en una época dada; y por ende, las !eres, CQ. 

mo medio técnico, tienden a satisfacerlas, bien directa o -

indirectamente, pudiendo por lo mismo ser substituidos por 

otros equivalentes, para que, actuando conjuntamente, se -

realicen los fines del Estado. 

El estudio dogmático del Estado, considerado desde 

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

orden público por ser en términos abstractos e imprecisos -

que originan la incertidumbre en el señalamiento de las di~ 

posiciones precisamente de orden público y, por lo tanto, -

subsiste la indcterminaci6n de los casos en que no se apli

ca la norma extrafta en un sistema jurfdico determinado por 

ser contraria al orden mencionado. 

Una de las primeras escuelas que estudió el proble

ma apuntado, es la Anglo-Americana, a través de estudios -

particulares y resoluciones judiciales considerando el caso, 

como excepción a la "cortesía·. 

La Tesis Internacionalista, también admite el orden 

público como consta en los casos de excepci6n mencionados -

por Savigny, y aceptados con más o menos variaciones por·-

sus discípulos. 
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En la Escuela Italiana, representada por ~lanc ini 1 -

el orden que nos ocupa lo incluye en su divisi6n del Dere-

cho en Público y Privado, en el primero lo considera como -

regla y no como excepción. Llega a iguales conclusiones la 

Escuela Francesa a traves de la Tesis de Pillet Niboyet, al 

decir que no puede obrar la norma extrafia, sino imperar el 

fin social que persigue la ley del sistema juridico propio. 

Las anteriores consideraciones demuestran la caren-

cia de precisión en los estudios del problema. 

Por las ratones expuestas al tratar los anteriores 

problemas t6cnicos, debe incluirse el orden público, en las 

situaciones que se plantean en el sistema federal cuya nat~ 

raleia no desvirtúa lo expuesto; corroborando lo anteriór -

los fallos de la Suprema Corte de los Estados Unidos de ~o~ 

teamerica, en los casos: 'Pinney Vs. Guy" 1903 y "Andrews 

Vs. Andrews 1903, que establecen que no se viola la cláus~ 

la constituCional que ?bliga a dar entera Fe y Crédito a -

las sentencias de otro Estado, cuando la ejecución de esas 

sentencias contravengan los principios de orden público del 

Estado, donde se pretenden ejecutarlas. 
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XIV.· CLAUSUL~Y_CREDITO 

El- articulo 121 de nuestra Carta Magna, habla sobre 

esta cláusula. 

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

dicho e indicado, y co~o lo hemos transcrito en páginas an

teriores, es una traducci6n del articulo IV de la Constitu

ci6n ~orteamericana. En su aspecto formal puede clasifica~ 

se: desde el punto de vista del sistema a que pertenece, -

como una norma del orden jurf.dico del Estado Federal :.fox:ic!!_ 

no; por su fuente, es un :1rccepto de Derecho Escrito emana

do del ~odcr constituyente; por su ámbito espacial de vali

dez, como una norma vigente en todo el territorio del Esta

do Federal Mexicano; desde el punto de vista de su ámbito -

temporal de validez, como una norma vigencia indeterminada, 

que requiere por su rango constitucional un procedimiento -

espec~al para su derogaci6n o abrogaci6n; considerándose -

por su ámbito material de validei, como un precepto de dcr~ 

cho constitucional que regula los problemas originados por 

los diversos actos, registros y procedimientos que trascicll 

den de los ámbitos de validei, y tratándose de una norma -

general y abstracta, regula la actividad tanto. de los indi-
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viduos, 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 número determinado de -

sujetos de imputación, por no ser ley especial; siendo por 

su jerarquía, un artículo de la Ley Fundamental, de la que 

deriva la validez de las demds normas, dada la construcci6n 

escalonada de nuestro orden jur!dico. 

b).- En cuanto al contenido y categorías del prcce~ 

to a estudio, éste inicialmente hace mención a los compone!!. 

tes del Sistema Federal, al disponer que t:En cada Estado de 

la Federación" ••• En lo que respecta al orden federal, y ca!!. 

tinuando con nuestro artículo de tema que en cada Estado 

miembro" •.•. sc dar:i entera Fé y Crédito ..•• 11
, por lo que se 

impone hacer menci6n a estas categorías del precepto. 

El termino "Fe!', no es unívoco, dada su connotnci6n 

teol6gica y sus diversas acepciones dentro de esta dcnota-

ci6n. Y al hacer referencia a la exprcsi6n "Crédito", que 

viene a corroborar el primero de los conceptos que es el de 

"Fe", por la 11 y 11 empleada como conjun~i6n copulativa en el 

precepto constitucional. 
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Ahora bien, "Fe", gramaticalmente, denota fuera de 

su acepción teol6gica, la "creencia que se da a las cosas -

por la autoridad del que las dice o por la fama pGblica •.. " 

11Dicho concepto en su sentido jurídico "se asocia a la fun

ci6n notarial de manera más directa que a cualquiera otra -

actividad humana" y así, el escribano 11da fe 11 en cuanto le 

consta y el orden juridico "da fe" a lo que el escribano -

certifica. Siendo dicha fe publica en tanto que emana de -

un funcionario que desempefia precisamente una función pabli 

ca. Esta facultad se atribuye a diversos funcionarios, pa

ra certificar diversos actos. No es un concepto preciso -

pués comprende a los netos jurrdicos normados por el Derc-

cho Sustantivo, ast como el Derecho Adjetivo en el aspecto 

probatorio. 

El Término "público", denota autoridad, conocimien

to de todos dada su etimología que hace derivar el vocablo 

populicum, o sea, del pueblo. Lo anterior ha llegado a so~ 

tener en la Teoría del Estado el poder certificante, como · 

funci6n especifica estatal. En esa virtud, el concépto de 

"fe pQblica" se equipara a salud pública y a seguridad pQ-

blica; y trat§ndose de un fen6meno colectivo, inherente al 

pueblo, se configura en una creencia, que se forma en t~rmi 

nos del fen6meno respectivo, al excluir la incertidumbre. 
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La expresi6n "crédito", tampoco es unfvoco, puesto 

que denota "derecho personal o de crédito", en tanto facul

tad de exigir una prestaci~n positiva o negativa; por lo -

que su inclusi6n en el artículo 121 Constitucional, implica 

una figura hiperbólica para acentuar adn mas el concepto de 

"entera fe", dada la "y" empleada como conjunci6n copulati

va entre ambos vocablos, por lo que se emplea en el sentido 

de ¡'dar crédito a una cosa creerla", que proviene del Latín 

credere que significa "tener por cierto", significando cn-

tre sus ideas afines: fe. 

En consecuencia y relacionando lo expuesto con las 

categorras subsecuentes del propio precepto Constitucional 

citado, relativas a ''actos pdblicos, registros y procedi--

micntos judiciales" debe estimarse que la "Cla<isula de Fe y 

Cr.Sdi to" aludida, significa• dados los fines del precepto, 

tanto la admisión de la existencia cierta y auténtica de -

los "actos p<iblicos, registros y procedimientos judiciales•• 

que provengan de un Estado miembro, que tienen contenido y 

formas respectivas, lo que constituye la regulaci6n substa~ 

tiva de esas categorías jurrdicas, así como la normaci6n -

del aspecto procesal de dichos actos, en tanto que se regu

la la eficacia probatoria de las referidas categorías jurr

dicas comprendidas en el precepto. 
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e). - El Estado desarrolla una actividad confo.rme 3 

diversas atribuciones que se le asignan en raz6n de sus fi

nes, los cuales vartan en el espacio y en el tiempo, La -

realizaci6n de los fines requiere por parte del Estado la -

disposici6n de los medios adecuados, por lo que realiza ac

tividades múltiples y disímbolas, con miras a la rcali=a-·

ci6n de su finalidad consistente en sostener y proteger su 

existencia como ente soberano. 

Las atribuciones del Estado constituyen el conteni

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

de funci6n del Estado. Una de las grandes funciones del E~ 

tado, es la Legislativa, que tiene como finalidad la crea-

ci6n de normas generales de naturaleza juridica, que se re~ 

liza por los 6rganos que de acuerdo con un régimen constit~ 

cional forman el poder legislativo. "La ley está constitui

da por una manifestaci6n de voluntad encaminada n producir 

un efecto de derecho. Es decir, la ley substancialmente -

constituye un acto jurídico", formando parte de los actos -

que crean, modifican o extinguen una situaci6n jurídica ge

neral. 



-62-

El Estado realiza m61tiples actos tanto materiales 

como juridicos¡ dichos actos forman parte de las funciones 

del ente estatal; que entre dichQs actos se encuentran los 

legislativos, a través de la función especffica respectiva. 

A su vez la funci6n administrativa se traduce en ia realiz~ 

-ci6n de actos que son de muy diversa clase, y constituyen -

*'la actividad del Estado que se realiza bajo un orden jurr

dico y que consiste en la ejecución de netos materiales o -

de actos que determinan situaciones juridicas para casos i~ 

dividuales 11
• 

El procedimiento de formaci6n legislativa y su pro

ducto dt> la le)', son actos jurídicos¡ y los actos adminis-

trativos en un sector muy amplio, y desde luego el legisla

tivo antes mencionado son necesarios en la organización del 

Estado y en su funcionamiento, se debe concluir que ambos, 

quedan comprendidos en la tantas veces citada categoría ju

rídica prevista por el artículo 121 de la Constituci6n Gen~ 

ral, con la denominnci6n de ''actos pQblicos''. Las funcio-

ncs de que se trata, legislativa y administrativa, se cons~ 

gran en nuestro orden jurídico en los artrculos 71, 72, 73, 

74, 77 y 89 relativos de la Constitución Federal. Ademds -

no se incluye en lo antes expuesto, la función jurisdiccio-
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nal, por estimarse que queda coraprendida en la categoría de 

"procedimientos judiciales", que por su ar.iplitu<l de expre-

si6n absorve el término de que se trata. 

d).- La siguiente categorra del precepto a estudio, 

la constituyen los "registros". Este térr.iino es de los más 

criticados por la literalidad de la traducci6n; en efecto, 

el vocablo denota 11 lugar donde se puede registrar o ver al

go11 coincidiendo con esta connotaci6n, los conceptos grama

ticales afines del propio término, tales como: lugar u ofi

cina donde se registra; cédula en que consta haberse regis

trado una cosa: libro o manera de indice, donde se apuntan 

datos; centro oficial dependiente del Estado donde se toma 

raz6n y asientan testamentos otorgados ante diversos funci~ 

narios, etc. 

De lo expuesto se deduce del término "registro", 

tres acepciones: Oficina Pública¡ Acci6n de Registrar o 

Asiento; y, Funcionalmente, documento o copia autori~ada e~ 

pedida con base en un original registrado o asentado. Exi~ 

tiendo diversas clases de Registros en un Estado; en conse

cuencia, la expresión "registros" de nuestro ordenamiento -

constitucional comprende; los asientos o registros en scnti 
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do estricto, como acción de registro; y, las copias legiti

mas de los mismos que se expidan, como funci6n propia de -

los registros, que obran en ellos en tanto oficinas públi-

cas y archivos. 

e). - Finalmente, la cate gorra jurídica de "pr.ocedi

mientos judiciales", se critica tambi6n en cuanto a traduc

ci6n gramatical, en atención n que "los procedimientos judi 

ciales que como todo acto, todo hecho oficial de las autori 

dadcs, no es susceotible de traslación de un Estado a otro", 

dicha critica carece de base sólida. 

El procedimiento judicial lo integra una "coordina

ci6n de actos que tienden a un efecto jurídico comúnº', ya -

que s6lo se puede alcanzar un efecto mediante una sucesión 

de actos, 11de los cuales el primero hace posible el segundo, 

el segundo hace posible el tercero, y así sucesivamente has 

ta el último, el cual va unido al efecto querido", o sea, -

que existen actos intermedios que tienden a un fin común, 

como a1timo; teniendo la palabra procedimiento "la idea de 

avanzar de un acto a otro". 
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Existen en el procedimiento judicial diversas fases, 

determinadas por la rclaci6n procesal y compuestas de dive~ 

sos actos, que incluyen desde la proposición de litigio co

mo base del procedimiento de conocimiento hasta la activi-

dad consistente en la decisión de Iac.ontroversia; existien

do entre ambas fases un intermedio que se traduce en procu

rar los medios necesarios para la dccisi6n. Intervienen en 

la relaci6n procesal el Organo Juridiccional a través de su 

titular, y las partes; realizándose como se ha dicho una s~ 

ríe de actos procesales integrantes del procedimiento co--

rrcspondiente, el cual puede ser universal o particular¡ de 

naturaleza penal, civil, cte. 

f).- La primera parte del artículo 121 de la Ley 

Fundamental, que: ªBl Congreso de la Uni6n, por medio de l~ 

yes generales prescribirá la manera de probar dichos actos, 

registros y procedimientos y el efecto de ellos ... 11 A este 

respect9, el Licenciado Ram6n Rodriguez~ pregunta si "¿Pue

den las sentencias y actos públicos de un Estado surtir en 

otros, efectos distintos de los que produce en donde se di~ 

tan?. ¿Puede el Congreso prescribir su efecto en otro Est~ 

do, sin aniquilar la Soberanía estatal?. 
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Esta cr!tica es la m§s s61ida que puede hacerse a -

la parte respectiva del precepto, y en relación a nuestro 

presente trabajo. Sin embargo puede contestarse la aludida 

interrogante; al decirse que en efecto, se ha asentado en -

varias doctrinas. que el derecho tiene una eficacia territ2 

rial¡ que toda norma de un sistema jurídico es susceptible 

de incorporaci6n en otro diverso, tanto en su aspecto abs-

tra.cto o general~ o bien en su formulación concreta; que - -

técnicamente se origina la incorporacidn en la dclcgaci6n -

de fuentes¡ que la incorporaci6n produce la complcmcntaci6n 

de un sistema. de normas ºque no han sido creadas en forma -

de ley, pero que por virtud de éstas vienen a hacer normas 

de de re cho". 

Lo expuesto demuestra que los actos ~Gblicos, las · 

sentencias etc., pueden producir un efecto distinto del que 

surten en el "lugar en que se dicten", ya que al ser incor

porados, lo son en términos de complemcntaci6n del diverso 

sistema jurídico, y _en la medida en que se ajustan a la es· 

tructura de éste. Por lo tanto, es procedente que una ley 

general determine en la Federaci6n los efectos de los actos 

en general, cuando pretenden hacerse valer en un lugar dis· 

tinto del que se producen, sin afectar la autonomía de -
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los Estados miembros de que se trate~ puesto que la regula

ción de dicha eficacia es precisamente para un dmbito dis-

tinto del propio Estado competente en que se realizaron, -

por lo que solo en caso contrario, se afectaría la autono-

mia del Estado miembro correspondiente; y, en la especie, -

se coordinan con respecto a las susodichas autonomias esta

tales localcs 1 los efectos de los actos que en cada uno se 

constituyen, y que pretenden hacerse valer en nosotros. 

Consecuentemente, las referidas "leyes generales" -

pueden y deben determinar la eficacia de los actos públicos 
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El Artículo a estudio, establece diversas bases que 

deben tomarse en consideraci6n para la operancia de la "Clá!:!. 

sula de Fé y Crédito. 

AJ. - LA FRACCION 1 

Dispone: "Las Leyes de un Estado solo tendrán efec

to en su propio territorio y por consiguiente, no podrán -

ser obligatorias fuera de 61 11
• Esta regla es la confirma-

ci6n en el texto legal supremo del criterio a la tcrritori~ 

lidad del derecho vigente, tanto en un Estado Unitario, ca· 

mo en uno de los miembros de un Estado Federal. 

B).- LA FRACCION 11 

Del Articulo invocado establece: "Los bienes mue--

bles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubi· 

caci6n''. Este principio de "lcx rei sitiae" es "uniformc-

mc~te seguido en cuanto al régimen de inmuebles en toda la 

historia del Derecho Internacional Privado". Como se habla, 

los inmuebles se encuentran regulados por la ley del lugar 
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de su ubicaci6n, en términos de la fracción invocada; en lo 

que respecta a los bienes muebles, rige nuestro sistema el 

mismo principio que regula la situacidn de los inmuebles. 

A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n, ha establecido que "Los derechos y obligaciones de 

los titulares de los bienes, nada tienen que ver con la na

turaleza de los bienes mismos", por lo tanto, "los bienes 

muebles e inmuebles deben regirse por la ley del lugar de 

su ubicnci6nº'. 

C). - LA FRACCIO)I l II 

Establece normas de competencia y ejecución de sen

tencias, al determinar que: "Las sentencias pronunciadas 

por los Tribunales de un Estado: sobre derechos reales o 

bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fue~ 

za ejecutoria en éste, cuando asr lo dispongan sus propias 

leyes. Las sentencias sobre-derechos personales, s6lo se-

rán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada 

se haya sometido expresamente o por raz6n de su domicilio a 

la justicia que las pronunci6 y siempre que haya sido cita

do personalmente para ocurrir al juicio". Con motivo de e~ 
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ta base, dice el maestro Eduardo Trigueros, que la primera 

parte de la regla "dá la impresión de que cada Estado es l!_ 

bre para decidir cuando ejecuta y cuando n5, las scnten---

cias dictadas por los demás, sobre derechos reales y bienes 

inmuebles situados en· su territorio 11
• Lo anterior, de ser 

ast, implica una contradicci6n con la "cláusula de Fé y erg_ 

dita'' y además, el ejercicio de la facultad concedida al -

Congreso será inconstitucional, en tanto que la propia fra~ 

ci6n del articulo de la Ley Suprema, faculta a los Estados 

miembros a determinar libremente cuando ejecutan y cuando -

n6 las sentencias sobre derechos reales e inmuebles de que 

se trata, por lo que, la reglamentación de esta materia se

rá contraria al propio texto constitucional. 

La anterior interpretaci6n, por sr misma excluye la 

posibilidad de sostenerla, por que en realidad, se trata e~ 

mo se dijo, de fijaci6n de bases de normas de jurisdicci6n 

y de cjccuci6n de sentencias, siendo que la cjecuci6n de ·· 

las sentencias está subordinada normalmente a la jurisdic·· 

ci6n del Juez o Tribunal que las pronuncia. En efecto, una 

sentencia es juridicamcnte eficaz en raz6n directa de que · 

el Juez o Tribunal que las pronunci6, tienen jurisdicci6n; 

y la sentencia emanada de un orden jurfdico extraño "es un 

acto jurisdiccional, si nos fijamos en el resultado puesto 
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que termina por alcanzar la misma eficacia que ln senten--

cia ·, del orden jurídico propio¡ no pudiendo reconocerse -

una sentencia extrafia cuando no haya corres?ondido el liti

gio a la jurisdicción del Juez cxtrafio que la pronuncio, 

la que, al decir de r.nrnelutti, solo podrá reconocérsele 

cuando haya sido competente el Juez del pronunciamiento. 

Las bases de la norma de jurisdicción a que se hace refere~ 

cia, se desprende no solo del texto constitucional y de lo 

expuesto, sino del propio párrafo segundo de fracción a es

tudio, que hace mención en lo que respecta a derechos pers~ 

nales, a la sumisión de la persona condenada y a su domici

lio. 

Consecuentemente, la fracción constitucional aludi

da, establece fundamentalmente las bases de normas de juri~ 

dicción, en tan~o que el Juez o Tribunal que dicta una sen

tencia sobre derechos reales o sobre inmuebles debe ser -

competente, siendo que normalmente lo es, el que tiene ju-· 

risdicci6n en el 6mbito de situaci6n de ln cosa, la que ad~ 

más se rige sustantivamente, en todo caso, por las leyes 

que imperan en el lugar de su ubicación; asimismo, en lo 

que respecta a ejecución, debe hacerse notar que, en un es

tado, como regla general, se ejecutan las sentencias de los 

Jueces y Tribunales de los otros, incluso las de diverso E~ 
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tado en el ámbito Internacional, cuando están pronunciadas 

por Jueces competentes, y siempre que reunan otras condici~ 

nes necesarias, tales como el presupuesto contradictorio -

(notificaci6n término para comparecencia), válida consti

tuci6n de las partes en el juicio, irrevocabilidad del fa-

llo, asi como que no sea contrario al orden público. 

~LA F~~CC!ON IV 

Del artículo materia de estas observaciones, regula 

los acto~ del estado civil, que cuando se encuentran ajust~ 

dos a las leyes de un Estado, tienen valide~ en los otros. 

Esta fracci6n ha sido estudiada por el maestro Eduardo Tri

gueros, para lo cual seguiremos su obra. ~o obstante el -

texto constitucional del mismo no se deduce una ''obligación 

incondicional'' para los Estados miembros de aceptar los ac

tos del estado civil "en forma y términos en que cada uno -

de ellos quiera arbitrariamente establecer en su ley inter

na". Siendo punto inicial y presupuesto indispensable, que 

dichos actos sean legalmente celebrados tanto conforme a la 

ley local, como a la legislación aplicable, precisamente 

"para impedir a los Estados el recurso al concepto de frau

de a su propia ley como medio para hacer poqatoria la obli

gación constitucional". En los casos que nos ocupa, norma! 
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mente un acto del estado civil se realiza y desarrolla en -

un lugar determinado, siendo la ley de ese lugar la que pr~ 

cisa los efectos del acto correspondiente. 

E).- LA FRACC!ON V 

Del precepto estudiado, dispone que "Los titulas -

profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, -

con sujeción a sus leyes, serán respetados en los otros". -

Esta regla 11 tiene un origen circunstancial'', ajeno al pro-

blema que nos ocupa, en tal virtud carece de relevancia pa

ra los fines de elaboración de la presente tesis. 
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dicción y Administración. XXI.- Jnrisdicci6n r Competen-
cía. A).- CompetenCia en ratón de materia. B).- Competen
cia por Territorio. C).- Competencia en Ratón de Grado. 
D).- Competencia por cuantía. XXII.- Jurisdicci6n Interna· 
cional. XXIII.- Fuentes. A).- Tratados Internacionales. -· 
B).- Costumbre. C).- Las Convenciones Internacionales. 
D).- Los Principios Generales del Derecho. E).· La Doctri· 
na Internacionalista y las Decisiones Judiciales. XXIV.- · 
Competencia de los Estados desde el punto de vista de la -· 
Función del Derecho Internacional. XXV.- Campo de Acción· 
de la Corte Internacional de Justicia. XXVI.- Campo de Ac
ci6n del Arbitraje Internacional. XXVII.- Diferencias del 
Arbitraje Internacional con la Jurisdicci6n Internacional. 
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XVI. - LA JUR!SD!CCIO:-< "CO~;CEPTO" 

Jurisdicción es la extcnci6n y límites del poder de 
ju~gar. Es una palabra de varias acepciones. En términos 

generales, la jurisdicción es la funci6n pQblica, confiada 

ordinariamente a los órganos del poder judicial, dirigida a 

decidir las causas y controversias que ante ellos se promu~ 

ven. 

Etimológicamente la palabra Jurisdicción viene de -

las voces latinas Juris-Ley, Dictto-dccir; equivale a, de--

cir el derecho, a declararlo. 

La Jurisdicción es uno de los principales cometidos 

del Estado, en tanto realiza la funcidn de Juez. Ahora 

bien, haciendo alusión a la doctrina, en el Derecho Romano, 

la palabra Jurisdicci6n significa algunas de las facultades 

que ahora se atribuyen al Poder Legislativo y a los Tribun~ 

les. De hecho, se puede decir que a los Romanos no les re

pugnaba, que sus Magistrados, no tan solo conocieran el si

lencio de la ley, sino que también modificaran la ley por 

medio de Edictos Generales, a los que colocaban entre las 

leyes propiamente dichas. 
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Por otra parte y a efecto de determinar la natural~ 

za de la Jurisdicci6n y ver si los Tribunales de un pa!s pu~ 

den conocer de actos de Estados extranjeros, y de acuerdo a 

la opini6n de algunos tratadistas, "los Elementos de la Ju

risdicci6n0 son: Al.- LA NATIO, que es el derecho a conocer 

de una cuesti6n litigiosa determinada; B).- LA VOCATIO, -

que en el Derecho Romano era la facultad de obligar a las -

partes a comparecer en un juicio dentro del término del em

plazamiento; ~A COERTIO, consiste en el empleo de la 

fuerza para el cumplimiento de las medidas ordenadas dentro 

del proceso; D).- EL INDICIUM, es la facultad de dictar -

sentencia respecto del litigio por efectos de cosa juzgada; 

y, El. - LA EXECUTIO, es el imperio para la . ejecuci6n de -

las resoluciones judiciales, mediante el auxilio de la fue~ 

za pública. 

En tal virtud, la Jurisdicción puede definirse como: 

"La actividad del Estado encaminada a la actuaci6n del der~ 

cho objetivo mediante la aplicaci6n de la norma general al 

caso concreto". 
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XVII. - DIVERSAS CLASES DE JIJRISD!CCION 

A).- JURISDICCION CONTENCIOSA 

Es la ejercida yor el Juez sobre intereses opuestos 

y contestaciones contradictorias entre particulares, deter

minándolas con conocimiento legitimo de causa o ~or medio 

de la prueba legal. 

B).· JURISD!CC!ON VOLUNTARIA 

Es la que ejerce el Juez sin las solemnidades del -

juicio por medio de su intervenci6n en un asunto que por su 

naturaleza o por el estado en que se haya, no admite contr~ 

dicci6n de parte. 

C).· JUR!SD!CC!ON JUD!CI~ 

La referida a los Tribunales en oposici6n a la que 

ejercita la administraci6n. 



DJ.- JURISDICCION ESPECIAL EXTRAORDINARIA O 

PRIVILEGIADA 
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La que se ejerce con limitación a asunt_os determin~ 

dos o respecto de personas que por su clase o estado profe

sional están sujetos a ella> por ejemplo: La Jurisdicción·· 

Militar 1 la Mercantil, cte. 

La que ejercen los Jueces o Tribunales por derecho 

propio de su oficio, por ser inherentes a su cargo sobre ·· 

las personas o cosas que le están sometidas. 

~ JURISDICC!ON DELEGADA 

Es la que se ejerce por comisión o encargo del que 

la tiene propia, en asunto y tiempo determinado y en nombre 

del que la concede. 
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G). - JURISDICCION AClP.o!ULATIVA O PRJlVE~TIVA 

Es la facultad que tiene un Juez rlc conocer de cicr 

tos asuntos o presunción con otro, o no obstante tener otro 

igual facultad que reside a la vez en dos Jueces, para con~ 

ccr de un mismo asunto, considerándose co~pctcnte el que se 

hubiese anticipado a su conocimiento. 

H).- JURISDICC!ON TERRITORIAL 

La que se ejerce por razón del territorio en el que 

están domiciliadas las partes, se haya la cosa en litigio o 

debe cumplirse la obligación materia del juicio. 

1). - JURISD!CCION EN PRHIERO Y E:-1 ULTERIORES GRADOS 

Según el juicio por el cual se ejerce, sea o no su~ 

ceptible de reforma por un Tribunal Superior; en primer gr! 

do la que se ejercita conociendo y sentenciando por primera 

vez de un negocio con sujeción a la reforma de un Juez o -

Tribunal Superior; en segundo grado la que se ejerce cono-

ciendo de un negocio del que ya conoci6 otro, para enmendar, 

revocar o confirmar el primer juicio y así succSi\"amentc. 
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J!YJII.- JURISDICCION Y ARBITR~JE 

El Arbitraje es considerado dentro de los métodos -

pacificas que se establecen para ajustar controversias en-

trc los Estados, ya en términos de derecho o bien sobre --

otros principios, es por así decirlo, una instituci6n que -

nace en los primeros siglos de la Era Contemporánea, hasta 

llegar en la actualidad para hacer utilizada como un "Méto

do por el cual las partes en disputa convienen en someter -

sus diferencias a un tercero o a un Tribunal, constituido -

para tal fin y resolver conforme a normas de Derecho Inter

nacional, el conflicto so~etido a su Jurisdicci6n 11
• 

Consiste en la resolución de una diferencia entre -

Estados a través de la decisión jurídica de uno o más árbi

tros, o de un Tribunal que es independiente del Tribunal I~ 

tcrnacional de Justicia, que son elegidos por las partes. 

"En el articulo 39 del Convenio de la Haya 1 sobre -

el arreglo pacifico de los Conflictos Internacionales, las 

partes reconocen el arbitraje como el medio más eficat y 

adecuado para resolver los conflictos interestatales que no 

hayan podido solucionarse por vía diplomática y formulan el 
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deseo de que los Estados se sirvan de este procedimiento 

"cuando las circ.unstancias lo permitan 11
• 

En general los au~orcs consideran. que solo pueden 

ser objeto de arbitraje 1 los conflictos de orden jurfdico o 

susceptibles de ser formulados jurídicamente. Las Conven-

ciones de La Haya, por su parte, establecen como condición 

para el arbitraje, la existencia de una cuestión jurídica o 

de una cucsti6n cuya soluci6n pueda basarse en el Derecho. 

Las princi9ales características del Arbitraje son: 

l.- El Acuerdo de Voluntades de las partes para la fijación 

de la materia del litigio y el pedido de su soluci6n a uno 

o m4s árbitros; 11.- La libre elecci6n del Jue: o Jueces; 

y~ 111.- Ln obligatoriedad de la dccisi6n. 

Por otra parte, nos parece muy acertada la dcfini·· 

ción adoptada por la Convención, para el arreglo pacifico · 

de los conflictos Internacionales, celebrada en la Confcre!!, 

cia de la Paz de la Haya, de 1907, y que dice: ''El Arbitr~ 

je Internacional, tiene por objeto resolver los lit·igios C!!, 

tre los Estados, mediante .Jueces por ellos elegidos y sobre 

la base del respeto del Derecho''. 
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La Corte Permanente de Arbitraje, fué creada en la 

Conferencia de la Haya de 1899. La Corte está estructurada 

por: a).· Una lista de Peritos en Derecho Internacional, -

que son cerca de quinientas personas; b).- El Consejo Admi 

nistrativo integrado por el ~Hnistro de Relaciones Exterio

res de Holanda, junto con los Agentes acreditados en los -

Paises Bajos; y, e).- La Oficina Internacional a cargo de -

un Secretario General con sede en la Haya. 

·Su funcionamiento no ha sido lo juridicamentc dese~ 

do, sin embargo, ha sido una base sólida para la solución -

de conflictos entre Paises por la vía de la decisión arbi-

tral. 
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XIX.- JURISD!CC!ON Y LEGISL.\CIOX 

Es una idea clásica que el acto jurisdiccional co-· 

rrespondc a una de las tres funciones del Estado: La Fun··· 

ci6n Jurisdiccional, siendo las otras la Funci6n Legislati· 

va y la Administrativa, de acuerdo con una distinción que -

se enlaza con la Doctrina de la Se~araci6n de Poderes. Los 

actos de Jurisdicci6n, son los engendrados por el ejercicio 

de la Funci6n Jurisdiccional. 

La Función Legislativa, consiste en establecer rc-

glas1 en dictar disposiciones por vfa general e impersonal. 

La Función Administrativa, consiste en regular negocios Pª!. 

ticulares, es decir, en to~ar decisiones aplicables a cosas 

particulares y concretas . 

.-\hora bien, haciendo un estudio breve al presente -

capitulo que nos ocupa ''La Funci6n Jurisdicciona1 11
, consis

te en la facultad de decidir con fuerza vinculativa para -

las partes, una situaci6n juridica controvertida 



·84-

La Funci6n Jurisdiccional, corresponde al tercer -

grupo de actividades del Estado y se manifiesta en su acto 

fundamental que es la sentencia. Es la función que normal

mente se encarga al Poder Judicial y se define como la: "af_ 

tuaci6n Jurisdiccional encaminada a la declaraci6n del Ocr~ 

cho en ocasión de un caso determinado, contencioso o no y -

con fuerza de cosa juzgada". 

Desde el punto de vista formal, la Funci6n Jurisdis 

cional alude a la organizaci6n Constitucional que asigna la 

tarea de ejercer dicha funci5n al Poder Judicial de la Fcd~ 

raci6n, fundamentalmente para preservar el Derecho. 

"Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la 

Fedcraci6n, en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en Tribunales de Circuito, Colegiados en Materia de Amparo 

y Unitarios en Materia de Apclaci6n 1 en Juzgados de Distri

to; asimismo, el artículo lo., de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federaci6n, además de las Autoridades Bntes 

seftaladas enumera: El Jurado Popular y los Tribunales de -

los Estados del Distrito y de toda la República. en las co

sas previstas por el artfculo 107 Fracci6n XII, de la Cons

tituci6n General y en tas demás, que por disposici6n de la 

Ley, deben actuar en auxilio de la Justicia Federal. 
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Por excepci6n el Poder Legislativo y el Poder Ejec~ 

tivo, realizan materialmente actos jurisdiccionales. 

Tampoco podemos llamar Funci6n Jurisdiccional, a la 

Función que tiene la Suprema Corte de Justicia de la ~ación, 

de acuerdo con el artículo 97, de nuestra Carta ~agna, para 

nombrar a los Magistrados de Circuito y a los Jueces de Di~ 

trito, numerarios y supcrnumc~arios. 

Por otra parte, la. Función Jurisdiccional, es una -

actividad del Estado suborninado. al orden juridico y atrib!:!, 

tiva, constitutiva o productora de derechos, en los confli~ 

tos concretos o particulares que se le someten para compro

bar la violación de una regla de derecho o de una situación 

de hecho}' adoptar la situación adecuada. Asimismo, la fi

nalidad del acto Jurisdiccional, es declarar imparcialmente 

el derecho en las cosas controvertidas o de conflicto, que 

son de competencia. Es una actividad de ejecución de la -

ley hecha por el Poder.Judicial, pero que responde en mate· 

rias afectadas y fines administrativos. 
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XX. - JURISDICCIO;<; Y ADMINISTRACION 

En la Administración también se juzga, ya que no s~ 

rra posible obrar sin la base del juicio, pero Administra-

ci6n Pública, juzga sobre una actividad propia, mientras -· 

que la Jurisdicción lo hace con referencia a una acth·idad 

ajena. Kclscn, destaca que Administrnci6n-y Jurisdicción, 

son individualización y concresi6n de normas juridicas. P~ 

ro la Administración lo hace de manera "inmediata", en tan· 

to que la Jurisdicci6n lo hace de manera "mediata". Este 

problema ha originado varias discusiones al respecto, por 

ejemplo: Carrede ~lalberg, afirma que: "Serán actos juris-

diccio'nales los que esttin encomendados a la judicatura, y -

Administrativos los atribuidos a Funcionarios de Orden Gu-

bcrnativo11. 

Podemos afirmar que el Juez, hace observar el dere

cho de otros. deter~inando su existencia o inexistencia. 

Consecuentemente el actO Administrativo de nacimie~ 

to a una rclaci6n jurídica o a varias existentes entre ln -

Autoridad y otros sujetos. El Acto Jurisdiccional, d4 naci 

miento invariablemente a la primera clase de relaciones con 

motivo del ejercicio del derecho de acción y de contradic--
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ci6n, y también, invariablemente provoca la constatación de 

la existencia o inexistencia de una segunda relación juríJi 

ca entre sujetos, en la cual la Autori4ad jamás es sujeto. 

Podemos concluir que Jurisdicci6n y Administración 

son funciones intimamcnte relacionadas una con otra en tan

to que ambas se encaminan a la aplicaci6n del Derecho, aun

que la forma de realizarlo sea distinta, puesto que, para -

realizar la Jurisdicción, se requiere que un sujeto se cn-

cuentre dentro de la hipótesis de la norma substantiva y -

previa satisfacción de los rcqu~sitos legales, se ejercite 

la acci6n correspondiente; en canbio, tratándose de la adml 

nistrnci6n al aplicar el Derecho solo encontrará justifica

ci6n de los intereses generales que tutela. 
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XXI. - JUR!SDICC!ON Y COllPETEXCIA 

Como hemos indicado en páginas anteriores, que en -

la Jurisdicci6n encontramos: A).- La ~atio; B).~ La Vaca-

tia¡ C).- La Coertio: D).- El _Jndicium y, E).- La Execu

tio. 

Asimismo, al hacer un estudio sobre la Competencia, 

podemos decir: a).- La Competencia es su ·sentido amplio, es 

la aptitud de una autoridad püblica para realizar actos ju

rídicos, Competencia de un Juez o Tribunal, Competencia del 

Decano de una facultad, etc. En el orden judicial, Compe-

tencia equivale al poder reconocido a una Jurisdicción para 

instruir y ju:gar un proceso; b).- Podemos decir que la J~ 

risdicci6n es el género y la Competencia es la especie o 

que la Competencia es la medida de la Jurisdicci6n; y, c), 

Por Competencia entendemos la autoridad que tiene una pers~ 

na que ejerce un cargo, por dis9osici6n del Estado, para r~ 

conocer y decidir una situaci6n concreta. 

Ahora bien, el artículo 144, del Código de Procedi

mientos Civiles, dispone: "La Competencia de los Tribunales, 

se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el --
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territorio". De ahí que podamos hablar de criterios de Com. 

petcncia, como: A). - CO~IPETENCIA EN RAZO~ DE MATERIA. En -

Tribunales Judiciales y Tribunales no Judiciales. Encontr~ 

mos 6rganos que desempeñan función Jurisdiccional y que no 

son judiciales como el Tribunal Fiscal o bien las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje; también se habla de Tribunales F~ 

derales y Tribunales Locales; B). - CO~IPETENC!A POR TERRl-

TORI_Q_. - Se ha establecido por razones prácticas que la Ad

ministración de Justicia puede llevarse n cabo en una forma 

expedita, de tal manera, que tomando también en cuenta la -

organizaci6n que nos rige y las facultades que en especial 

otorga la Constituci6n a las entidades federativas, ha sido 

admitida una regla que bien puede afirmarse rige casi uni-· 

versalmente: La que declara Jue~ competente al del lugar en 

que se cometi6 la infracci6n; ~COMPETENCIA ES RAZOX DE 

QB.ADO.· La que tienen los Tribunales para conocer por razón 

de la instancia en que el juicio se encuentre. D). - CO~IPE

TESCIA POR CUANTIA .- En atenci6n a la importancia econ6mi· 

ca, se dividen los Juzgados en: De Paz, Menores y Civiles. 

Por lo tanto, la Competencia es la porci6n de Juri~ 

dicci6n que se atribuye a los Tribunales que pertenecen al 

mismo orden Jurisdiccional. 



-90-

XXII.- JURISDICC!ON INTERNACIONAL 

Las normas de derecho son de dos especies: Norma o 

Sistema Jurídico que solo se aplica a un Territorio dado 

(Derecho Internacional Privado); y.aquél que se vá a apli-

car a varias naciones en sus conflictos y ayudas mutuas --

(Derecho Internacional Público). 

El Derecho Internacional .Público, es la rama del Of!.. 

rccho que ~as problemas ha encontrado para justificar su 

existencia y su valide~. El Derecho Internacional Pdblico, 

no solo va a dar naciniento de relaciones jurídicas, a tra

vés de la5 cuales se pueden establecer Convenios o Tratados 

de tipo Internacional, sino que adcm§s por estar fundado en 

principios como la igualdad soberana de los Estados, el de

recho que tienen de disponer por si mismas, la no interven

ción en los asuntos internos, la integridad territorial, la 

coexistencia y cooperaci6n pacíficas; lo llevan a definirse 

como el 11sistcma de normas obligatorias (contenido) que, n_! 

cidas del consentimiento expreso o tácito de los Estados 

(fundamento), determinan los derechos y deberes de las per

sonas internacionales (regulaci6n) en sus relaciones mutuas 

(alcance) . 
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El Derecho Internacional es derecho cuando el acto 

coercitivo de un Estado interfiere en otro y s61o se permi

te como una reacci6n contra un acto antijuridico sin el em

pleo de la fuerza para cualquier otro fin. Y será antijurf 

dico cuando ése acto que se consider~ ilegal o contrario a 

derecho, efectivamente sea obligatorio del mismo, como con

secuencia de ser considerado como un sistema de normas que 

prescriben una cierta conducta en el fimbito de su Jurisdic

ci6n. 
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XXIII. - FUl!NTES 

El Tribunal Internacional de Justicia con sede en -

La Haya, estableci6 como únicas Fuentes a los Tratados ln-

ternacionales y la Costumbre Internacional. Pero la necesi 

dad de aplicar otro tipo de soluciones a conflictos diver-

sos, ha hecho que en su arttculo 38 de su Estatuto Interna, 

sean reconocidos algunos otros principios. 

~Q.§_rg_ATADOS INTERNACIONALES 

Como fuente directa constituyen el acuerdo formal-

mente expreso de dos o más Estados por virtud del cual se -

establece, enmienda o da fin a un· vinculo jurídico preexis· 

tente. Los Tr8tados Internacionales, deben ser cumplidos. 

B) • - COSTIDIBRE 

Se entiende en la practica Internacional la aplica

ci6n de un conjunto de normas con fuerza legal adquirida -

con su aplicación a casos análogos por un período de tiempo 

m4s o menos largo. La Costumbre no puede ser interpretada 

como un Tratado, porque una regla jurídica creada por la --
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Costumbre Internacional, obliga también a Estados que noto

riamente no participaron en la Constituci6n de la regla co~ 

suetudinaria. 

C).- LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES 

Son aquéllas que establecen reglas para los Estados 

_Litigantes, en cierto modo pueden reconocerse como fuente -

del Derecho Internacional, hasta en tanto.puedan considera~ 

se como universalmente reconocidos. 

D).- LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 

Cuando son debidamente reconocidos pueden concreta~ 

se, ya sea en Tratados o a trav~s de la Costumbre Interna-

cional, para ser origen o fuente de su generalizaci6n. 

E).- LA DOCTRINA INTERNACIONALISTA Y LAS DECISIONES 

JUDICIALES 

Emitidas por la Jurisprudencia Internacional, son -

fuente muy importante de caricter auxiliar para la detcrmi

naci6n de reglas de derecho, sin perjuicio de las partes en 

litigio y respecto al caso en cuestión. 
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XXIV.· COMPETENCIA DE LOS ESTADOS DESDE EL PUNTO DE 

VISTA DE LA FUNCION DEL DERECHO INTERNACIONAL 

El Derecho Internacional, tiene lugar cuando apare

ce la necesidad de contactos polfticos y sociales entre los 

Estados. 

Sus m5s remotos or[genes aparecen en China, la In-

dia, Egipto, Grecia Antigua y la Roma Antigua. Algunos ma

nuscritos chinos que se remontan al afio 2500 A.C. contenían 

determinadas obligaciones hacia los Estados extranjeros, -

asi como la intolerancia de la guerra. 

En la Roma Antigua, vamos a encontrar la fundament~ 

ción principal de nuestra ciencia, aportando datos básicos 

a la norma de nuestro estudio y encontramos por ejemplo; -

que en materia de Tratados se hace una distinción: de Alía~ 

za, de Amistad, de Igualdad, así como de desigualdad. La -

práctica diplom~tica distinguía entre los Embajadores, los 

Orarores y los Heraldos. 
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El Magistrado Romano se ocupa de los asuntos de los 

extranjeros, era la proxeneia de los griegos y era un Juez 

especial. En épocas posteriores (Feudalismo, Edad Media), 

encontramos intentos mas especializados que tratan de regu

lar las instituciones de Derecho Internacional en forma ca~ 

creta, pero no es sino hasta principios de nuestro siglo -

cuando entra a su etapa de pleno desarrollo. 

El Derecho Internacional como orden jurídico que -

norma las relaciones entre los Estados, es quien hace posi

ble la creaci6n de normas válidas para los ámbitos de dos o 

más Estados, o sea crea normas internacionales; es también 

el que establece por medio.de su regla ''pacta sun Servanda'' 

la norma que obliga a los Estados a respetar los Tratados y 

a conducirse en la forma prescrita por ellos. 

El Derecho Internacional Público, definido como el 

conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de 

los Estados en sus procesos de conflictos y cooperaciOn, vá 

a establecer la competencia de los mismos partiendo de sus 

principios básicos como los de igualdad soberana entre los 

Estados, el derecho de las naciones a disponer de si misma, 

la no intervenci6n en los asuntos internos de otros países, 
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la integridad territorial, la coexistencia y cooperación p~ 

cífica entre los Estados sin tener en cuenta sus sistemas -

sociales, y el concienzudo cumplimiento de las obligacio-

nes contrai'..das. 

XXV.- CAMPO DE ACCION DE LA CORTE INTERNACIONAL 

DE JUSTICIA 

La Corte Internacional de Justicia, tuvo sus antec~ 

dentes en la Corte Permanente, es el órgano principal de -

las Naciones Unidas segán lo establece el articulo 7o., de 

la Carta de las Naciones Unidas. Esta compuesta por quince 

Jueces, los Jueces duran en su encargo nueve afias y la ter

cera parte de ellos se renueva cada tres afias. Integrándo

se de nueve Jueces el quorum necesario. 

Es un Tribunal que por esencia es de Jurisdicción -

estrecha y limitada, pues s6lo puede conocer de controver-

sias que surjan entre los Estados, 

Asi su competencia puede ser voluntaria y para alg~ 

nos asuntos, obligatoria, Voluntaria, cuando las partes de 

común acuerdo deciden que tal o cual materia resolvera la -

Corte Internacional; obligatoria cuando las partes en un -
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Tratado han convenido en una cláusula especial, que toda -

controversia que surja del instrumento habrá de referirse a 

la Corte Internacional de Justicia, 

El artrculo 36, del Estatuto seftala cual es la com

petencia de la Corte Internacional de Justicia. estableciéll 

dose como obligatoria la Jurisdicci6n de la Corte en el ca

so de la llamada "Cláusula Opcional 11
, por virtud de la cual 

los Estados pueden reconocer en cualquier tiempo corno obli

gatoria para los mismos, la competencia de la Corte en con

troversias jurfdicas, ya referentes a la intcrprctaci6n de 

un Tratado, o cuestiones de Derecho Internacional, o viola

ciones de alguna obligación internacional a la naturaleza o 

extensi6n de las reparaciones al violarse una obligación irr 

tcrnacional, etc. Una de las funciones m§s importantes en

comendadas a la Corte, es la de fungir como 6rgano de con-

sulta jurídica. La Corte Internacional de Justicia, juega 

un importante papel como productor de normas jurídicas, en 

ausencia de 6rganos codificadores y legisladores. Para la 

ejecuci6n de los fallos de la Corte, el Consejo de Seguri-

dad como 6rgano principal de la O.N.U., tratdndosc de cues

tiones de procedimiento, se adoptan por el voto afirmativo 

de siete de sus miembros m4s el voto concordante de los ci~ 

ca miembros permanentes. 
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XXVI.- CAMPO DE ACCION DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL 

El Arbitraje consiste en el ajuste de las controve~ 

sías internacionales por vía de métodos y reglas de confor

midad a las partes en conflicto. 

Tenemos antecedentes en Europa del Arbitraje Inter

nacional donde el árbitro ejercía su acción como mediador -

de tipo amistoso y no fundado en normas de derecho como se 

le conoce actualmente. El primer ejemplo de un pacto de AL 

bitrajc, nos dice el maestro César Sepalveda, lo encontrn-

mos en el Tratado de Jay de 1794 entre Inglaterra y los Es

tados Unidos. Un Tribunal de Arbitraje, se constituye toda 

vez que se han fijado; la controversia y los puntos de dis

puta. 

Puede revestir formas muy variadas. Puede integraL 

se con un árbitro de cada uno de los Estados litigantes y -

un árbitro presidente nacional de un país neutral escogido 

de común acuerdo. Es posible formarlo con un árbitro de un 

Estado, y un árbitro neutral por cada contendiente, nombrá~ 

dose un presidente de común acuerdo. O puede darse el caso 

de un Arbitro único que bien puede recaer en un Jefe de Es-
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tado, o en un miembro de la lista de la Corte Permanente de 

Arbitraje de La Haya, y su designaci6n puede hacerla el Pr~ 

sidente de la Corte Internacional de Justicia. 

En este pacto se establecerán las reglas principa-

les que el Tribunal aplicará, el procedimiento a seguir, la 

naturaleza y op9rtunidad de las pruebas, el lugar de funci2 

namiento, el idioma o idiomas que se utilizarán, el tiempo 

para producir la sentencia, su efecto, etc. 
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XXVII.- DIFERENCIAS DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL 

CON LA JURISDICCION INTERNACIONAL 

a).- Una primera diferencia existe en la composi--

ci6n del Tribunal. El Tribunal Arbitral puede tener una i~ 

tegraci6n muy variada. La Corte Internacional de Justicia, 

es un cuerpo pre-constituído que funciona conforme a dere-

cho preestablecido; 

b).- El derecho aplicado en el procedimiento judi-· 

cial internacional funciona por vra de normas establecidas 

en el Estatuto de la Corte; en tanto que los Tribunales Ar

bitrales, se rigen por el derecho que el compromiso lo seft~ 

le; y 

e).- El Tribunal Arbitral es ocasional, en tanto -

que el otro existe para un ndmero indeterminado de litigios 

Y para una duración indefinida. 
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!!_VIII. - CONCEPTO Y ESENCIA DE LA NORMA 

INTERNACIONAL 

-1oz-

Al respecto el Maestro Hanuel J. Sierra, en su Tra

tado referente a la materia, expresa: La " •..• S.- Evolu--

ci6n del Derecho Internacional Pfiblico, la evolución del D~ 

recho, con sus anticipaciones, va scfialando el camino a re

correr y, aunque la marcha se retarda por los obstáculos 

que encuentra, el idealismo que supone la posibilidad de o~ 

ganizacioncs mejores, es un estímulo. Sin embargo es nece

sario distinguir lo que es de lo que dcbra ser, admitiendo 

que la aparición hacia un derecho idea, ha contribufdo graa 

demente al perfeccionamiento del Derecho Positivo Interna--

cional •••. " 

En la transcripci6n anterior, está la esencia del -

Derecho Internacional, ya que como todo principio éste que. 

se est6 desarrollando tuvo un nacimiento y resulta 16gico -

como afirma el aludido ~acstro Sierra, en sus líneas anota

das, que él mismo tuviese los tropiezos de una organizaci6n 

imperfecta, ya que el conjunto de normas, da nacimiento a -

un Derecho, admitiendo el nacimiento del mismo, con sus 

fuentes de donde se nutre, viene a aportar conocimientos 

nuevos y al dejar de ser ideal, se convierte en derecho po

sitivo. 
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El Maestro Manuel J. Sierra, nos dá la definición -

de Derecho Internacional PGblico,, y expresa: "Derecho Inte!. 

nacional POblico es el conjunto de principios, normas y re

glas de cumplimiento oblig~torio que se fijan los derechos 

y los deberes de los Estados y rigen sus relaciones rccipr~ 

cas". 

" ..• Principios Internacionales, usado ordinariamen

te, quiere decir Ley Internacional como se aplica entre las 

Naciones. 
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XX 1 X. - QUE ES UNA NORllA 

El "ªestro Eduardo García ~1aynez, en su libro Filo

sofia del Derecho, habla al respecto sobre :\arma r expone: 

a).- La teor!a dominante sobre la noci6n de orden jurídico 

resulta incorrecta y, en consecuencia 1 debe ser modificada; 

b). - El derecho no es una "nomocracia impersonal·', un orden 

abstracto, sino un orden concreto; e).- Aquélla teoría dá 

indebidamente el nombre de orden jurídico ·a1 sistema de No~ 

mas que el Estado crea o reconoce para la regulación del -

comportamiento humano; d).- El sistema normativo es s6Io -

una parte o elemento del orden jurídico; e).- El derecho, 

como orden concreto, sólo puede existir cuando los destina

tarios de un sistema normativo ajustan normalmente su con-

ducta a las prescripciones en vigor; f).- La eficacia de -

dicho sistema cs 1 por ende, un elemento estructural de todo 

orden jur{dico; g).- La validez intrínseca, en sentido 

axiol6gico-material, de los 6rdcnes de esta especie, depen

de del grado en que su eficacia condicione la efectiva rea· 

lizaci6n de los valores a que su sistema normativo debe teu 

der. 
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Asimismo, afirma que si por orden jurídico entende

mos no un conjunto de normas, sino el orden concreto o real 

dimanente de la sujeción a dichas normas por parte de los -

sujetos a quienes las mismas se dirigen, resulta obvio que 

la eficacia del sistema normativo es un elemento del orden 

jurídico concreto, en la medida de que, relativamente a és

te, concebido como fin inmediato, aquélla constituye un me· 

dio o instrumento de realización. 

Ahora bien, el autor que nos ocupa al hablar de or

den normativo. Por tal entendemos, en sentido general, la 

subordinaci6n de la conducta a un sistema de normas cuyo -

cumplimiento permite la realización de valores; en tal vir

tud. toda norma encierra la pretensión de ser vilida. 

Por eso Kelsen, define el derecho subjetivo como 

"La norma juridica en relaci6n con el individuo que debe e~ 

presar su voluntad para el efecto de que la sanción sea ej!t 

cutada. 
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XXX.- LA NORMA INTERNACIONAL Y COMO FUNCIONA 

En el orden internacional los Agentes Diplom~ticos 

y representantes genuinos de los gobiernos que son los rc-

prescntantes de sus pueblos por medio del dominio que a és

tos les confiere en el ámbito interno de sus propias legis

laciones, son los que dan la conclusi6n a estas ideas, apo

yando este principio en el preámbulo de la Carta de las Na

ciones Unidas, cuando expresa que: "Nosotros los Pueblos 

de tas Naciones •.• hemos decidido aunar nuestros esfuerzos 

para realizar estos designios •.. " Y enseguida agrega: "V!:. 

mos con claridad que quien se autodetermina, que quien eje~ 

ce una libre dctcrminaci6n dándose la Norma Internacional 

es el pueblo mismo por el ejercicio de su voluntad". 

La Norma Internacional surge paralelamente a la ev~ 

luci6n de los pueblos hasta que estos se convierten en Na-

cienes o Estados, aclarando que existen Normas en general -

que tratan sobre diferentes problemas> de moral, de reli--

gi6n, etc., pero es necesario saber como funciona la Norma. 
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La Norma, cualquiera que sea. está íntimamente lig~ 

da a la v~luntad; 'más sería un absurdo que la misma s6lo se 

rigiera por una voluntad sin concebir un fin encaminado ha

cia un valor, así pues la norma de conducta simple, llega a 

través de una etapa sucesiva a convertirse en una ley, pri

mero interna, después puede elevarse a la categoría de in-

ternacional. 

XXXI.- NATURALEZA JURinICA 

Al tratar este concepto, no se puede dejar a un la

do la Filosofía del Derecho, ya que toda ~arma escrita es -

formulada por una persona y discutida por varias, siendo de 

suma importancia en él Derecho, analizar objetivamente el -

mismo, y éste tiene que ser obviamente Derecho Positivo, es 

decir, derecho real actual y no de aplicaci6n momentánea, 

sino permanente. 

Por esto, el Maestro Rafael Preciado Hernández, nos 

indica:El derecho, en este sentido técnico y positivo es 

obra humana, es imperfecto como el hombre, pero al mismo 

tiempo es perfectible; como derecho objetivo, como ordena·· 

miento jurídico puede contener disposiciones que atenten ·· 
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contra las prerrogativas esenciales de las personas y con-

tra la propia persona# pero jamás llega a suprimirlas radi

calmente. 

Adcmds, basta considerar que una relacidn jur!dica, 

es siempre una relaci6n societaria, que se dá entre dos su

jetos a través de un objeto para prescindir del dato real -

que constituye la sociedad, en una concepción integral de -

la Norma Jurídica. 

XXXII.- EL A.'IBITO DE VALIDEZ DE LA NORl!A EN EL 

SISTEMA FEDERAL 

Siguiendo el criterio del Maestro Eduardo Garcra -

'.faynez, en su libro .. Introducción al Estudio del Derecho, -

nos expone: El problema de la ordenación jerárquica de los 

preceptos que pertenecen a un mis~o sistema se complica ex

traordinariamente cuando el sistema corresponde a un Estado 

de tipo Federal. Tomando en cuenta estas circunstancias, -

haremos especial referencia al orden jurfdico de nuestro -

pafs. 
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De acuerdo a lo que dispone el artfculo 40, de la -

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prc

ceptaa que: "Es voluntad del pueblo mexicano constiturrse -

en una República Representativa, Democrática .• Federal, com

puesta de Estados Libres y Soberanos en todo lo concernien

te a su régimen interior; pero unidos en una Fcdcraci6n es

tablecida según los principios de esta Ley Fundamental". Y 

el artículo siguiente dispone: "'El pueblo ejerce su Saber!!, 

nía por medio de los poderes de la Uni6n, en lo que toca a 

sus regímenes interiores. en los t6rrninos respectivamente -

establecidos por la presente Constituci6n Federal y las pa~ 

ticulares de los Estados, las que en ningún caso podrán ca~ 

travcnir las estipulaciones del Pacto Fedcral 11
• 

SegOn el artículo 49 Constitucional reformado, '~El 

Supremo Poder de la Federaci6n se divide, para su ejercicio 

en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. "No podrán reunirse 

dos o mds Poderes en una sola persona o corporaci6n, ni de· 

positarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de 

facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Uni6n, confo~ 

me a lo dispuesto en el artículo 29. En ningfin otro caso, 

salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, 

se otorgardn facultades extraordinarias para legislar". 
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El Capitulo II de la Constitución Federal, se refi~ 

re a la Organizaci6n y Funcionamiento del Poder Legislativo~ 

el Capítulo 111, versa sobre el Poder Ejecutivo, y el IV, -

reglamenta las atribuciones del Poder Judicial de la Fcdcr~ 

ci6n. 

El precepto fundamental del orden jerárquico norma

tivo del derecho mexicano, lo formula el artículo 133. 11 E2_ 

ta Constituci6n las Leyes del Congreso de la Unión, que em~ 

nen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con -

la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de 

la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Supr~ 

ma de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arregla· 

rán a dicha Constitución, Leyes y Tratados a pesar de las -

disposiciones en contrario que pueda haber en las Consti t!!_ 

ciones o Leyes de los Estados". (Principio de la suprema-

era de la Constitución). 

El precepto revela que los dos grados de superiores 

de la jerarquía normativa están integrados, en nuestro der~ 

cho: 1).- Por la Constituci6n Federal, y 2).- Por las Le· 

yes Federales y los Tratados Internacionales. 
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-112-

XXXIII.- REFERENCIAS HISTORICAS 

En las etapas de la antiguedad predomina el concep
to- de PODER, como antftesis al concepto jurídico del DERE--

CHO; dentro del trato humano y el reconocimiento del extra~ 

jera, es predominante la idea de ser considerado simplemen

te como un enemigo. Las consideraciones sobre su personali 

dad y derechos, serán tomados en cuenta hasta mucho después, 

en etapas posteriores. 

El Derecho Romano, originalmente niega al extranje

ro todo cuanto pudiera servir a éste, para crear relaciones 

pacificns en el pueblo romano. En el IUS GENTIUM, se en--

cuentra el germen del Derecho de la Humanidad, y en el Pre

tor Peregrino, es el medio en virtud del cual se manifiesta 

ese Derecho. Más tarde, ya durante el Imperio, se desarro

lla una nueva época, la cual estaba destinada a surtir una 

influencia que se extiende hasta la edad media, en la que 

se tienen determinadas consideraciones a los extranjeros: 

EL IUS GENTIUM. En virtud de estos innovadores principios, 

el trato a los extranjeros es mis humano, pero no por esto 

dejan de ser leyes tcrritorialistas en extremo; se juzga al 

extranjero de acuerdo con la Ley del domicilio, la cual --

quiere decir que en ninguna forma se tolera la mAs mínima -

limitaci6n a la Soberanía del Estado Romano. 
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El florecimiento del Derecho Internacional Privado, 

surge propiamente del desvanecimiento del Imperio Romano. -

La causa principal fué la fundaci6n de diversas provincias 

habitadas por bárbaros. Pero éstos en ningún momento aban

donaron los principios del Derecho Romano, los cuales fue-

ron aplicados, sino en su integridad, s! en su mayoría. 

A partir de esta etapa, que determinaremos de DERE

CHO ANTIGUO, se reconocen tres Escuelas: A).- La Escuela -

Italiana; B).- La Escuela Francesa y, C).- La Escuela Ho-

landesa. Sobre estas Escuelas hemos hablado en páginas an

teriores, al tratar nuestro capítulo relativo a la Forma de 

los Actos en el Régimen Constitucional Mexicano, por lo que 

se refiere a los antecedentes históricos, pero podemos agr~ 

gar que lo más importante de las referidas Escuelas, son: -

Por lo que hace a la Escuela Italiana, sus m~s grandes apo~ 

taciones fueron: 1.- La distinción entre las reglas del -

procedimiento y las de fondo; 2.- La aportaci6n de la re·

gla LOCUS REGIT ACTlJlf, para la forma extrínseca de los ne-

tos; y, 3.- La Ley aplicable a los bienes; por lo que se r~ 

fiere a la Escuela Francesa, agrupa los Estatutos en dos c~ 

tegorfas: los reales y los personales; y finalmente la Es-

cuela Holandesa aceptó en principio la clasificaci6n hipar-
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tita de los Estatutos, según su objeto y los límites de 

aplicación; de acuerdo con los Estatutos reales, la ley es 

estrictamente territorialistaj pero cuando se refiere a que 

ciertos Estatutos (obligaciones, personales, etc.), fuesen 

extraterritoriales, los holandeses rechazaron absolutamente 

la idea de Obligaci6n, cambiando el término por el de la 

Cortesía Internacional. Este principio fué fundamentado en 

el "interés bien entendido de cada Estado 11
• 

Asimismo, al hablar sobre las referencias hist6ri-

cas, durante el siglo XIX, se desarrollaron en gran escala 

las investigaciones sobre el Derecho Internacional Privado. 

Así es como de las nuevas investigaciones jurídicas que se 

realizn11 1 surgen tres corrientes o Escuelas: A).- La Escu~ 

la de la Territorialidad; B).- La Escuela de la Pcrsonali-

dad del Derecho; y, C).- La Escuela Mix~a. 

~ ESCUELA DE LA TERRITORIALIDAD 

Tiene sus antecedentes en la Escuela ~lolandesa, sus 

maximos representantes fueron Wcstakle y Diccy. Los mismos 

tratadistas y seguidores, convienen en que la aplicación de 

las leyes extranjeras se hace por verdadera obligación jurf 

dica y se reconocen derechos conforme a esas leyes, no es -
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por capricho, ni por libre elección sino por obligación ju

rídica. 

B). - LA ESCUELA DE LA PERSONALIDAD DEL DERECHO 

A esta Escuela, también se le denomina la Italiana 

Moderna, por haber tenido su origen en Italia y por que sus 

principales expositores eran Italianos. El fundador de es

ta Escuela y principal expositor es Mancini; en Francia, la 

extiende Wiss, quien scfiala el punto fundamental de la Teo

ría al exponer que: ''Las leyes se hacen para las personas, 

ya que a estas a quienes conciernen, establecen la conse--

cucncia de que en las relaciones Internacionales, todas las 

leyes son extraterritoriales, aplicando esta afirmación a -

las relaciones jurídicas más diversasº. 

C). - LAS ESCUELAS MIXTAS 

Dentro de este rubro, podemos citar a Savigny; este 

autor considera que las leyes son en Derecho, ya territori~ 

les, ya extraterritoriales. perteneciendo al Derecho Inter

nacional Privado, catalogarlas en una u otra categoría, con 

arreglo a su naturaleza y a su objeto. Adcm5s considera --
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que la idea de Cortesía Internacional, es una idea negativa 

~,. antijuridica, puesto que lo fundamental es la idea de De

recho. 

Otro de los autores dentro de esta categoría es Pi-

1 lct, quien expone brillantemente una tesis aceptable. El 

respeto de Soberanías; el cual tiene su antecedente más re

moto en el Derecho de Gentes, sostiene que la Soberanía, -

son independientes las unas de las otras y en tanto son más 

independientes, más preciso es que se respeten y deben ser 

cuidadosamente demarcadas. Como segundo punto de vista de 

la tcorra de Pillet, éste comienza por hacer un análisis mi 
nucioso de los caracteres de la ley internacional de cada -

país. La Ley en derecho interno, presenta un cierto número 

de rasgos caractertsticos; es decir, un denominador común 

en cualquier ley de Derecho Interno. En consecuencia, el 

desarrollo hist6rico de las sentencias extranjeras, es el 

desarrollo mismo del Derecho Internacional Privado, junto a 

los principios del Estado ~odcrno y de la Soberanta. 
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XXXIV. - OPINION DEL PROFESOR G. CIUOVENDA 

La aplicación de una Resolución Judicial, en otro -

Estado diferente, del que la ha dictado, implica en térmi-

nos generales una Instituci6n propia del Derecho Intcrnaci~ 

nal Privado; no es posible ni tc6rica, ni prácticamente co~ 

fundir esta Instituci6n con otras afines, puesto que además 

que afirma su unidas, contiene toda una doctrina, la que si 

hist6ricamentc se ve amalgamada con otras Instituciones, es 

por que la vida misma del Derecho Internacional Privado es 

la vida de las sentencias extranjeras, la que al pasar de -

los afias se va elaborando y formando así misma. El Profe-

sor G. Chiovcnda, de la Universidad de Roma, nos dice lo si 
guiente: ''En cuanto a funcidn de la Soberanía, la Jurisdis 

ción alcanza hasta en donde alcance la Soberanía. Pero 

siendo la Jurisdicción actuación de la ley, no puede haber 

sometimiento a la jurisdicción, sino donde pueda haber som~ 

timiento a la ley, hay por lo común sometimiento a la Juri~ 

dicción. 

Este paralelismo continua Chiovenda, entre Jurisdi~ 

ción y Legislación dentro de los límites territoriales de -

la Soberanía, no desaparece ni aan cuando aparentemente· se 

aplica la ley extranjera en los juicios internos; en reali-
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dad, el 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 sobera

nos dentro de los límites de sus respectivos territorios. -

De estas ideas del profesor de Roma, podemos ubicar nuestra 

materia dentro del marco del Derecho Internacional Privado; 

en tal virtud y acatando ese deber Internacional, el Legis

lador de cada Pais establece preceptos que regulan la medi

da de aplicaci6n del Derecho Extranjero. En virtud del 

principio de aplicación de estas normas, el Juez aplica el 

Derecho Extranjero; pero como derecho nacionalizado y n6 CQ 

mo Derecho Extranjero en sentido propio. A esta fórmula se 

le conoce con el nombre de ·•nacionalización del derecho ex

tranjero••; principio que se debe a las reflexiones del Ju-

rista alemán Savigny. 

Asimismo, Chiovcnda 1 nos señala el sistema de la l~ 

gislaci6n italiana sobre sentencias extranjeras y nos dice 

lo siguiente: 11El reconocimiento de la actividad legislati 

va de los países extranjeros, se hace directamente por el -

legislador italiano; el de la actividad del Juez extranjero, 

normalmente por el Juez italiano. El juicio del Juez naci~ 

nal, consta de un elemento substancial y de otro formal; ·-



• 120· 

substancialmente declara las condiciones del reconocimiento; 

formalmente pronuncia el reconocimiento que acepta el acto 

del poder extranjero como acto del poder interno; la nacio

naliza. Al reconocer a un Estado extranjero, el Estado re

conoce sus actividades y actuaciones jurisdiccionales como 

actos de plena eficacia en el territorio extranjero. Pero 

ninguna sentencia extranjera puede tener eficacia en el te

rritorio del Estado e imponerse a los 6rgnnos de éste, no -

ya como mandato que ejecutar, sino simplemente como mandato 

de no decidir lo contrario, s6lo pués de convertirse en fo~ 

mulaci6n de una voluntad propia del Estado. 
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~XV.- CONCEPTO DE SENTENCIA EXTRAN~ERA 

En términos generales expondremos cómo diversos tr~ 

tadistas han definido la sentencia: 

A).- LAS SIETE PARTIDAS 

Sos dicen en la Ley 1n. Tít. 22, Part. 3a., que la 

sentencia es ''la decisi6n legislativa del Juez sobre la ca~ 

sa controvertida en su Tribunal". 

B). - MANRREZA Y. NAVARRO 

"Sentencia es el acto solemne 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 tra

vés del 6rgano jurisdiccional destinado a tal fin, al apli

car la norma al caso concreto, declara que, tutela jurídica 

concede el derecho objetivo a un interés determinado". 
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D).- G. CHIOVENDA 

Nos dice: "La resoluci6n del Juez que acoge o re

chaza la demanda, afirma la existencia o la inexistencia 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 le garantice un bien al dema~ 

dado", 

E).· CARNELUTTI 

Dice: "Que la sentencia definitiva es ln que cic-

rra el proceso en una de sus fases". 

F).- ALFREDO ROCCO 

"Sentencia es el acto del Juez encaminado a elimi- -

nar la incertidumbre sobre la norma aplicable al caso con-

creta¡ acertando una relación jurídica incierta y concreta" 



-123-

Q)..- EDUARDO PALLARES 

usentencia es el acto jurisdiccional, 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 pr61ija en cuanto 

a conceptos y definiciones; de la misma manera, la scnten-

cia extranjera, en cuanto a doctrina es amplia; por las ra

zones tratadas y a fin de no desvirtuar el prop6sito de es

te trabajo, expondremos algunas opiniones sobre el parti--

cular. Los maestros José Castillo Larrafiaga y Rafael de Pi 
na, quienes en su obra "Instituciones de Derecho Procesal -

Civil", nos dicen: "Las sentencias judiciales no solo tie

nen eficacia dentro de los lfmites del Estado en que actGan 

los 6rganos que l3s producen, sino que pueden extenderse ·· 

fuera de su territorio en determinadas condiciones, al pri~ 

cipio de que la justicia, por su carácter universal no debe 

encontrar obstáculos en las fronteras de ningtín Estado". 
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La afirmaci6n transcrita, no puede ser más clara ni 

más precisa; de esta forma vemos que existe un punto cen--

tral, alrededor del cual gira la justificación de las sen-

tencias extranjeras. 

Cabe agregar que en este apartado, cómo se concep-

taa las sentencias extranjeras según la posici6n que se 

adopte en cuanto a su naturaleza jurídica, para lo cual to

maremos las ideas del profesor Adolfo '-fiaja de la Muela. - -

quien indica: a).- ''La sentencia prueba de la obligación -

de derecho material que declara"; b).- 11 La sentencia ex--

tranjera, como acto creador de una nueva obligaci6n; 

e). - "Equiparación de la sentencia extranjera a la nacional 

aceptada en toda su fuerza". 
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XXXVI. - NATURALEZA DE LA SENTENCIA EXTRANJERA 

Es necesario determinar la naturaleza jurídica de 

la sentencia¡ para lo cual es preciso tomar como base los 

fundamentos que informan la doctrina procesal de la senten

cia. 

Desde el punto de vi~ta, la sentencia puede anali-

zarse desde dos ángulos, como Acto Jurídico Procesal o como 

el Documento en que en él se consignan. Como Acto, la sen

tencia es aquél que emana de los Agentes de la Jurisdicción 

y mediante el cual deciden la causa o punto sometidos a su 

conocimiento. Como documento, es la pieza escrita, emanada 

del Tribunal, que contiene el texto de la dccisi6n emitida. 

A).- LA SENTENCIA COMO ACTO JURIDICQ 

La sentencia, elementalmente, es una operaci6n 16-

gica de carácter critico, en la que el Juez va a decidir e~ 

tre la tesis del acto o del demandado y eventualmente de un 

tercero. Esta operación de carácter crttico sigue un cami

no 16gico, que en la primera fase, el Juez va a determinar 

la significaci6n intrinseca del caso que se le propone; el 
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Juez se encuentra frente a la necesidad de esquematizar el 

resultado de los hechos, en una figura jurídica determina-

da. 

La segunda fase corresponde a la aplicación del de

recho a los hechos analizados y encuadrados, respecto a lo 

cual se le dfi el nombre de subsunciOn, que es el enlace 16-

gico de una sentencia particular, especifica y concreta con 

la norma jurtdica, hipotética y abstracta. Esta operaci6n 

es la más importante, en virtud de que ha dado lugar a dis

cutir en la doctrina si el Juez realiza la función del le-

gislador o simplemente hace una aplicaci6n de la ley. 

La tercera fase constituye la decisión, la que pue

de ser desestimatoria o estimatoria de la demanda. En esta 

parte de la sentencia, se discute tambi~n en la doctrina si 

la sentencia. es u na operación 16gica, que parte de una pr~ 

misa mayor, la ley, sigue una prenisa menor, el hecho con-

creta, y la soluci6n o sentencia. Por otra parte, se sos-

tiene que el Juez, independientemente del proceso 16gico, · 

debe actual de acuerdo con las circunstancias que el propio 

caso le seftalc, es decir, no debe actuar en forma mecdnica, 

siguiendo el procedimiento determinativo y definitorio del 

Juez. 
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Esta controversia viene a remover una vieja disputa 

sobre si la sentencia es un acto de la mente o de la volun

tad del Juzgador. 

B).- LA SENTENCIA co~o DOCUMENTO 

Para que la sentencia quede completa, requiere de -

dos elementos: La plenitud de la voluntad del Juez y la in

tegridad del documento; es decir, por una parte, el proceso 

intelectual del conocimiento crítico del caso concreto y su 

rasgo mds importante, como lo es la culminnci6n de la volu~ 

tnd del Juzgador y el requisito substancial del reconoci--

micnto, formal y material, como lo es su firma en el docu-

mcnto. Finalmente, podemos decir que en todas las sentcn-

cias existe una noción coman, de que éllas constituyen un -

proceso de individualizaci6n, de especificación y actuación 

de ln norma legal¡ y de que, ''todn sentencia es en cierto -

modo, la ley especial del caso concreto. 
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XXXVII.- LA SENTENCIA PENAL 

A efecto de hacer una análisis sobre la Sentencia 

Penal, debemos seguir los lineamientos del maestro nanuel 

Rivera Silva, nos afirma que, el término que fija la ley p~ 

ra dictar sentencia, es de quince dtas, en materia federal, 

cuando se trata de delitos cuya pena no excede de seis me-

ses de prisi6n, la sentencia debe dictarse en la misma au-

dicncia, como sucede tambi6n en los detitos del orden comdn, 

que son de la competencia de los Jueces de Paz. 

La sentencia es el momento culminante de la activi

dad jurisdiccional, en ella, el 6rgano de aplicar el Ocre-

cho, resuelve sobre cuál es la consecuencia que el Estado -

señala para el caso concreto, sometido a su análisis y con~ 

cimiento; asimismo, el licenciado Rivera Silva, expresa: --

11Que en la sentencia el Juez determina el enlace de una ce!!. 

dici6n jurídica con una consecuencia jurídica. En esta fa~ 

na sobresalen tres momentos: 
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A).- EL MO~ENTO DE CONOCIMIENTO 

Consiste en la labor que realiza el Juez para cono

cer que es la que jurídicamente existe, es decir, qué hc--

chos quedan acreditados, a través de las reglas juridicas . 

.!!l.,_:_ LA I~TERPRETACION, JUICIO O CLASIFICACION 

Es una funci6n exclusivamente lógica, en la que el 

Juzgador, por medio de raciocinios determina el lugar que -

corresponde al hecho jurídicamente comprobado. 

C).- EL MOME~TO DE VOLUNTAD 

Se ubica en la actividad que realiza el Juez, al d~ 

terminar cuál es la consecuencia que corresponde al hecho 

ya clasificada·, dentro del marco que la ley establece. 

Ahora bien, los requisitos formales de la Scnten-

cia son los siguientes: 1.- El lugar en que se pronuncie¡ 

JI.- Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si 

lo tuviera, el lugar de nacimiento su edad, su estado ci-

vil, su residencia o domicilio y su profesión; III.- Un --
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extracto breve de los hechos, exclusivamente conducentes a 

los puntos resolutivos de la sentencia; IV.- Las considera

ciones y los fundamentos legales de la sentencia; y, V.- -

La condenación o absoluci6n correspondiente y los demás pu~ 

tos resolutivos. 

Las sentencias pueden ser condenatorias y absoluto

rias. Para dictar sentencia condenatoria, se necesita la -

comprobaci6n plenaria del cuerpo del delito y de la respon

sabilidad del sujeto, elementos que acreditados, en esencia 

justifican la procedencia de la acción penal, o lo que es -

lo mismo, declaran existente con el Derecho del Estado para 

que se castigue al delincuente en un caso concreto. Asimi~ 

mo, en la sentencia condenatoria se presenta el capítulo de 

la reparaci6n del dafio, que tiene en nuestro Derecho el ca

rácter de pena pQblica, cuando es exigida al delincuente. 

La Sentencia Absolutoria, debe dictarse en los si

guientes casos: 1.- Cuando hay plenitud probatoria de que 

el hecho no constituye un ilícito penal; 11.- Cuando hay -

plenitud probatoria de que el sujeto no es responsable; 

111.- Cuando falta la comprobaci6n de un elemento constitu

tivo del cuerpo del delito, o prueba de elementos que acre

diten la plena responsabilidad; y, IV.- En caso de duda. 
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La sentencia absolutoria esencialmente es la falta 

de reconocimiento de la existencia de la acción penal. 

Para concluir, la sentencia ejecutoriada, es el Gl

timo momento de la actividad jurisdiccional y en ella se -

crea una norma individual, que al análisis ofrece las si--

guicntes características: I.- Es creadora de derecho, en -

cuanto forja un precepto u orden que posee la fuerza que -

anima a todo el derecho; 11.- Es exclusiva o individual, -

en cuanto se refiere a una situación concreta; y, 111.- Es 

irrevocable, en cuanto determina de manera absoluta la si-

tuaci6n legal de un caso concreto; establece una verdad le

gal que no admite posteriores modificaciones. 
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XXXVIII.- SISTE!IAS PARA EL Rl!CONOCI~UE.~TO Y LA 

EJECUCION DE SENTENCIAS 

La sentencia extraña, no solo tiene eficacia den

tro del territorio en que fué dictada, sino que puede ex-

tenderse fuera del territorio en determinadas condiciones. 

en virtud al principio de que la justicia por su carácter 

universal, no debe encontrar obstáculos de ninguna natura

leza; de ahi que diremos en principio: 11 para la resolu--

ci6n de los problemas que plantea la ejecución de senten-

cias extranjeras hay que atender en primer término, a los 

Tratados Internacionales, y, en caso de no haberlos, en la 

legislación interna del pais de origen del fallo judicial, 

y a la del país en que ésta haya de efectuarse". 

De la nota anterior podemos decir que los Trata·· 

dos Internacionales 1 son el sistema fundamental de recono· 

cimiento de sentencias extranjeras. En cuanto a las disp~ 

siciones de Derecho Interno en que ha de ejecutarse la sea 

tencia cuando no existen Tratados, vemos que son muy vari~ 

das, pudiendo agruparse en los sistemas siguientes: 
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A).· SISTE\IAS DE INEJECUCION ABSOLUTA 

En este Sistema se niega a la Sentencia extranje

ra toda eficacia; exigiéndose en algunos países para su -

ejecución un procedimiento que equivale a un nuevo juicio. 

!!)__,- EJECUCION ~1r:DIANTE CLAUSULA DE RECIPROCinAI!. 

~ediantc este Sistema se ejecutarán aquellas sen

tencias que han sido dictadas por paises en donde también 

se ejecutan las que dict6 éste último. 

C). • EJECUCI ON PREVIO EXA:·IEN DEL FONDO DE 

LA SENTENCIA 

De acuerdo a este Sistema, se hace análisis de -

fondo del asunto, a fin de otorgar la suficiente autoridad 

a la cosa juzgada, siendo este análisis de acuerdo con la 

legislaci6n interna. 



D) • • EJECUCION PREVIO EXA:•IEN DE LA FOR'IA 

DE LA SENTENCIA 
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Este sistema se conoce generalmente con el nombre 

de EXEQUATUR, del cual haremos un estudio especial mlís ad~ 

!ante. 

E).· EJECUCION PREVIO EXAMEN DEL FONDO 

Y FOR'IA DE LA SE.NTENCIA 

F.n este Sistema uno de los más inaceptables, por 

su scftalnda desconfianza y lentitud. 
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XXXIX. - EPECTOS DE 1.A SENTENCIA EXTRAX.JERA 

Desde un punto de vista general, la sentencia sur 

te tres efectos nrincipales, los cu~lcs son comunes a cual 

quier tipo de sentencia: 

,\).- LA COSA JUZGADA 

Es tal vez el m§s importante de los efectos, el -

~lacstro Eduardo Pallares, nos dice al respecto: "La Cosa 

Juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuye a 

la sentencia Cjccutorin'', mfis adclnntc nos dice el mismo -

autor, ''entendemos por autoridad la necesidad jur!dica de 

lo que fallado en las sentencias se considere como irrevo

cable e inmutable ya en el juicio en que aquéllas se pro-

nuncicn. ya en otro divcrso 11
• 

G. Chiovenda al analizar la Cosa Juzgada en su 

sentido formal nos dice: 11quc es el haber llegado a ser -

firme (la sentencia) lo cual se logra de varios modos: 

a).- Si la sentencia no estd sujetan impugnaciones, es 

por si misma firme y produce sin más sus efectos; b).- Si 

la sentencia está sometida a impugnaciones, se convierte -
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en firme cuando transcurre el término fijado por la ley. 

rara interponer el recurso, ~ste no fuE interpuesto; c).

Se puede aceptar expresa o tácitamente una sentencia, y é~ 

to implica renunciar al derecho de impugnación, lo cual la 

hace firma; y. d).- Propuesto un medio de impugnación, la 

Cosa Juzgada puede formarse aOn mediante la caducidad del 

juicio de impugnación o renunciar a él segGn hemos visto; 

en cambio si se nrosiguc el juicio de in1pugnaci6n, 1;1 Co

sa Juzgada se formar<í con la nueva sentencia, excepto si -

está sometida a recurso posterior. 

B). - EL SEGU:rno EFECTO o SEA LA FACULTAD QUE 

TIEXE LA PARTE QUE HA SIDO FA\"OREC!DA COX LA SENTF.X- • 

CIA DE f!ACERLA EJECUTAR JUDICl.·IL:·IENTE CU.IXDO EL VE~;CIDO 

NO CUMPLE VOLUNTARIA:!B:>iTE. 

La sentencia constituye una decisi6n final sobre 

un derecho opuesto; de donde a una de las partes le es re

conocido su derecho violado y a otra se le condena a resp~ 

tar o reintegrar el derecho que ilegalmente consider6 lcg[ 

timo; de tal suerte que existe una doble consecuencia; por 

una parte el reconocimiento de un derecho y por la otra la 

imposici5n de respetar o reintegrar el derecho ajeno. En 
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este último caso, el perdedor está obligado legalmente a -

reintegrar ese derecho; puesto que la sentencia lo J1a pri

vado del mismo; la sentencia es la interpretación que el -

Juez ha realizado, para ordenarle al vencido cumpla con lo 

establecido. El vencido puede cumplir voluntariamente 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 paso a la ejecución forzada''. 

C).- LAS COSTAS PllOCESALES. 

Por ellas se entiende: ''Los gastos que es necesa

rio hacer para iniciar, tramitar y concluir un juicio. 

Existen en principio dos criterios para dctermi·· 

nar las Costas Procesales¡ uno que se funda en el mero he· 

cho de ser vencido en juicio y otro en la temeridad o mala 

fé. 



-139-

Nuestro derecho, consagra en el Arttculo 17 Cons-

titucional que "los Tribunales estar:in expeditos para admi 

nistrar justicia en los plazos y t~rmino~ que fija la ley; 

su servicio será gratuito, quedando en consecu~ncia prohi

bidl!,._lns Cos!:as Procesales 11 • 

La condenaci6n a costas es facultativa o cuando a 

criterio del Juez una de las partes ha obrado con temeri-

dad o mala fé, y es necesaria en los siguientes casos: 

a).- Cuando un litigante no rinde pruebas necesarias para 

probar su acci6n o exccpci6n; b).- Cuando las partes pre

sentan testigos sobornados o documentos falsos; e).- Cunrr 

do existe una condena, o sea cuando el demandado es conde

nado por dos sentencias conformes de toda conformidad, o 

lo que es lo mismo, equivalentes en su parte resolutiva; 

y, d).- Cuando el demandado en los juicios de lanzamiento 

paga las rentas o exhibe el recibo de pago, fuera del pla

zo fijado para ese efecto. 
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En relaci6n a los efectos de la sentencia, nuestro 

sistema jurtdico ha sostenido el siguiente criterio, cx--

puesto en el art!culo 608, del Código de Procedimientos Ci 
viles: ''Ni el Juez inferior ni el Tribunal Superior po--

drán examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia 

del fallo, ni sobre los fundamentos de hecho o de derecho 

en que se apoye, limitándose tan solo a examinar su auten

ticidad y si debe o no ejecutarse conforme a las leyes me

xicanas". 



XL.- T~;\TADOS INTERNACIONALES SOBRE 

SE~TE~CJAS EXTRANJERAS 
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Muchos han sido los paises y los Tratados sobre -

ejecución de scntcncins extranjeras, por lo que señalare-

mas los mfis importantes: 

A). - EL TRATADO DE LrnA EN 1878 

Que aunque no fué ratificado, tiene m6rito de ha

ber sido la Primera Convcnci6n Internacional al respecto, 

por las Naciones Latinoamericanas. Participaron en ella; 

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú y --

Vcncz.ucla. 

il· - F.L TRATADO DF. ~IONTEVIDEO DE 1889 

Cuyos articulas lo. y 2o .• se refieren a la Ley -

aplicable al juicio de Exequatur; los articulas 3o. y 4o., 

a la lcgalizaci6n de las sentencias y de los Laudos arbi-

tralcs; el artículo So., estatuye los requisitos que debe 

llenar la sentencia extranjera para ser reconocida y ojee~ 

tada; el articulo 60. a los documentos necesarios para s~ 



-142-

licitar el cumplimiento. Fué suscrito este Tratado por A~ 

gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Pera y Uruguay. 

Solamente fué ratificado por Paraguay_ Perú Uruguay, Ar-

gentina y Bolivia. Posteriormente se adhiri6 Colombia. 

C),- EL CO~GRESO DE CARACAS DE 1911 

En este Congreso estuvieron: B:>livia 1 Colombia, -

Ecuador Pera y Venezuela; se adopt6 en este Congreso al -

Tratado de ~tontevideo con algunas modificaciones. 

D). - LA SEXTA CONFERENCIA PANA'.fERICA~A CELEBRAD!1 

E); LA HADAN(\, CUBA EN 1928 

En esta Conferencia estuvieron representados: Ar

gentina, Bolivia, Brasil~ Colombia, Cost~ Rica, Cuba, Chi

le, Ecuador. El Salvador, los Estados Unidos de Am6rica, 

Guatemala, Haití, Honduras, M6xico, Nicaragua Panamá, Pa

raguay, Perú; RepGblica Dominicana, Uruguay y Vcne:ucla. -

En esta Conferencia la mas importante, en donde se dieron 

a conocer diversos aspectos del Derecho Internacional Pri

vado; obteniendo como experiencia de nuestra materia toda 
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una Legislaci6n Internacional, siendo su autor Don Antonio 

Sánchet de Bustamante. En esta brillante codificaci6n In· 

ternacional, en sus artículos del 423 al 436, se trata caª 

crctamcnte de las sentencias extranjeras. 
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XLI.- RF.CONOCIMIF.NTO Y EJECUCION DE LA SENTENCIA 

EXT~ 

La ejecución de la sentencia extranjera implica 

dos momentos, uno de cognición y el otro de ejccuci6n en 

sentido propio. 

La ejccuci6n de las sentencias en sentido estri~ 

to, siempre se efectuará siguiendo los procedimientos que 

las leyes de la materia scfinlcn. donde la sentencia deba -

ejecutarse; pero para llegar a esta fase es necesario to-

mar en cuenta el antecedente inmediato, que es el momento 

de cognici6n y posteriormente, reunidos los elementos nec~ 

sarios ejecutarlo. 

Nuestras Legislaciones han incurrido en errores -

de técnicos legislativos tales, que nos llevan a confundir 

los conceptos a los cuales se refieren; es decir en gran 

parte se nota que el Legislador no tomó en consideraci6n -

los diferentes sistemas que existen en relaci6n a las sen

tencias extranjeras y aglutinó bajo un solo tema. "La 
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ejccuci6n de las sentencias extranjeras", por una parte, -

tanto los momentos cognocitivos o de reconocimiento, como 

el momento volitivo o de ejecución¡ por otra parte también 

nos habla de 11 reconocimiento de las sentencias extranjeras" 

englobando bajo este rubro los dos momentos enunciados. 

En cuanto· se refiere a nuestro Derecho Positivo, el C6digo 

de Procedimientos Civiles en la Secci6n Cuarta del Capit~ 

lo Quinto, Título Séptimo nos habla en principio "De la -

ejecución de sentencias y dcm5s resoluciones dictadas por 

los Tribunales y Jueces de los Estados y del Extranjero. 
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XLII. - EL PllOCEDIMrnNTO DEL EXEQUATUR 

La palabra 11 exequatur" es una voz latina que sig_ 

nifica 'ejecútese". El procedimiento de cxcquatur es 

aquél que tiene por objeto someter a examen la sentencia -

dictada en el extranjero y dictaminar si la misma llena -

los requisitos señalados por la Ley Nacional¡ de esta for

ma es necesario el procedimiento de cxcquatur, para que di 
cha sentencia pueda ser ejecutoriada y equiparable a una -

sentencia de origen patrio. 

El procedimiento de excquatur, ha sido definido 

como: 11 El visto bueno de las autoridades judiciales del 

EStado en cuyo territorio se pide el cumplimiento de las 

sentencias extranjeras". Tambi~n se ha definido como: 

"el pase que el Juez competente en el país de la ejecuci6n 

concede a una sentencia después de examinarla, a fin de 

cerciorarse de que dicha sentencia reune los requisitos 

que la ley ordena, para que pueda ser ejecutoriada'. 

El Maestro Eduardo Pallares, nos dice que el cxc

quatur 11 Es la resoluci6n judicial. por la cual se ordena a 

los tribunales de un País ejecuten la sentencia pronuncia~ 

da por Tribunales extranj eros 11
• 
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El procedimiento de exequatur ha sido considerado 

como un proceso sui-generis y, por consiguiente, es regula

do por un conjunto de normas especiales en cuanto a su com

petencia. Anzilotti confirma lo dicho cuando afirma que el 

juicio de dclibcraci6n es un Instituto bien delimitado y 

disciplinado por reglas especiales, que no pueden tener lu

gar de un modo diverso del cstablccidó por el Legislador. -

Además, ngrcga que dicho procedimiento es un juicio contra

dictorio, contencioso de cardctcr eminentemente ])~blico. 

La índole contradictoria de este proceso se deriva de la 

oblignci6n impuesta al Juez por la Ley, de oír a las partes 

y, principalmente, a la demandada contra quien se ha de 11!:_ 

var a cabo posteriormente la ejecución del fallo una vez r~ 

conocido aunque solo sea para permitirle hacer observacio·· 

ncs sobre los requisitos que debe de llenar la rcsoluci6n · 

para que le sea concedido el Excquatur. 

En cuanto a la rcglamcntaci6n del cxequatur exis· 

ten dos sistemas: A) El Administrativo y B).· El Judicial. 



-148-

AJ. - EL ADMINISTRATIVO 

Es el que verifica el poder ejecutivo del Estado 

que le va a reconocer y ejecutar. Este sistema se sigue en 

M6naco y en el Cant6n de Zurich en Suiza. 

B) .- EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

Es el más generalizado: aunque cabe la posibili-

dad, de que en lns diferentes legislaciones en que la si--

guen; el proceso de reconocimiento puede ser reglamentado -

en forma diversa, ya sea admitido como juicio ordinario, s~ 

maria, o bien como Incidente. 
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El artfculo 606 del C6dígo de Procedimientos Ci-

viles sef'iala lo siguiente: "Sólo tcndrttn fuerza ejecutoria 

en la RcpQblica Mexicana, las sentencias extranjeras que -

reunan las siguientes: 

I) Que se cumplan con las formalidades prescritas en 

el articulo 108; 

II) Que hayan sido dictadas a consecuencia del cjcrc!. 

cio de una acci6n personal; 

111) Que la obligaci6n para cuyo cumplimiento se 11aya 

procedido sea lícita en la RcpGblica; 

IV) Que haya sido emplazado personalmente el demanda

do para ocurrir al juicio¡ 

V) Que sean ejecutorias conforme a las leyes de la -

Nnci6n en que se haya dictado; 

VI) Que llenen los requisitos necesarios para ser ca~ 

sidcrados como auténticos''. 
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En la primera parte del articulo mencionado pode

mos hacer la misma crfticn, que en líneas anteriores hici-

mos al artfculo que regula esta materia en el Cuerpo de Le

yes en cuesti6n, en el sentido de que no es explicable que 

un C6digo Local, legisle para toda la Hcpública, puesto que 

ello implicn la violación a los principios de Sobcranfa, e~ 

molo hemos visto en nuestro primer capftulo. 

En cuanto a la primera fracci6n del artfculo de 

referencia, señala que debe observarse las prescripciones 

reglamentadas en el artículo 108 del propio C6digo; en el 

precepto 108, se lee: "Los exhortos que se rcmi tan al cx-

tranjero o se reciban de él, se sujetarán en cuanto a sus -

formalidades a las disposiciones relativas del Código Fcd<.'

ral de Procedimientos Civiles''. El C6digo Procesal invoca

do en el capítulo II • denominado "Tiempo y Lugar en que han 

de efectuarse los actos judiciales"., artículo 108 del mult.!_ 

citado Ordenamiento dice lo siguiente: 111.os exhortos que 

se remitan al extranjero o se reciban de él, se ajustarán a 

lo dispuesto en los Tratados o Convenios Internacionales". 

Por otra parte, vemos que dicho Ordenamiento inv~ 

cado, sostiene los Sistemas de Tratados Internacionales y -
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de la Reciprocidad Internacional. 

En cuanto a la fracción II, del artrculo 606 del· 

Código en estudio, se desprende que s61amcntc las senten-

c ins derivadas de una accidn personal, dictadas en el ex
tranjero, serán reconocidas y ejecutadas en el Territorio 

Nacional. Por lo"tal creemos que las ejecutorias prove--

nicntcs del extranjero, fundadas en una acción del estado 

civil, quedan exclutdas del reconocimiento y cjccuci6n. 

En cuanto a la fracción 111 del artfculo 606 ve

mos que se refiere a la obligación para cuyo cumplimiento 

se haya procedido, sea licita en la Repdblica. Esta frac

ción la debemos interpretar en función de la Doctrina del 

Orden PGblico y en función de la Ley, en lo que senalan -

los artículos 80., y 1830 de nuestro Cddigo Civil Vigente. 

La fraccidn IV, del artículo en comento, guarda 

una rclaci6n muy estrecha con la garantía de audiencia, -· 

consagrada por el artfculo 14 Constitucional, es mas, no · 

es solamente una relaci6n estrecha que guarda con esa ga-

rantra, sino que es la garantía misma; de lo cual podemos 

decir, que dentro de los marcos generales del Derecho de -
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Gentes, nuestra Legislaci6n ha adoptado una tesis evolucio

nada al hacer extensiva dicha garantía no nada m~s a los n~ 

cionales o a los extranjeros aquf residentes, sino a los e~ 

tranjcros cuyos derechos se vean afectados por una demanda. 

La fracci6n V, del aludido precepto 606, previene 

que las sentencias pronunciadas en el extranjero han de ser 

ejecutoriadas conforme a las leyes del pa!s de origen, para 

que puedan ejecutarse en el Distrito Federal. Como en el -

caso de reciprocidad la ley no preveo absolutamente nada en 

lo que atafte a la prueba de la cjccutoricdad de una senten

cia extranjera, aunque la soluci6n debcrd ser la misma, es 

decir, que quien promueva la cjccuci6n ha de demostrar la -

existencia de este requisito, y por tanto del Derecho cx--

tranjero que determine lo concerniente a dicha autoridad. 

En cuanto a la fracci6n VI, del precepto enuncia-

do, nos abstenemos de hacer el an41isis sobre ella ya 

que es exactamente igual que la primera y hasta redundante. 
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XLIV. - EL EXEOUATUR EN LA LEGISLACION MEXICANA 

El procedimiento de Exequatur, esta regulado por 

los artículos 606 a 608, de nuestro C6digo de Procedimien

tos Civiles vigente, el primero de los artículos scfiala--

dos, establece la competencia del Juez que ha de ejecutar 

una sentencia extranjera; sefialando que seria aqu61 qu~, -

lo sería para seguir juicio en que se dict6 conforme al T! 

tul o Tercero del mismo Cuerpo de Leyes. El aludido prccc.e_ 

to previene la competencia de los Tribunales que han de e~ 

nacer del juicio de Excquatur y de la ejecución de la sen

tencia en sentido propio; para fijar la competencia hay -

que tener en cuenta lo que dispone al respecto el Título -

Tercero del invocado Ordenamiento o al Local respectivo e~ 

mo al Federal. 

El articulo 607, scftala que después de traducida 

la ejecutoria, en la forma senalada por el artículo 330, -

se presentará ante el Juzgado competente pero previamente 

se formarS a~tfculo para examinar su autenticidad y si co~ 

forme a las Leyes Nacionales deban ser ejcutadas o no. 
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El examen de autenticidad de una sentencia, es -

una rcvlsidn formal de la sentencia, en el cual queda in-

cluida la legalizaci6n de firma. 

Por otra parte, el procedimiento de Exequatur es 

regulado en la Legislaci6n 1 co~o un Incidente que se subs

tanciard con un escrito de cada parte, aceptándose en esa 

forma la fndolc contradictoria y el carácter público del -

mismo, pues se reconoce a los litigantes el derecho de pr~ 

via audiencia y se prescribe dar vista al ~inisterio PúblL 

co, por ser éste a quien corresponda defender los intere-

scs de la Sociedad. 

Consideramos que el Sistema seguido en el C6digo 

de 1874 1 en lo relacionado a los términos para la tramita

ción del juicio de Excquatur, responde mejor al principio 

de se~uridad jurtdica. pu6s los establecidos en el actual, 

nos parecen innecesariamente apremiantes. 

Por Gltimo, el articulo 608, a<lopta un criterio 

acertarlo y seguro; apegado al principio de economía procc· 

sal y contrario al sistema de rcvisi6n en cuanto al fondo, 

admitirlo por algunas leyes extranjeras y mediante el cual 

se concede a los Tribunales Nac_ionales, la facultad de vol 

ver a juzgar del litigio que di6 origen a la sentencia. 
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PRetERA. - Consideramos que el estudio de la Sobe

ranía y sus manifestaciones son tan antigua como el poder 

mismo. Pues desde que "un poder no admite sobre él otro -

poder''• en ese momento sur~i6 la Soberanía. Sucstro estu

dio parte de los griegos, ya que para los Países Occident~ 

les la cuna de la civilizaci6n fufi Grecia. lndepcndicnte

mcntc de ~sto. y de que el concepto mismo de Sobcranin no 

n¡Jarccicra, sino con Ro<lino, la Soberanía ha sido objeto -

de Rrandcs discusiones doctrinales. A raiz de la apari--

ción del Estado de Derecho y sobre todo, el considerar a 

éstc como único sujeto titular de la misma, fu6 factor de

terminante p3ra que los attimos se hayan visto llenos de -

teorías al respecto. Consideramos que para los países de

mocráticos, mas que cualidad esencial como opina Kclsen, -

es un elemento esencial de los mismos. ya que es parte bá

sica de su misma existencia, así como el principio funda

mental de donde parte el reconocimiento del Estado como s~ 

jeto, no solo en el ámbito nacional, sino en el campo in-

tcrnacional de derechos y obligaciones. 
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De ninguna manc1·a pollC'mos afirmur que el Derecho 

Internacional, sea una negación dC' la Soberanía, sino que 

es el campo donde vc111os claramente que solo los Estados - -

que }1an nacido a la vida jurtdica. son los finicos que son 

to~ados en consic\cración en el consorcio de las Naciones. 

En c11anto a nuestro R6gimcn Constitucional pode

mos decir qt1c ~stc ha sido producto de la volunt~d sobera

na del pueblo, depositada en el Poder Constituyente y cx-

prcsada en los articulas 39, 40 1 41 y 136 cs11ccialmcntc. -

Actualmente los Poderes constitutdos son los depositarios 

del Poder Soberano. ~ucstra Constituci6n es por lo tan-

to, instrumento del ejercicio de la Sobcranla popul~r, de

terminada normativamcnte en fornas de conducta. En nues-

tro régimen de tipo federal, el Onico titular reconocido -

tanto en el ámbito externo, como en el interno, es el Est~ 

rlo Federal, y no los F.stados miembros, que aunque son órg~ 

nos del Poder Soberano, en si mismos solo gozan de autono

mía, y no pueden considerarse por lo tanto como soberanos, 

ya que sus atribuciones están determinadas expresamente en 

la norma suprema. Los mismos individuos participan en la 

formación de la voluntad soberana del pueblo, sujetándose 

nl marco de la Constitución y leyes secundarias por vi--

vir en un Estado de Derecho. 
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SEGUNDA.- La regla Locus Regit Actum, de vivencia 

Internacional actual, consistente en que la forma cxtríns~ 

ca de los actos jurfdicos se rige por la ley del lugar, o 

sea de donde se verifican por los particulares interesa-

dos. Las Legislaciones de los Paises y la Doctrina Jurídi 

ca consideran que su aplicaci6n, es de tendencia Tcrrito-

rialista 

El término 1iforma'' que se utiliza en el fimbito j~ 

ridico, es una cuesti6n planteada y estudiarla e~ la cicn-

cia del derecho y manifestado en las legislaciones de los 

Estados Internacionales. Forma. es el medio para hacer -

comprensible el fondo del negocio juridico desde la sim-

plc palabra que lo expresa, hasta lo mas complicado y ncc~ 

sario que sirve para asegurarlo. Un acto jurtdico celebr~ 

do y consumado con todos los requisitos previstos en la -

ley de un territorio, no ofrece dificultad por que la for

ma marcha de acuerdo con el fondo del negocio. La forma -

externa o extrfnseca ~el acto jur1dico, queda constituida 

por los requisitos necesarios e indispensables que marcan 

las leyes relativas con lo que se dar4 existencia al ac-

to; la forma interna de los actos jurtdicos queda integra

da por los siguientes elenentos: capacidad consentimiento 1 

objeto licito y causa licita. 
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Sobre la forma de los actos en materia de Derecho 

Internacional, o de ·cualquier otra rcgulaci6n jurtdica de 

algGn País, su lcgislacidn ·segunda en un pri11cipio básico 

de politica internacional que es la Soberanla. la cual 

ejercen los Paises como suprema potestad por medio de un -

concepto cientifico moderno, que es el Estado como persona 

moral independiente. Si algGn Estado aceptara la aplica-

ci6n literal expresa de normas jurídicas de otro País, pa

ra hacer valer o reconocer en contra de sus intereses ac

tos en documcntos·privados o públicos provenientes de otra 

jurisdicci6n territorial, seguramente ese pais o cualquier 

otro que aplicara leyes del exterior, dejarían de ser sob~ 

ranos para convertirse en una entidad federativa del Pafs 

de la ley aplicable, 

El acto auténtico, es el que se verifica con las 

formalidades establecidas por la ley del lugar y sobre to

do, ante funcionario competente, ésto es, según la doctri

na jurídica, la competencia es la facultad que tiene un O~ 

gano Público de declarar el Derecho, o dicho de otro modo 

desde el punto de vista general, de impartir la justicia -

por medio de los tribunales o de los Organos PGblicos Ad

ministrativos, en los asuntos que llegan a su conocimicn-

to. 
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TERCERA.· El art1culo 121 constitucional, establ~ 

ce la obligaci6n de inmediata aplicaci6n en un Estado mie!!!-. 

bro de los actos públicos registros y procedimientos judi 

cintes de los otros, confiriendo al Congreso facultad para 

legislar sobre la prueba y efectos de dichas categorías ju 

rtdicas. 

La obligación apuntada se establece mediante la -

cláusula de Fé y Crédito, que significa dados los fines -

del precepto: a).- La admisión de la existencia cierta y -

auténtica de las catcgorras jurídicas precisadas; b).- Su 

eficacia probatoria sin mas límites que los que el propio 

precepto establece; e).- Comprendiéndose por lo mismo; -

las leyes en su formulaci6n abstracta y en su manifcstn--

ci6n concreta¡ los actos ad"inistrativos también en t6rmi

nos de dualidad; y. los actos procesales desde su fase de 

conocimiento hasta la decisoria, distingui6ndose en esta 

6ltima. la fuerza normativa de las sentencias como base de 

acción judicial y su eficacia ejecutiva; d).- debiendo -

dichos actos estar representados en los documentos que le

galmente se expidan. 

La regla de uni6n citada establece limitaciones a 

la legislación reglamentaria prevista, puesto que: a).- -
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Se ratifica la validez espacial de los sistemas jurfdicos -

locales; b),- Se establece la regulación substantiva de -

los bienes muebles e inmuebles por la ley del lugar de su -

ubicación; e).- Se disponen normas de jurisdicci6n y cjcc~ 

ci6n de sentencias; d).- Se distingue entre el valor norm~ 

tivo de las sentencias y la acci6n que de las mismas se de

riva, comprendiéndose estas situaciones jurfdicas en la se~ 

ci6n normativa del precepto constitucional respectivo; e). 

Se reserva la regulación de la eficacia ejecutiva de las -

sentencias dictadas sobre derechos reales e inmuebles, ci-

tos en diverso Estado miembro a la lcgislnci6n de este últi 

mo; f).- Se_prcscribc en lo que respecta a netos del esta

do civil, la oplicaci6n en principio de la ley del lugar de 

su celebración. 

La obligación constitucional de inmediata aplica

ción de las cntegorfas jurfdicas, que se l1an indicado con -

las limitaciones que se precisan, solo puede operar median

te las soluciones técnicas de la "teoría de la incorpora---

ci6n 11 • que se apoya en la de1egaci6n de fuentes. 
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En consecuencia, el Congreso debe expedir la le-

gislaci6n reglamentaria del artfculo 121 constitucional, t~ 

mando en cuenta los anteriores párrafos, asf como las si--

guientcs considcracióncs: a).- La autonomía constitucional 

de las entidades federativas; b) .- La naturaleza teri"ito-

rial de los sistemas jurfdicos locales que no pueden invn-

dirsc ni vulnerarse por la legislación federal; e).- Las -

soluciones de los problemas especiales en tanto que: exclu

yen el 11 rcenvfo"; determinan la "calificación" conforme a -

la legislación del sistema dclcgantc; establecen las reglas 

para seleccionar la lcgislaci6n aplicable y determinar la -

jurisdicción correspondiente con la finalidad de evitar el 

fraude a la ley, el cual una vez realizado debe sancionarse 

por la nulidad respectiva; y, finalmente, establecen el or

den pOblico en términos de exccpci6n para los casos en que 

los actos generales o concretos delegados, no reciban vali

dez de la norma dclegnntc que los condiciona, por no corre~ 

pender a la estructura del orden jurfdico de esta última. 

En tal virtud, la legislaci6n reglamentaria a que 

se alude, dada su finalidad coordinadora, debe ser en t6rmi 

nos de "bascs 11 para obtener el resultado arm6nico que se 

pretende en el Estado federal, por lo que será necesaria la 
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inclusión de normas de definición que se adecuen a este 

efecto; existiendo por ende la posibilidad de unificarse 

las normas de incorporación en nuestro sistema federal, me

diante la rcglamentaci6n conveniente del Articulo 121 Cons

titucional. 

CUARTA.- La Jurisdicción corno función p6blica que 

es, encaminada como deber del Estado, pretende la actuación 

del Derecho a través de la aplicación de la norma general -

al caso concreto. 

Así, toda funci6n pública debe apoyarse siempre 

de la Ley, el acto jurisdiccional vela por su cumplimiento, 

e1l tanto que el acto administrativo persigue el bienestar -

de la colectividad. 

En el Derecho de Gentes, que gobierna las relaci~ 

nes entre los Estados para favorecer su coexistencia pacff! 

ca, la ciencia con el hombre va a pTetcnder lograr el ente~ 

dimiento de su Estado, ante el foro mundial de la opini6n -

pablica. 
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El Derecho Internacional lo entendemos como el 

conjunto de normas obligatorias (contenido), que nacidas 

del consentimiento expreso o tácito de los Estados (funda-

mento), determinan los derechos y deberes de las personas -

internacionales (rcgulaci6n), en sus relaciones mutuas (al

cance), Establece competencia en la esfera de su acci6n, -

constituida por la Comunidad Internacional, mediante Conve

nios o Tratados, para preceptuar segan el caso, los Tribun~ 

les locales de un pafs que deben conocer y resolver los jui 

cios ante ellos promovidos, 

El Tribunal Internacional de Justicia de las Na-

clones Unidas (de 1920-1945 llamado Tribunal Permanente de 

Justicia Internacional de la Sociedad de Naciones), consti

tuye un organismo permanente cuyos fines son: el asesora--

micnto jur!dico y el logro de soluciones de aquellas contr~ 

vcrsias que pueden ser susceptibles de detcrminaci6n judi-

cial, mediante el recurso a la misma y reducir en la medida 

de lo posible la fricci6n y la desconfianz.a internacionales. 

Todo Estado es sujeto de Derecho Internacional. 

Nace, se transforma y se extingue, siempre sobre la base de 

un territorio: como fines, tiene el mantener la cohesidn n!!_ 
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cional para la realizaci6n de sus propdsitos inmediatos, e~ 

mo lo son el mantenimiento y creaci6n de una fuerza pdblica 

nacional, el desarrollo de una cultura social, que siempre 

deber«n concordar con los principios de la convivencia in-

ternacional. La inmunidad, los extranjeros ante los Tribu

nales de otros paf ses no es regla ni principios del Derecho 

Internacional, sino simple ventaja que en forma recíproca -

se han apropiado los Estados a sus dirigentes. 

QUINTA.- El Derecho Internacional existe desde -

que existe el hombre, por la necesidad de comunicarse entre 

sr. 

Adn cuando en un principio no existió con el nom

bre especifico de Derecho Internacional, el estudioso de C.!!, 

ta materia ya tenla en la mente una idea del mismo aOn cuan. 

do no la pudiera expresar claramente. 

El Derecho de Gentes Ius ... Gentium, aparece desde ... 

los Griegos y más tarde, cuando los romanos dominan al mun

do, entonces conocido, codifican este Derecho y lo conser-

van para sf mismos aPlic,ndolo a los ciudadanos romanos, e~ 

tonces se esboza aan primitivamente la divlsi6n entre Dere

cho POblico y Privado cuya definicidn era en ese tiempo; 
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"Derecho Ptiblico es lo que le corresponde al Rey Romano. 

Derecho Privado, lo que concierne a la utilidad de los par

ticulares". 

Con la creaci6n en la Edad Media y la formación -

de los Bstados Modernos, desde la división del Imperio Rom!. 

no de Oriente y Occidente, como Francia, Espafta, Inglate--

rra, etc., éstos sin llamarlos propiamente Derecho Interna

cional Público o Privado. sino conservando la divisi6n Rom~ 

na, formulan el Derecho Diplomático, para fijnr límites, e! 

tableccr un Gobierno, formar un Ej~rcito para proteger a 

sus gobernantes y finalmente nombran embajadores para comu

nicarse con las nuevas Naciones, Ministros Plenipotenciarios 

y Cónsules. 

Como el concepto de Derecho Internacional, aan e~ 

taba indefinido, aan cuando sI está dividio, se formaron or 
ganismos Públicos, aún con el criterio del Derecho Romano, 

como fueron en un principio las alianzas entre Reyes de un 

mismo Pafs, corno en Espafta y m~s tarde lo que di6 origen a 

la uni6n de los Reyes Cat61icos de Espafta, Italia, Francia 

e Inglaterra. 
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En lo que se refiere a México, en la llamada Pri

mera Gran Guerra, que fué de 1918 a 1941, nuestro País su-

frfa las consecuencias de la dictadura de Porfirio Dtaz, 

por lo que si bien es cierto, que nuestro Gobierno tenfa r~ 

laciones diplomáticas con casi la mayoría de los Países eu

ropeos y también con los E.U.A., a pesar de la invasión del 

país antes citado, por sus conflictos de carácter interno -

no llegó a figurar en el Tratado antes aludido y por estas 

mismas causas citadas, no particip6 en dichos acontecimien

tos. 

No fué sino hasta cuando se form6 la Liga de las 

Naciones en 1940, cuando México entró a formar parte activa 

dentro de la gran familia Internacional y siendo Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Sr. Gral. 

Manuel Avila Camacho, de 1934-1940, declaró la Guerra a 

Alemania, mandando a combatir al famoso Escuadrón 201. 

En múltiples declaraciones oficiales. México ha 

reiterado su fidelidad al Principio de las Naciones Unidas 

y a la decisi6n de hacer todos los esfuerzos posibles por -

fortalecer a la Organizaci6n Mundial en sus nobles objeti-

vos, asf como su propdsito de.buscar en las Naciones Unidas, 
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un acuerdo general sobre no intervenci6n y sobre la mejor 

formulaci6n de Derecho Internacional en las relaciones de 

amistad y cooperaci6n entre los Estados, tanto en la asam-

blea como en el Comité de Desarme de las Naciones Unidas. -

México ha scfialado la necesidad de un acuerdo de desarme &!:.. 

ncral y completo, bajo estricto control internacional. 

SEXTA.- Hist6ricamcnte la Ejccuci6n de Sentencias 

Extranjeras, se ve unida con otras Instituciones de Derecho 

Internacional Privado; por lo que durante mucho tiempo se -

le confundió con los llamados Conflictos de Leyes, en su -

acepci6n más general. 

Los conceptos de Soberanía y Jurisdicci6n tienen 

aplicaci6n en ambas Instituciones, pero en el Conflicto de 

Leyes la Soberanra es fundamental, en tanto que en la Ejec~ 

ci6n de Sentencias Extranjeras, concurre la Jurisdicción ·

fundamentalmente. 

La Ejecución de Sentencias Extranjeras, como ins· 

tituci6n independiente, ha creado todo un conjunto de cono· 

cimientos, siendo el m~s imPortante de estudio el relacion~ 

do con los Sistemas de Ejecución, que van de la inejccuci6n 
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absoluta al análisis de Fondo, el análisis de la forma, el 

análisis conjunto del fondo y forma, el sistema contractual 

hasta la reciprocidad legal y judicial. 

Se ha considerado por la doctrina como un sistema 

importante de Ejecuci6n de Sentencias Extranjeras·, el Trat!!_ 

do Internacional; en donde inclusive se ha pretendido crear 

normas de carácter internacionales, a fin de unificar los -

criterios existentes. Como ejemplo de ello, es de scfialar

sc la Legislaci6n de Don Antonio Sánchez de Bustamantc y -

Serv!n. 

SEPTIMA.- La Sentencia Extranjera, por implicar 

la decisi6n de un 6rgano judicial, que lleva implicito el 

esp!ri tu de justicia no debe encontrar lirni taci6n alguna; y 

al momento de otorgarla surtirA todos sus efectos en las -

personas y en las cosas que hnn sido objeto de ella. 

La Sentencia Extranjera por su propia naturnleta 

implica la creaci6n de derecho, el que, en virtud de la uni 

versalidad de la justicia no debe tener limitaciones en su 

realitaci6n. 
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La sentencia surte sus efectos de acuerdo con su 

naturaleza; pero generalmente surte tres efectos importan-

tes, de acuerdo con nuestra propia legislación, éstos son: 

"la Cosa Juzgadaº, las facultades que tienen las partes fa

vorecidas en juicio de hacerla cjccutaT, cuando el contra-

ria se opone a ello y las costas procesales. 

Se debe diferenciar claramente en la lcgislaci6n 

las dos fases que implica toda sentencia cxtrafia al recono

cimiento y la ejecución. Ya que son dos momentos difercn-

tes; pero por la propia naturaleza de la sentencia, en alg~ 

nos casos solo pueden ser reconocimiento, sin que neccsari~ 

mente se deban ejecutar en forma material. De aht lo impr2_ 

pio de la dcnominaci6n de Ejecución de Sentencias Extrafias. 

El Exequntur, es una denominación judicial que i!!.. 

dica ejecución; pero no debe ser entendida como tal, sino -

que es el auto que dicta el Juez o el Tribunal, aceptándo o 

negando el rcconocimlento o la ejecución de la Sentencia E~ 

tranjera. 
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El alcance de la Fracci6n 111 de nuestro artículo 

121, permite la ejecuci6n de Sentencias Extranjeras sobre -

inmuebles. Para lo cual se deben reunir requisitos csenci~ 

les, como son la reciprocidad legislativa. Donde concreta

mente, surgen problemas de jurisdicci6n en cuanto a las se!!_ 

tencias nacionales que se deban ejecutar en otro Estado de 

la Fedcraci6n, diferente del que la dict6; y problemas de 

competencia cuando se refieran a sentencias extranjeras. 

El primer problema se soluciona aplicando la Legislación, -

que sobre la materia existe, en el supuesto de ambos Esta-

dos de la Federaci6n. El segundo haciendo aplicación del -

art!culo 27 Constitucional, el 73 del mismo Cuerpo de Leyes, 

fracciones XVI y XIX y ln aplicaci6n supletoria del C6digo 

Local en su carácter de Federal. 

Nuestra Legislaci6n Procesal ha seguido varios 

criterios en cuanto a la ejecuci6n de Sentencias Extranje-

ras; siendo ésto, consecuencia de la No IntcTvcnci6n del -· 

Congreso de la Uni6n, en tan importante materia y tal como 

lo ordena el propio Artfculo 121 de nuestra Carta Magna. 
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Los requisitos que sefiala el articulo 606 del C6-

digo de Procedimientos Civiles, en su primera fracci6n, nos 

remite al articulo 108 del mismo C6digo invocado, el cual -

scfiala dos vías a seguir: "El Convenio Internacional y una 

Rcglamcntaci6n de los Exhortos Extranjeros. 

Independientemente de los requisitos señalados a~ 

tcriormentc, los demás que señala nuestra ley requieren de 

una revisión y reglamentación seria y profunda, haciendo i~ 

tcrvcnir principios de economía procesal¡ ya que en algunos 

aspectos denotan profundos obstáculos que impiden la reali

zaci611 de la justicia y en otros se exagera la seguridad j~ 

rfdica, como en el caso concreto del Exequatur, que inclusi 

ve está reglamentado como Incidente, debiendo ser tan solo 

un auto que reconozca o no la Ejecución de la Sentencia E~ 

tranjcra. 
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