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INTRODUCCION. 

Al seleccionar el tema sobre el cual elaboraría el -

presente trabajo, trate de que mi elecci6n recayera sobre una_ 

materia cuyo estudio aún no se haya profundizado, pero que a _ 

la vez fuera interesante y complejo. 

Al ir desarrollando el mismo, tuve que imbuirme en E_ 

na serie de conceptos básicos de importancia y complejidad, s~ 

bre todo por la, trascendencia que tienen dentro del presente -

tema para llegar a dilucidar la esencia fundamental del mismo. 

He querido hacer una exposici6n breve y sucinta de -

los conceptos operativos esenciales que se utilizarán dentro -

del contexto del trabajo, con el objeto de que cualquier pers~ 

na que lo lea tenga una base y visi6n más clara y exacta, a -

fin de que esta tesis sea comprensible para cualquier persona 

con conocimientos jurídicos ajenos a esta materia. 

El señalar dentro de ~ste trabajo las distintas For

mas de Gobierno y Estado que existen en la actualidad, tiene -



por objeto tener presente ~ue, en el mundo contempor~neo, coh~ 

bitan naciones con diversidad de Formas de Gobierno y Estado, 

que dan origen en su trato diario, a una serie de relaciones -

internacionales complejas, y de diversa naturaleza y clase, ya 

que los reg1menes jur!dicos y las funciones de sus 6rganos in

ternos son totalmente diversos, lo que motiva un mosaico de s~ 

tuaciones dis1mbolas y problemas jur!dicos entre las naciones, 

que dar~ origen a la cooperación internacional, tanto en su -

nivel pliblico como privado para dar solución a los diferentes_ 

problemas que se susciten. 

Para lograr solucionar este tipo de conflictos, en -

México se han adoptado una serie de convenciones y acuerdos, 

que se han incorporado a nuestra legislación en forma paulati-

. na, tras una serie de obstáculos y tr~ites; sin embargo, en -

nuestra legislación se podr!an sentar una serie de preceptos 

y normas tendientes a hacer que la impartición de justicia, en 

la cual sea necesaria la cooperación internacional procesal 

sea más r&pida y expedita, claro esta, debiendo estas medidas_ 

ser rec!procas entre las diversas naciones del orbe, para lo-

grar con ello una convivencia global más )usta y humana. 



CAPITULO 1 



1 CONCEPTOS OPERATIVOS. 

1.1. ESTADO. 

Para entender el significado de esta instituci6n es 

necesario conocer sus antecedentes hist6ricos, as! como sus -

elementos. Se consicera que un elemento de interrelación so--

cial en el Estado es el lenguaje, obviamente el habla se da en 

la asociación humana, y funciona corno elemento de interrela--

ci6n cuando existe un interlocutor, es decir cuando los seres_ 

humanos se dirigen a otros; es en este momento cuando hay in-

teracci6n y por lo tanto se puede hablar de sociedad política. 

Sin embargo muchas veces el lenguaje tiende a ser -

factor de discrepancia entre los hombres, debido a malas inte~ 

pretaciones e impresiciones de la palabra utilizada. 

Actualmente el problema mayor es que el hombre se e~ 

presa en t~rrninos mercantilistas y materialistas, es decir, 

busca preponderanternente los medios económicos que le den una_ 

vida pl&cida y f&cil. De aqui que se pueda decir que las mani

festaciones del Estado se presentan en relación con los voca-

blos de uso y abuso actual. Es decir, las manifestaciones del_ 
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Estado variarán conforme varíen las sociedades políticas que -

lo componen y el lenguaje por ellas utilizado. 

Sin embargo, podemos decir que el término Estado, c~ 

mo el vocablo para designar la organización política fundamen

tal de los hombres, es reciente, se remonta al renacimiento hu 

manista de los siglos XV y XVI en Italia. (1) 

El Estado como actualmente lo conocemos no ha sido -

más que un fenómeno político en sus razgos esenciales, el cual 

ha ido recibiendo mGltiples nombres: en la literatura griega_ 

se utilizaron diversas palabras para dirigirse a las unidades_ 

políticas y sociales de este tiempo, existiendo las siguientes 

figur2.s: 

Genos.- Que eran clanes familiares poderosos, en los 

cuales la máxima autoridad era el rey, denominado en esa cult~ 

ra 11 basileus 11
• 

Fratias.- Agrupación de clanes cuya máxima autoridad 

era el 11 basileuteros 11
, o más rey. 

Tribu.- Agrupaciones de fratias, su máxima autoridad 

era el "basileutatos 11
, conocido corno rntiximo rey. 
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Con los cambios sociales y econ6micos ocurridos en -

ese tiempo aparecieron otras estructuras políticas fundamenta

les: La Polis o Ciudad. 

En las ciudades se desarrollaron verdaderos fen6rne-

nos de la vida política antigua corno la formaci6n de la socie

dad aristocrática y su gobierno, el paso de la aristocracia a_ 

la democracia, las crisis sociales, la tiranía, la constitu--

ci6n democrática de Atenas y otros más. Además se utilizaron -

?alabras corno "koinonia", cuyo significado actual sería el de

comunidad, "tokoinon•, que significa lo común y "jora" o re--

gi6n. 

Lor 6rganos comunes de decisi6n se denominaron •syr~ 

drion" en Atenas y "ekklesia" en la liga del Peloponeso, nom-

brándose a las asociaciones religiosas "antictionias" y a las 

alianzas militares "simmaquias". 

En Roma los vocablos utilizados y que podemos seña-

lar como antecedentes del Estado son: 

"Populus", que era la reuni6n de individuos que te--
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nían un acuerdo en vista de su utilidad comtin; la cosa comfin -

era conocida como "res pliblica"; y la "civitas" era la conuni

dad organizada cuyo centro era una Ciudad que tenía tres 6rga

nos: la asamblea, el senado y el pueblo. 

En el Bajo Imperio en diversas leyes y obras de ju-

risconsultos se utilizaron palabras como •status rei romanae", 

pero la palabra "status• no tenía el significado que actualme~ 

te se le da. 

En la Edad Media la·agrupaci6n política tuvo diver-

sos nombres, fruto de las diversas realidades políticas que en 

esa época se dieron, hubo pluralismo político, sin embargo, 

los ideales romanos de unidad, orden y paz, si bien no se per

dieron, fueron olvidados y retomados por la mentalidad cristia 

na posteriormente. 

Hacia el siglo X se pone de relieve, no el elemento_ 

territorial o el popular, sino la potestad del monarca, es.de

cir, su autoridad. 

Posteriormente, en el feudalismo, la particularidad 

que se present6 fue que el poder político se hizo derivar de -
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la propiedad de la tierra, e incluso surgió una verdadera aut~ 

ridad intermedia entre el rey y los subditos; el señor feudal_ 

al que se obedec!a antes que al rey. 

La estructura más importante que se dió en ésta épo

ca fpe la organización municipal, ya que las ciudades habían -

florecido principalmente debido al auge del comercio, conse--

cuencia inmediata de Las Cruzadas. As!, las ciudades tuvieron_ 

sus fueros, libertades, privilegios, etcétera. 

En la Baja Edad Media, estas ciudades enriquecidas -

con la actividad comercial e industrial, obtuvieron el derecho 

a gobernarse por s! mismas y es entonces que se convierten en_ 

verdaderas repllblicas. 

En el plano internacional se dieron las ligas de ci!! 

dades o hermandades (España), mismas que fueron muy poderosas. 

Al término de la Edad Media hubo de cambiarse el len

guaje político, esta necesidad se debió a la presencia de va-

ríos fenómenos entre los cuales destacan; la decadencia del i!!!_ 

perio y la autoridad papal, la desaparici6n de los señores fe!! 

dales y el crecimiento en poder y extensi6n de los reinos de -

Inglaterra, Francia, y éspaña. 
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El cambio se dió en Italia a fines del siglo XV y -

principios del siguiente, en donde la situación pol!tica era -

cr!tica, debido a la multiplicidad de señoríos y dominaciones_ 

en donde batallaban el papa, el emperador y los reyes de Espa

ña y Francia. 

En Florencia fue en donde una palabra, STATO, redujo 

a una sóla cosa esa situaci6n critica pol!ticamente hablando,_ 

ésta palabra apareció en una obra literaria llamada "El Pr!nc~ 

pe", cuyo autor se llam6 Nicol&s Maquiavelo; en ella se dice -

en las primeras l!neas, seglín traducci6n del autor Héctor Gon

z&lez Uribe, "Todos los Estados, todos los señores que han te

nido y tienen dominaci6n sobre los hombres son Estados y son -

o repliblicas o principados•. (2) 

Esta palabra durante los siglos XVI y XVII penetró -

en Europa en casi toda la literatura política, ejemplo de ello 

fueron las obras publicadas por Juan Bodino en 1576, Loyseau -

en 1608, e incluso Shakespeare también la utiliz6 para referi~ 

se a la dorninaci6n política. En Alemania también se utiliz6 -

pero no en forma. 

Es a partir del siglo XVIII cuando el término se ge

neraliza y abarca funbitos corno la literatura cient!fica, leyes 
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y documentos políticos; puede decirse hoy en día que se utili

zan sin6nimos, ya que en Derecho Internacional suelen oírse p~ 

labras como potencias, naciones, pueblos y con ello se refiere 

a organizaciones políticas especificas. 

En s1, la palabra s6la de Estado se refiere a la si

tuación en que se encuentra una cosa, persona o sociedad, eje~ 

ples de ello podemos mencionar al estado civil, estado físico, 

el estado financiero, etcétera. Estado es una manera de estar_ 

o de ser de un fen6meno determinado. 

Kelsen aporta un significado más científico y dice -

que "la realidad de la palabra Estado esta ligada con los in-

tereses polfticos de quien investiga, a un punto tal que el -

conocimiento de su esencia puede convertirse en un juicio de -

valor•. (3) 

Para este autor hay varios conceptos de Estado, sin 

embargo cree que estos estan íntimamente ligados unos con o--

tros. 

En opinión de Héctor González Uribe, en la formación 

del concepto Estado, se ha hecho clásico el pensar de un autor 

llamdo Jorge .Tellinek, iniciar.do por distinguir el concepto -
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social y el concepto juridico del Estado. (4) 

Para conocer el concepto social lo primero que hay -

que hacer es estudiar los hechos relativos, es decir, encon--

trar las relaciones de voluntad de muchas personas, primordial 

mente entre los que mandan y los que obedecen y que estan est~ 

blecidos permanentemente en un territorio. 

Estas relaciones humanas son un problema mas que na

da por su variedad, por lo tanto, hay que ordenar los fen6me-

nos que las causan, reduciendo los elementos dispersos a unid~ 

des; en la vida social estas unidades pueden ser espaciales y 

temporales, esto es, lo que se presenta limitado con respecto_ 

a algo; causales en donde lo común es la procedencia de la ra

za; formales,p?rque las instituciones a pesar de los cambios -

de su organización y constitución conservan elementos formales 

que les dan carácter; teleol6gicas porque la diversidad de re

laciones se unifica por el fin común que persiguen. Esta uni

dad es esencial al Estado, llega a ser la unidad básica de él, 

ya que los hombres cuando tienen fines comunes y éstos son in

tensos la unidad es mayor entre ellos. 

Las unidades humanas asi organizadas se llaman aso-

ciaciones, entonces la unidad teleológica del Estado se llama 
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unidad de asociaci6n. 

El Estado es una unidad de asociaci6n, pero no cual

quiera, sino la más cocpleta y poderosa con un número mayor de 

fines constantes y una organizaci6n perfecta. Absolutamente na 

die puede sustraerse de su poder. 

Este poder cuenta con dos características, es limi-

tado a un espacio determinado en el cual se aplica, esto es i

gual al territorio e internamente ese poder es ilimitado e in

condicionado con el que se impone a todas las demás asociacio

nes, y se dice que su poder emana de sí misl!Kl, jurídicamente -

el poder emana de la propia asociaci6n. 

El concepto social de Estado que se propone es "la -

unidad de asociaci6n dotada originariamente de poder de domin~ 

ci6n y formada por hombres asentados en un territorio"(S). 

Por.cuanto hace al concepto jurídico de Estado, el -

autor Héctor González Uribe (6) cita a Jorge Jellinek, quien -

señala que al concepto social corresponde el concepto jurídico, 

refiriéndose al carácter que el Estado tiene como sujeto de d~ 

recho y de obligaciones tal carácter es el de corporaci6n; en_ 

este sentido la· definición queda de la siguiente manera: Esta-
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do es la corporaci6n formada por un pueblo, dotada de un poder 

de mando originario y asentada en un determinado territorio. 

Las definiciones deontológica~toman al Estado deter

minándolo por un contenido específico de fines o valores que -

debe llevar a cabo. Dentro de estas definiciones se ubican las 

formuladas por el ius naturalismo racionalista que señalan que 

el Estado debe tener un fin o valor concreto que debe reali-

zar. 

La otra corriente es la del ius naturalismo aristot~ 

lico-tomista en donde se postula que el fin del orden político 

couo elemento base de la definición de Estado, debe estar,más_ 

ligado con la esencia del mismo que con la voluntad. 

La mejor definci6n sociológica de Estado la formula_ 

Max Weber al decir que n~s el fin lo que identifica a el Esta 

do, pues éste puede ser el mismo que persiguen otras asocia-

ciones que no son propiamente consideradas Estado; así que hay 

que recurrir al medio que es específico del Estado y éste es -

el poder como monopolio primordialmente. Destaca ésto Gltimo -

el poder monopolizado territorialmente, la existercia de un o~ 

den jur1dico y administrativo que descansa en disposiciones 

fundamentales, y por Gltimo la existencia de un cuerpo admini~ 
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trativo que esta al servicio de ese orden. 

De las definiciones jurídicas destaca el hecho de 

que en ellas se reducen los problemas de la teoría política a 

f6rmulas de derecho. 

Por otro lado la autora Aurora Arnaiz señala que pa

ra averiguar cu~les fueron los orígenes del Estado, debemos to 

mar en cuenta el pensamiento de Burckhardt, mismo a quien cita 

y que señala que: "estudiar el origen del Estado es ocioso poE_ 

que sirve de muy poco estudiar las instituciones políticas de_ 

los pueblos primitivos provenientes de razas distintas y que -

es mejor tomar en cuenta los tres tipos de religi6n que mar-

can a los grandes pueblos de los continentes antiguos; a saber, 

el panteísmo que se di6 en Oriente, el politeísmo de Grecia y 

el cristianismo que se extendi6 en Europa y América". (7) Se su 

pone que pone énfasis en la religi6n porque segtin su criterio, 

toda civilizaci6n necesariamente fue religiosa. 

Sin embargo, la autora se adhiere al criterio susten 

tado por el autor Heller, a quien ella cita en la obra consul

tada y dice que: "al estudiar las instituciones políticas del_ 

pasado, se hace con la mentalidad de los seres del presente, -

esto es,se esta captando a las instituciones políticas del pa-
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sado con una visi6n entroncada en civilizaci6ndiversa; tal co

sa lleva a prejuicio historicista". (8) 

Seglín Mario de.la Cueva los orígenes del Estado Mo-~ 

derno se encue.ntran en las pugnas políticas que había entre -

los poderes medievales, esto es, la iglesia y el imperio, la -

iglesia y el rey de Francia, el rey, el emperador y los seño-

res feudales y por el otro lado la formaci6n de comunidades n! 

cionales (España, Francia, Inglaterra). Podría decirse que se_ 

estaba en presencia de un Estado nacional, territorial mon~r-

quico. 

Mario de la Cueva apunta tres posibles orígenes del 

Estado Moderno: 

1.- Nace en Florencia cuando aparece la res pGblica, 

es decir, cuando el problema de Florencia deja de ser cosa del 

rey para convertirse en cosa de todo el pueblo, haciendo men-

ci6n también de que Jacob Burckhardt precisa que"··· fue en -

Florencia donde se inici6 la m~s alta conciencia política y la 

mayor riqueza en formas de desarrollo". (9) En opini6n de De -

la Cueva, se regresó al pensamiento que imperaba en la Grecia_ 

antigua, es decir, una comunidad hureana que se gobernaba por -

magistraturas. 
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2.- Al iniciarse la Baja Edad Media, las pretencio

nes al dominio universal de las potencias supranacionales,la i 

glesia y el imperio, si bien subsistían en teoría, empezaron a 

perder efectividad. La negaci6n de la supremacía de esas pote~ 

cias era la condici6n externa y a la vez el impulso para el n~ 

cimiento del Estado Moderno. 

La lucha de los reyes con los señores feudales por 

centralizar las funciones pGblicas concluy6 en que el Estado -

renacentista fue la centralizaci6n de todos los Poderes PGbl~ 

ces, éste proceso de centralizaci6n fué conducido por los re--

yes, de ahí que la forma fundamental del Estado Moderno fuese
' la monarquía. 

Son tres las características del Estado Moderno: 

a.- Es territorial y citando a J. L. Kluber, el Est~ 

do es una asociaci6n de ciudadanos constituída con un territo-

rio determinado y siguiendo el pensamiento aristotélico éste -

debía ser "suficientemente grande para proveer a la subsisten-

cia de la poblaci6n, de fácil defensa militar y con buenos ---

puertos."(10) 

b.- Es nacional, al respecto cabe decir que en los _ 

siglos XV a XVII; España, Francia e Inglaterra, habían alcanz~ 
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do unidad teritorial y humana, esto provoco que cada pueblo -

hiciera conciencia de que pose1a un pasado y un destino hist~ 

rico coman. Resaltando que no debe confundirse pueblo y na--

ción, ya que el primero es la unidad sucesoria de las genera

ciones y lo segundo es una unidad espiritual de un pueblo que 

ya se ha realizado en la historia. 

c.- Nació en forma monárquica y se dice que cuando -

se tuvo que luchar contra las superpotencias internacionales y 

contra las fuerzas internas que se opon!an a la unidad de los

reinos, ~sta tuvo que dirigirla alguien, por ejemplo: un mona!_ 

ca; es decir, los pueblos se encontraron con monarqu!as haced~ 

ras de su unidad y de su historia, y estuvieron conformes con

ello. 

En opinión del autor Mario De la Cueva, ya menciona

do, hubo hondas diferencias en las monarquías europeas origin~ 

das por la evolución pol1tica de los estamentos, los cuales -

fueron muy importantes para el ejercicio de las funciones pro

pias del Estado dentro de la monarquía. 

Este mismo autor vislumbra dos características más -

aGn cuando no les da ese nombre, estas son: 

l.- Centralización del poder pGblico, que es la ca--
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racter!stica que individualiza al Estado Moderno, esto impli

ca la potestad exclusiva de dictar e imponer coactivamente el 

derecho, sin que signifique el absolutismo del monarca, sino 

simplemente que en los reinos 6 repúblicas existe una sola in~ 

tancia, la que deberá ejercerse de conformidad con las leyes -

del reino sea un monarca o una asamblea ó por ambos. 

2.- Es soberano.- Al concluir la Edad Media, en el -

Renacimiento y en el siglo XVI el Estado era ya soberano y se 

le conceb!a como el poder absoluto y perpetuo del rey, de la

nobleza 6 del pueblo según la forma de gobi~rno se dec!a que -

la soberanía no podta dividirse y que era perpetua. 

Ahora bien, es importante mencionar la opini6n que -

Aurora Arn~iz vierte en sus obras al retomar los criterios de 

Herman Heller, y menciona as! que este autor al estudiar las -

instituciones políticas en el pasado resalta la situación de -

que esto se hace con la mentalidad de los seres del presente,

ya que se está captando a las instituciones pol1ticas del pas~ 

do con una visión entroncada en civilizaci6n diversa lo que da 

origen a un prejuicio historicista. 

Por otro lado hace hincapié en que 8eller señala que 

el Estado no se origina por una lucha económica o por la lucha 



19 

de clases 6 por otras causas, que no se origina por una sola -

causa, Esto fundamentalmente porque el Estado no es estático -

ya que evoluciona en sus manifestaciones y en su devenir contf. 

nuo. 

Sin embargo,la citada autora acepta que no es posi -

ble negar que en el Estado Moderno, el mercantilismo, el mate

rialismo y la econom!a han sido decisivos en la forma de vida

de los pueblos. No obstante , tampoco se puede aceptar que el

Estado sea una posible lucha de clase, de intereses econ6micos 

que hacen que el hombre esté en contienda feroz por la defensa 

de sus intereses ec0n6micos. 

Opini6n con la que no estoy de acuerdo pues siempre

los intereses econ6micos han sido causas de múltiples contien

das entre los hombres de todos los Estados y todos los tiempos. 

Según la autora mencionada, para Heller el preceden

te del Estado Moderno se encuentra en el mundo occidental lat~ 

no, mismo que no comienza en el Renacimiento, ya que de tomar

lo así se estaría negando catorce siglos de civilizaci6n prec~ 

dentes, así que nuestra era comienza en la Edad Media y el Oc

cidente latino tiene como entecedentes las instituciones grie

gas,de ahí que la teoría política sobre. la cual el medioevo --
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instaura su sociedad proviene de la cultura griega. ( 11 ) 

Finalmente diremos que para Kelsen " El Estado es la 

comunidad creada por un orden jurídico nacional. Es la personi 

ficaci6n de la comunidad y del orden jurídico nacional". (12) 

En este concepto el autor aborda al Estado desde un

punto de vista puramente jur!dico, como sujeto colectivo de d~ 

recho, por lo que podr& diferenciarse claramente de otras per

sonas colectivas, evitando as! confundir, como sucede con otros 

autores que dan al Estado, como palabra, diversos significados. 

No obstante el ya mencionado autor manifiesta que la 

definici6n de Estado se utiliza en sentido amplio cuando se r~ 

fiere a la sociedad, y en sentido restringido cuando se refie

re a un determinado 6rgano de la sociedad; como pudiera ser el 

gobierno, o los sometidos a éste; naci6n o el territorio en que 

ellos habitan. 

Con lo anteriormente expuesto el autor trata de que

el problema al que nos enfrentamos al querer dilucidar lo que

significa un Estado, sea algo sencillo, dándonos en el orden -

normativo lo que constituye a la persona jurídica estatal. 
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l. 2. PROCESO 

Los Pueblos Primitivos. 

El Proceso tiene sus antecedentes m.1s remotos en los 

pueblos primitivos, ya que en éstos existían dos característi

cas dentro del Proceso, las cuales eran el forr.talismo y la te~ 

tralidad¡ esto quiere decir que se daban ciertos rasgos, gestos 

palabras sacramentales, inclinaciones, etc., sin los cuales el 

acto procesal no era válido, e incluso se considera que esto -

pudiera ser el antecedente m.1s remoto de los formalismos proc~ 

sales actuales. 

Durante ésa época los procesos presentan mucha simi

litud en r.eiaci6n con las comunidades, por lo que s6lo al evo

lucionar a través del tiempo es como se logr6 que algunos de -

ellos adquirieran señas particulares, por eso se dice que los

procesos jurisdiccionales de aquella época y de todos los pue

blos tienen rasgos comunes, paralelos y similares. 

Briseño Sierra en su obra de Derecho Procesal menciona 

" Al confrontar las fuentes hist6ricas europeas y americanas -

se observa, que el proceso tiene una formaci6n natural, signi

ficando con ello que no se trata del descubrimiento que pueda-
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reclamar pueblo alguno para s!". ( 13) 

Por lo que en consecuencia Europa no ha sido la cuna 

de todas las instituciones culturales, y en todo caso s! se i~ 

puso en lo económico y político, imponiendo con ello sus mol-

des de vida, y religión; sin embargo, cabe destacar que muchas 

de las instituciones europeas fueron tomadas del Nedio Oriente. 

Lo que sí debemos destacar es que las instituciones

culturales, el Derecho, la Ciencia, el Arte, etc., no son pro

piedad intele=tual de ningG.n pueblo. 

Por lo antes expuesto podemos afirmar que el origen

de la función jurisdiccional y de las formas procesales los p~ 

demos encontrar en todos los pueblos de la tierra. 

Cipriano G6mez Lara cita como ejemplo de ello, que -

en el proceso primitivo romano, en la etapa de las acciones de 

la ley, se daba un proceso muy severo, en ocasiones cruel, en

donde el procedimiento era rápido y donde no se daban tecnicis 

mes, la defensa era limitada y las penas ó soluciones eran muy 

crueles, ~stas características se dieron en todos los pueblos

primitivos, en donde la Gnica diferencia, a mi juicio, sería -

la .G.nica forma en que se cumpHan. 
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Entre los aztecas hab!a tribunales y se contaba con

un Proceso m&s 6 menos organizado. Había un rey como m&xima 

autoridad, pero hab1a también una mujer "zihuakoatl", quien d~ 

sempeñaba funciones jurisdiccionales en grado de apelación; al 

tribunal se le llamaba tlakatekatl, en él el procedimiento se

desarrollaba en forma oral fundamentalmente y funcionaba desde 

la salida hasta la puesta del sol; y los jueces no solo impo-

n1an el rigor al que se sujetaban sus desiciones, sino ese ri

gor se extendía hacia ellos mismos, debiendo actuar siempre c~ 

rrecta e intachablemente. 

Corno ya hemos mencionado, en todos y cada uno de los 

pueblos primitivos se han dado técnicas y mecanismos procesales 

primitivos, los cuales con el devenir del tiempo han sido mej~ 

radas o han sido substitu!dos por nuevas y mejores figuras i-

deadas por el hombre, para beneficio de la humanidad. 

No podemos atribuirle a pueblo alguno la propiedad -

de las instituciones procesales, sin embargo no debemos olvi-

dar que en esas instituciones se originaron algunas conductas

procesales; a manera de ejemplo, se dice que en Egipto llegó a 

desarrollarse la topografía como prueba pericial. 

Lo importante del proceso jurisdiccional romano es -
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que sus características son las que hasta la fecha se conservan, 

es decir, actualmente también tenernos a un 6rgano del Estado -

que conocía las pretensiones de las partes, él conduce el pro

ceso y además resuelve. 

A la caída del Imperio Romano se inicia la Edad Media 

y con ella aparece el proceso medieval, éste se caracteriz6 por 

haber sido muy lento en su trámite, por ello a partir del siglo 

~VIII se llevaron a cabo las debidas reformas para hacerlo más

pronto en su trámite, surgiendo de ésta manera los procesos su

marios. 

Hacia el siglo XIX se da la Codificaci6n Francesa cu

ya importancia fué la de separar los textos sustantivos de los

adjetivos 6 procesales. También su importancia radica en que -

fueron en muchos casos el modelo para la elaboraci6n de otros,

es decir, la forma en que repercutieron en el mundo. 

Cipriano G6mez Lara dice: " Los primeros procesos j~ 

risdiccionales que aparecieron en la humanidad fueron de carác

ter eminentemente oral; la escritura no existía, 6 si existía -

no se utilizaba en los procesos primitivos ..• Al irse complican

do la vida social y por ello también al irse cada vez más com-

plejos los procesos jurisdiccionales fué necesario formar .un re 
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gistro 6 memoria de los actos procesales, y nace as1 el expe-

diente y quien lo forma ó manufactura o sea el escribano, y e~ 

tonces surge en éste sentido primitivo y simplista el proceso

escrito. • (14) 

Teniendo en cuenta estos breves antecedentes hist6r~ 

ces podernos definir al proceso. Para Eduardo Pallares:" El pr~ 

ceso jur1dico en general, puede definirse, como una serie de -

actos jurídicos vinculados entre s1 por el fín que se quiere -

obtener mediante ellos y regulados por las normas legales." 

(15) 

Menéndez Pidal señala que proceso viene del proceso

canónico y se deriva de "procedo", que significa 6 que es equ~ 

valente a avanzar y lo define como:• La coordinada sucesión de 

actos jur1dicos derivados del ejercicio de la acción procesal." 

(16) 

Jaime Guasp, quien es citado por Eduardo Pallares, -

define al proceso como: "serie o sucesi6n de actos que tienden 

a la actuación de una pretensión mediante la intervención de -

los órganos del Estado instituidos especialmente para ello." 

(17) 



26 

Chiovenda define al proceso como¡"Conjunto de actos

coordinados para la finalidad de la actuación de la voluntad -

concreta de la ley ( en relaci6n a un blen que se presta como

garantizado por ella), por parte de los 6rganos de la juris-

dicci6n ordinaria.• (18) 

Finalmente Carnelutti define al proceso como¡" Con-

junto de todos los actos que se realizan para la soluci6n de -

un litigio •.• Proceso como procedimiento indica una serie o una 

cadena de actos coordinados para el logro de una finalidad." 

(19) En el proceso jurisdiccional que es el que nos interesa,

esa finalidad resulta ser la composici6n del litigio, y se 11~ 

va a cabo ante los 6rganos jurisdiccionales de un determinado

lugar y que obviamente son los encargados de administrar just! 

cia. 

Se dice que el proceso evoluciona y que los actos en 

que consiste van· solidariamente unidos, es decir, que los pri

meros actos dan vida a los posteriores y estos no existen sin

los primeros. 
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1. 3. PROCEDIMIENTO 

Resulta difícil entender porqu~ si el procedimiento

es parte importante del Derecho Procesal, no existan an~lisis

y estudios profundos en relación a ~l. En la mayoría de las o

bras consultadas la importancia se da a temas como el Estado

y el Proceso. Dejando para el procedimiento unas cuantas p~gi

nas y sobre todo se explica al mismo enfatizando las diferen-

cias que tiene con el proceso. 

Artemio Moreno define al procedimiento as!:" Corres

ponde a lo normativo externo, al conjunto de reglas que rigen

el fen6meno, el proceso en cambio responde a las condiciones -

funcionales comprendiendo no el conjunto de reglas sino de ac

tos que concurren a formar el caso y a darle una individuali-

dad determinada.• (20) 

Para Alcal~-Zamora, la diferencia es la siguiente;"

Los términos Proceso y Procedimiento se emplean con frecuencia, 

incluso por procesalistas eminentes, como sinónimos o inter-

cambiables. Conviene sin embargo, evitar la confusión entre e

llos, porque si bien todo Proceso requiere para su desarrollo

un Procedimiento, no todo Procedimiento es un Proceso .•• El Pr~ 

ceso se caracteriza por su finalidad jurisdiccional compositi-
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va del litigio, mientras que el Procedimiento (que puede mani 

testarse fuera del campo procesal, cual sucede en el orden ad

ministrativo 6 en el legislativo) se reduce a ser una coordina 

ci6n de actos en marcha, relacionados o ligados entre s! por -

la unidad del efecto jur!dico final, que puede ser el de un 

Proceso o el de una frase 6 fragmento suyo". (21) 

En conjunto los procedimientos forman el proceso, el 

procedimiento viene a ser la forma en que se actGa, como ejem

plo de procedimientos jur!dicos puede citarse los notariales o 

los registrales. 

En este orden de ideas se nos presenta una interro-

gante, si partimos de la idea de que no cualquierprocedimiento 

es procesal, entonces, ¿cu~l si lo es?. 

G6mez Lara señala: "es procesal cuando se encuentran 

dentro del proceso y posee la nota o caracter!stica de proyect! 

vidad que caracteriza a los actos procesales". (22) 

Eduardo Pallares tambi~n realiza la confrontación de 

significados entre proceso y procedimiento, para establecer lo 

que ~ste Gltimo significa. 
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Señala que tanto en la pr&ctica como en la doctrina~ 

y en la ley se les identifica pero que son cosas distintas, y_ 

se adhiere a la opini6n que al respecto citan Jaime Guasp y Ma 

nuel de la Plaza, quienes apuntan : "Aunque suelen usarse como 

an&logos esos t~rminos, una consideraci6n atenta de los mismos, 

permite distinguir el proceso como institución, en cuanto con~ 

tituye un conjunto de actos que persiguen una s6la finalidad, 

y el procedimiento una serie sucesiva y combinada de los que -

han de realizarse para lograrla."(23) De lo que se deduce que_ 

para el primero de los autores antes citados el procedimiento 

significa un orden para proceder en la ·tramitaci6n que fija la 

ley. 

Para el·segundo, es el conjunto de formas o maneras_ 

como se efectGa la funci6n de administrar justicia. 
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1.4. COOPERACION. 

Extrañamente los tratadistas no hacen referencia a -

~sta figura dentro del Derecho Internacional, por lo que fue -

necesario recurrir al Diccionario de Polftica Internacional de 

Edrnundo Hernández Vela Salgado, quien define a la cooperación_ 

como: "En ~l :!.mbito de los convenios tendientes al relajamien

to o disminución de la tensión internacional, las medidas de -

cooperación son las disposiciones tomadas por una de las par-

tes con el fin de aumentar la posibilidad de la otra parte de_ 

supervisar (vigilar) y/o verificar el cumplimiento de las dis

posiciones de un acuerdo." (24) 

Es tambi~n un principio del Derecho Internacional -

que esta plasmado en el estatuto de la O.N.U., en donde se en

cuentra enumerado como un objetivo de las Naciones Unidas, en

tre los cuales el mantenimiento de la paz y de la seguridad i~ 

ternacional es uno de los más importantes, en donde la O.N.U., 

dice Tunkin: "debe servir de centro que armonice los esfuerzos 

de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes". (25) 

La declaración de 1970 define el principio de coope

ración de la siguiente forma: 
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- Los Estados estan obligados a cooperar uno con o-

tro en las diferentes esferas de las relaciones internaciona-

les, con el fin de mantener la paz y la seguridad internacion~ 

les y al mismo tiempo llevar a cabo todos y cada uno de los a~ 

tos para promover la cooperación internacional y el progreso. 

- Esta cooperación debe llevarse a cabo con indepen

dencia de los sistemas pol1ticos, económicos y sociales de los 

Estados. 

- Una de las finalidades que se persiguen con éste -

principio es que los Estados contribuyan al crecimiento econó

mico en todo el mundo, muy especialmente aquellos pa!ses que -

se encuentran en desarrollo. 
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1.5. INTERNACIONAL. 

Dentro de la doctrina que se ha especializado en la_ 

materia, no se encuentra referencia alguna sobre este terna, -

por lo que fue necesario asomarnos a un diccionario para hacer 

nos de una idea de lo que el concepto por sí s6lo significa; -

así se dice en el Diccionario Enciclop~dico Espasa: "Interna-

cional.- Adj. Relativo a dos o m§s naciones". (26) 
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1.6. DERECHO INTERNACIONAL. 

Entre los primeros autores que se abocaron al estu-

dio de esta materia la denominaron Derecho de Gentes, y es ha~ 

ta el año 1879 cuando Jerem!as Bentham propuso el nombre de -

Derecho Internacional, que es con el que actualmente lo conoc.!:'_ 

mes. 

Nuñez y Escalante lo conceptGa de la siguiente for-

ma: "El Derecho Internacional esta formado por el conjunto de_ 

normas que rigen las relaciones de Estado entre s! y entre u--

nos y otros." (27) :. 

su objeto es regular los derechos y deberes de los -

Estados y determinar el l!mite del ejercio de sus competencias. 

Además organiza y regula las asociaciones de Estados y las or

ganizaciones y organismos internacionales. 

Tiene como funci6n establecer y proteger la totali-

dad de los derechos de las comunidades humanas que estan debi

damente integradas en sus relaciones con los demás grupos que 

se encuentran pol!ticamente establecidos en forma de Estados -

Independientes. 
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El estudio del Derecho Internacional se inici6 cuan

do aparecieron problemas jurisdiccionales entre comunidades -

distintas e independientes y ha evolucionado a la par del Esta 

do de carScter nacional. 

Por otro lado Adolfo Miaja de la Muela señala que: -

"Es sorprendente que el Derecho cuya r.iisi6n originaria estuvo_ 

constituida por la regulaci6n de relaciones entre los Estados, 

lleve el apelativo de internacional, tal como ocurre hoy en -

países anglosajones y latinos, ~stos importaron el adjetivo -

de Inglaterra en donde apareci6 por primera vez como Interna-

tional law, t~rrnino utilizado como ya lo señalamos anteriorrne~ 

te por Jeremías Bentham."(28) 

No resulta extraño si pensar.tos que Nation significa_ 

en español Estado, y no el grupo racial religioso o lingu!stico 

delimitado por la Geografía o la Historia, al que nosotros 11~ 

manos Naci6n. 

En opini6n de Miaja de la Muela la traducci6n mSs a

certada ha sido la de interestatal usada por Kant, sin ernbar-

go, en el siglo XIX prevaleció la de internacional. 
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Scelle dice: "El término Derecho Internacional es i

nexacto, porque parece implicar relaciones jurídicas entre na

ciones." (29) 

Para nosotros, las relaciones que se van a describir 

y a analizar son relaciones entre individuos que forman una s~ 

ciedad universal y que pertenecen al mismo tiempo a otras innu 

merables sociedades políticas. 

A Scelle le parece que el término de Derecho de Gen-

tes es el más adecuado, ya que según él, una de sus ventajas -

radica en que establece distinciones sobre todo didácticas, -

aunque científicamente el punto es muy discutido. Es, además, 

segan él, un término comprensivo, siempre y cuando no se torne 

el término Gentes en su sentido etimológico latino que implica 

todavía la idea de colectividad, sino que debe ser tomado en -

sentido vulgar ~· corriente de individuos considerados colecti

va~ente, como miembros de la sociedad política. 

Para Pedro Pablo Carnargo, el Derecho Internacional -

surgió con características clasistas, es decir, al servicio de 

potencias europeo-cristianas. (30) Posteriormente al ingresar 

Turquía en 1856 a la comunidad internacional, el Derecho In

ternacional cornenz6 su proceso de secularización, y di6 corno -
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resultado que se admitieran Estados no cristianos, En 1917, 

nuestra materia inició su proceso de transformación hacia un -

sistema universal y heterodoxo, basado en la coexistencia de -

los diferentes Estados que conformaban la sociedad internacio-

nal. 

Desde hace algunos años viene utiliz~ndose las pala-

bras Comunidad Internacional, para referirse a la Comunidad de 

Estados, as! se han dado tanto en documentos como en leyes y -

literatura de !ndole internacional. 

Como ejemplo el autor J. I. Tunkin cita el art!culo_ 

53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en 

donde quedaron plasmadas las palabras "comunidad de estados en 

su conjunto". (31) 

En la literatura de occidente sobre el Derecho InteE 

nacional, también han sido utilizadas estas palabras en el se~ 

tido de Comunidad de Estados, precisándos; que este término de 

be ser entendido en forma amplia. 

Esta aclaración la realiza el autor en razón de que_ 

su obra esta basada y dirigida en lo que han sido las institu-

e iones de Ve re cho en la ex-URSS, e incluso rr.enciona: " En la -
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prensa soviética el término comunidad internacional se emplea_ 

con frecuencia, fundamentalmente al referirse a la Organiza--

ci6n de Naciones Unidas, misma que incluye prácticamente a to

dos los Estados.• (32) 

No sucede lo 11!.ismo en la literatura soviética, donde 

al abordarse el tema de las relaciones internacionales y el de 

recho internacional, estos términos se utilizan poco. 

A juicio de este autor el Derecho Internacional in-

cluye: El Derecho de los Tratados, el Derecho de las Organiza

ciones Internacionales, la Responsabilidad Internacional, el ~ 

Derecho Econ6mico Internacional, los Derechos Humanos en el D~ 

recho Internacional, el Derecho Marítimo Internacional, el De

recho Aéreo Internacional, el Derecho C6smico, etc. 

El Derecho Internacional tiene características muy -

especiales que lo hacen diferente del derecho nacional de los_ 

Estados, por ejemplo, la existecia de los Estados soberanos -

que pertenecen a sistemas diferentes, no hay 6rganos legislat~ 

vos capaces de adoptar normas de derecho obligatorio para los 

sujetos. 

Para Tunkin la diferencia que existe entre el Derecho 
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Internacional y el Derecho Interno se da en relaci6n de los s~ 

jetos, del objeto de regulaci6n, la forma en que se crean las_ 

normas y su.aplicaci6n cuando es necesaria la presencia coer

citiva del Estado. 

En el Derecho Interno los sujetos son ias personas -

físicas, las jurídicas, y los 6rganos de los Estados. 

En el Derecho Internacional los sujetos son los Est~ 

dos soberanos, es decir, aquellos que no tienen por encima de_ 

ellos el poder de otros, a parte los pueblos que estan en vís

peras de obtener su independencia, las organizaciones interes

tatales. 

El objeto de regulaci6n del Derecho Internacional -

son las relaciones interestatales en sentido amplio. Sin ernbaf 

go en opini6n de este mismo autor: "El Derecho Internacional -

no regula las relaciones internas de los Estados, a pesar de -

que en muchos casos ejerce en ello~una cierta influencia a tra 

v!is del Derecho Nacional de los mismos Estados." (33) 

En .raz6n de que sobre los Estados soberanos no exi s

te un poder superior, las normas que conforman al Derecho In-

~er~acional son creadas por los mismos sujetos del Estado, cla 



39 

ro esta, a través de acuerdos cuya esencia es la coordinaci6n_ 

de voluntades de los Estados y de otros sujetos del Derecho I~ 

ternacional, mismos que tarabién se encargan de que las normas_ 

internacionales se apliquen. 

No estamos de acuerdo con el autor ya citado cuando_ 

señala que en el Derecho Internacional las normas que lo con-

forman no son dictadas por la fuerza y que no podrían obligar_ 

a aquel que no hubiera dado su consentimiento. Creernos que los 

hechos hablan por sí s6los, quizá en la teoría esta considera

ci6n sea válida, sin embargo tenernos en la tierra naciones que 

por" x" causa o interés han sido desde hace algCin tiempo poten-

cias en diversos 6rdenes, de los cuales sobrasale el militar y 

el econ6rnico. 

Sabernos que los E.U.A., encabezan la lista de las na 

cienes cuyo poder militar y econ6rnico es bastísirno.Con éste p~ 

der en la mano esta Naci6n se ha dado el lujo no s6lo de im

poner normas, sino de ser también quien las aplica, y en todo 

caso el mismo las ejecuta. Las "sanciones" que suele aplicar -

este pa1s cuando no logra su objetivo, suelen ser intervencio

nes armadas en territorio de otros Estados soberanos o no, 

obviamente más débiles o con menos poder que éste; también su~ 

len realizarse bloqueos econ6micos, etc. Con este tipo de "san 
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ciones" aunando a ello las condiciones de Estados como México, 

resulta demasiado fácil poner en duda el criterio del autor -

Tunkin. 

Por otro lado en el Derecho Internacional moderno y~ 

no estuvieron· presentes ciertos principios antiguos, como lo -

fueron, el Derecho a la Guerra, el Derecho del Vencedor, y o-

tros. Estos dejaron su lugar a nuevos principios. 

Puede decirse que con el transcurso del tiempo el De 

recho Internacional tiende a ser un arma de lucha por la paz y 

la cooperaci6n internacional, tan es as! que el moderno Dere-

cho Internacional prohibe h?cer la guerra y utilizar la fuerza 

para solucionar los conflictos, (aunque la guerra del Golfo 

Pérsico sea un deshonrosa excepci6n); también cabe resaltar 

que anteriormente el Derecho Internacional era un derecho de -

estados civilizados o cristianos, en el cual lejos estaban de_ 

participar los pa!ses africanos y asiáticos. 

Para concluir transcribimos la opini6n, que respecto 

al Derecho Internacional sostiene Kelsen: " El Derecho Intern~ 

cional, será verdadero derecho si los actos coercitivos de los 

Estados, la intervención de un ~stado por la fuerza en la esf~ 

~a de intereses de otro, sólo estan permitidos, en principio, 
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como reacción contra un acto il!cito, y, por ende, el empleo 

de la fuerza esta prohibido para cualquier otra finalidad; en 

otras palabras: si el acto coercitivo adoptado como reacción_ 

contra un acto il1cito puede ser interpretado como reacción -

de la comunidad jur1¿ica internacional. El Derecho Internaci~ 

nal ser~ derecho en el mismo sentido que el Derecho Nacional_ 

si es posible, en principio, interpretar el empleo de la fuer 

za dirigida por un Estado contra otro, ya sea como sanción o_ 

corno acto il1cito.• (34) 



CAPITULO 2 



2.1. FORMA DE GOBIERNO Y ESTADO. 

2.1.1. FORMAS DE GOBIERNO. 

Antes de hacer referencia a la forma de Estado de N! . 
xico, es necesario abordar aunque someramente los antecedentes 

que existen al respecto en la doctrina. 

Las caracter!sticas que en general conforman a un E! 

tado-Naci6n, entre otras son; la posici6n geográfica, la exte~ 

sión del territorio, las costumbres, la religi6n, la raza, el_ 

aparato económico, la cultura, etc. 

Sin embargo, desde el punto de vista jurtdico, lo -

. que indiviualiza al Lstado es la estructura de sus órganos su-

prernos. 

Arist6teles nos proporciona una de las clasif icacio

nes más remotas en cuanto a formas de Gobierno se refiere. Es

ta clasificaci6n es producto del trabajo y análisis que este -

pensador realizó al comparar un nWr.ero determinado de Constit~ 

ciones de diversos Estados, en el que señala que éstas se dis-
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tinguen, en primer lugar, en si el poder supremo esta en manos 

de un individuo, de algunos o de muchos individuos estaremos 

en presencia de una monarquía, aristocracia y de la dernocra--

cia, respectivarnente.(35) 

Estas formas de Gobierno y a juicio de Arist6teles 

son puras , en tanto que tienden al bien de la colectividad; -

también existen a su criterio formas impuras en donde la ten-

dencia es hacia el interés particular del gobernante, destacan 

do de estas formas la tiranía, la oligarquía, la democracia, -

Repnblica, cuya raíz es oclos que significa lo vulgar. 

Por mucho tiempo esta clasificaci6n estuvo vigente -

hasta que Maquiavelo en su obra El Príncipe y fundándose en un 

criterio jurídico, constituy6 las bases de las nuevas clasifi

caciones. 

Cabe destacar que es necesario distinguir clasifica-

ci6n de las f'orrnas de Estado y clasificaci6n de formas de Go--

bierno, esto se debe fundamentalmente a que Estado y Gobierno_ 

no son lo mismo, ya que el Estado es el titular de la Sebera-

cía y el Gobierno se refiere a los 6rganos a quien se confia ~ 

sa soberanía. 
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El autor Alessandro Groppali señala: "Como el conju!}_ 

to de medios por los cuales se traduce en acto la Soberan!a d~ 

fin fa Orlando con gran precisión, al gobierno que se encuentra 

en el vl!rtice de todo ordenamiento jur!dico y que representa -

el 6rgano central que forma, manifiesta y actGa la voluntad -

del Estado en cuanto es el rector de toda la vida de la Naci6n 

y de l!l recibe impulsos y directivas." (36) 

Este tema aparece en la antiguedad clásica greco-la

tina, y es en las obras de Plat6n como La Repliblica donde se -

refiere a los diversos gobiernos señalando sus pros y sus con

tras, para l!ste autor los gobiernos perfectos conforme evolu~

cionaban decaían o degeneraban. se dice que la aristocracia era 

el gobierno_perfecto en el que se encontraban a la cabeza los

hombres más sabios quienes ten!an por bandera la justicia, de! 

pués se encontraba la timocracia que era un gobierno de clases 

basado en la gloria y el honor, le sigue la oligarquía, en la

que los denominados propietarios adq•1ir!an el poder pol!tico,

posteriormente estaba la democracia, que era el gobierno de -

las Masas, finalmente la tiran!a, en la que un gobernante fueE 

te somet!a a las masas. 

Ari°st6teles emplea un doble criterio para hacer la -

clasifiéaci6n de las formas de gobierno: uno de carácter numé-
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rico, es decir, el c;obierno está en una sola persona y le llam6 

monarquía; cuando el gobierno se encontraba en pocos le llam6-

aristocracia; si el gobierno radicaba en el ?Ueblo le denomin6 

repfiblica. El otro criterio era de índole cualitativo en donde 

se persigue el bien o inter~s pablico. Para este pensador las

formas de gobierno fueron puras o irr.puras. 

Las formas puras serian la rronarqu!a, aristocracia y 

reptiblica; las impuras se denominaron tiranía cuando el gobie~ 

no reside en una sola persona; la oligarquía cuando el poder -

político lo tienen los ricos; y la democracia cuando es de los 

pobres en beneficio propio. 

En opini6n de Hi;ctor González Uribe:" La democracia

ª que hrist6teles se refería, con un sentido peyorativo, ha p~ 

sado a ser la demagogia, entendida ~sta como el gobierno de j~ 

fes populares para beneficio personal y en perjuicio del pue-

blo. • (37) 

En la actualida~ la tiranía que supondría el mal go

bierno de un solo horrhre, se hace extensiva tambi~n a un partl 

cio dominan te. 

Posteriormente el pensaniento Aristotélico ~' Plat6ni 
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co fué superado por Policio, este político de la antiguedad d~ 

eta que cada una de las formas ce gobierno aportadas por Aris

tóteles y Platón, habían de descomponerse y en consecuencia -

vol verse impuras. 

Proponía que lo mejor sería que tales formas de go-

bierno se mezclaran con el propósito de que entre ellas se li

mitaran y que por lo mismo ninguna podría dominar. El fundame~ 

to lo encontró en Roma en la figura de los cónsules quienes P2. 

dían considerarse ll!.Onarcas; en los senadores quienes ser!an 

los aristócratas y en los comicios o asambleas populares enco~ 

traba la democracia. 

Las clasificaciones aportadas por los pensadores de

la antiguedad han influido hasta nuestros días, aún cuando ob

viamente han habido transformaciones y adaptaciones a las cos

twnbres y modos de pensar contemporáneos. 

En la Era Moderna destaca Haquiavelo quien propone -

como formas de gobierno la Replíblica o el Principado. 

Kelsen y Jellinek también señalan Jos formas de go-

bierno para uno es la autocracia y la democracia y para el otro 

la monarquía y la república respectivamente. 
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Todos los gobie~nos del mundo o son Rep<iblicas o son 

Nonarquías, salvo algunas excepciones especiales de gobierno -

como podría ser los países miembros de la Conunonwealth Britán! 

ca, que es una forma de Estado o confederaci6n, y Cuba como -

país socialista. 

F.n nuestros días las monarquías dejaron de ser abso

lutas para volverse constitucionales, en ellas la Constituci6n 

rige al rey y éste tiene que actuar con otros 6rganos primarios 

del Estado, ejemplo de esto lo es la monarquía inglesa. Estas

monarqu!as constitucionales pueden ser a su vez puras y parla

mentarias, como ésta Gltima son las que actualmente subsisten. 

En la rep<iblica el jefe del Estado es electo por vo

to popular peri6dicamente. Es llamado Presidente de la RepGbl! 

ca y gobierna con un gabinete de ministros o secretarios de e~ 

tado, con quienes integra el Poder Ejecutivo. Este tipo de go

bierno puede ser presidencial o parlamentario. 

F.n nuestro país la forma de Gobierno está dictada en 

nuestra Carta Magna específicamente en los artículos 39, 40, y 

41. De éstos artículos el concepto que sobresale es el de Sob~ 

·ranta, ti;rmino que ha veniC:o utilizándose desde la antiguedad

y que en nuestro pa!s fui; incorporado a los documentos pGblicos 
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por José ~ia, Horelos y Pavón en los Sentimientos de la Nación. 

As! mismo ha quedado consagrada nuestra forma de Go

bierno como una Reptiblica Representativa, Democrática y Fede-

ral. 

~l término RepGblica ha presentado connotaciones di

ferentes a través de los tiempos, de tal suerte que en sus i

nicios apareció con un significado de "cosa pública•, poste--

riormente con Maquiavelo adquiere significado particular debi

do a la oposición que hizo de ésta con la monarqu!a. 

En nuestro pa!s el Partido Liberal consagró este vo

cablo como elemanto primordial de sus programas referentes a -

la forma de Gobierno que deb!a imperar en México. 

Un gobierno republicano es aquel en el que la jefa-

tura del Estado tiene que renovarse periódicamente, para ello_ 

es menester la expresión de la voluntad popular al respecto el 

articulo 83 de nuestra Constítuci6n federal nos precisa el téf 

mino durant~ el cual el Presidente de la RepGblíca estará al_ 

mando del gobierno. 

~uestra Constitución consagra la ¿emocracia, en el -
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artículo 40 en el que se establece el gobierno democrático, ya 

que el articulo 39 señala que el poder pGblico dimana del pu~ 

blo y que es para beneficio de éste, esto es lo que caracteri

za precisamente a la democracia. La democracia es además de 

acuerdo con el articulo 3ºconstitucional una forma de vida. 

Se dice que es representativa porque la democracia_ 

significa el gobierno de todos para beneficio de todos, pero -

si bien es cierto todos deben recibir igualmente los benefi--

cios del gobierno, es más cierto que no todos pueden partici-

par en las funciones del mismo, ya que la poblaci6n es muy nu

merosa. Por lo que el pueblo designa como sus representantes a 

quienes han de gobernarlo, se supone que todos participamos en 

la designaci6n de esos representantes, pero no hay que confun

dirnos ya que no se da el gobierno directo de quienes forman -

el pueblo. 

En un régimen representativo los representantes pue

den designarse directamente por el pueblo, pero también puede_ 

hacerse indirectamente. Nuestra Constituci6n mexicana consagra 

la elecci6n directa para designar a los miembros del Congreso_ 

y al titular del Ejecutivo, sin embargo hay una excepci6n en -

éste mismo rengl6n y parte de los supuestos enunciados en los 

artículos 84 y 85 en los que se desprende designaci6n indirec-
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ta o secundaria, ya que en esos supuestos el Congreso deberá -

designar a quien debe en un momento dado reemplazar al Ejecut! 

vo, ~sto se refiere a la designación de los presidentes susti

tutos, interino y suplente. 
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2. l. 2. FORMAS DE ESTADO. 

Las formas de Estado se refieren a las relaciones 

que se establecen entre pueblo, territorio y Gobierno; y la 

forma de Gobierno se refiere a los modos de organizaci6n de 

los Poderes Supremos del Estado. 

Generalmente puede decirse que las formas de Estado 

pueden reducirse a: Estado Simple en el que existe una s6la so 

beran!a sobre un s6lo pueblo y en un s6lo territorio; otra foE_ 

ma es el Estado Compuesto que esta formado de otros Estados -

menores. 

La figura sobresaliente del Estado Compuesto es el -

Estado Federal, que cuenta con: Un territorio propio, formado_ 

por el conjunto de los territorios de los Estados miembros; -

cuenta tambi~n con una poblaci6n propia que se somete a su or

denamiento y que esta formada por el conjunto de las poblacio

nes pertenecientes a cada Estado que es miembro; tambi~n cuenta 

con una soberan!a propia y originaria que se ejerce, tanto en 

el derecho interno cuanto en la norma internacional. 

En opini6n del autor Alessandro Groppali, esta últi

ma caracter!stica es la m~s importante del Estado Federal "PºE. 
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que, mientras los Estados miembros gozan de soberanía origina

ria Y no .tienen la soberanía internacional, al Estado Federal 

compete una soberanía que es también originaria, pero al mis

mo tiempo interna y externa a diferencia del Estado Simple, -

en que la potestad de imperio reservada a los entes públicos 

menores es derivada siempre y s6lo puede ejercerse en los l!m.f. 

tes de la concesi6n estatal. La fuente del Estado Federal es -

la Constituci6n Federal y la fuente de los Estados miembros es 

la constituci6n particular de cada uno de ellos." (38) 

En el Estado Federal, caso de Néxico, existen la C§

mara de Diputados y el Senado. 

En opini6n de éste mismo autor las Uniones de Esta

dos no dan origen a una forma particular de Estado, y cita co

mo ejemplo la Confederaci6n de Estados, que surge a raíz de -

los tratados por los cuales dos o m§s Estados forman un Orga

no Colegiado que no llega a ser un sujeto de Derecho Interna-

cional que satisfaga intereses comunes. Al faltar un ·super-Es

tado que esté por encima de los Estados individuales éstos co~ 

servan siempre el derecho de separarse de la Federaci6n y ade

m§s obran libremente tanto en lo interior como en lo exterior. 

Sobre otra forma de Estado se ha dicho que el Vatica 
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no pudiera serlo. En 1929 Italia reconoce a la hoy denominada_ 

Santa Sede, plena propiedad y exclusiva potestad de jurisdic-

ci6n sobreana sobre el Vaticano, con todas sus pertenencias y_ 

dotaciones, creandose as! la Ciudad del Vaticano y al Estado -

del Vaticano bajo la soberanía del Swno Pontifica ha otorgado_ 

su reconocimiento. 

Es decir, el Vaticano es un Estado con territorio -

propio en el que se cuentan palacio, edificios, jardines, pla

za San Pedro; tambi6n se cuenta con un pueblo que lo forman -

quienes residen en 61 y los cardenales; tambi~n cuentan con -

un ordenamiento p~opio Ley Fundamental de la Ciudad de1''vati~e_ 

no. 

Sin embargo, se debe hacer ~nfasis en que hay que r~ 

conocer que la Ciudad del Vaticano representa un Estado Monár

quico absoluto, tipo patrimonial y con las siguientes caracte

rísticas: Su soberanía no pertenece al Estado de la Ciudad -

del Vaticano, sino a la Santa Sede y por ende al Pontífice. 

Por otro lado la Santa Sede es doble Organo Supremo, 

por un lado de la Iglesia y por otro de la Ciudad del Vaticano. 

Además, el Estado de la Ciudad del Vaticano ha sido 
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creado para cumplir con los fines mismos de la Iglesia, y no -

un Estado que sea un fin en s1 mismo como los demás. 

La Gltima caracter1stica es que la Santa Sede dada -

su espiritualidad, en el campo internacional, siempre será te

rritorio neutral e inviolable. 

Volviendo al terna de la teor1a tradicional acerca -

del Estado hay Estados Simples y Estados Compuestos, tomando -

en cuenta, claro esta, los elementos con los que se relacionan 

como pueden ser el poder, pueblo y territorio. 

Para el autor Manuel Ovilla Mandujano existe un pro

blema que hay que tomar en cuenta en cuanto al pensamiento el! 

sico y señala: " ••• uno de nuestros problemas sin lugar a du-

das, es que en lugar de observar realidades, nos hemos empare~ 

tado con estereotipos, y más de una vez los hemos sacado de su 

particularidad hist6rica y lo hemos hecho intemporal, lo que -

obviamente dificulta el análisis científico del mundo presente 

y actuante de la pol1tica ••• la democracia como forma de go--

bierno entre los pensadores clásicos Era la más baja escala de 

la dominaci6n, era propiamente lo despreciable, el gobierno de 

las masas, s6lo la tiranía le ganaba en la escala de valores". 

(39) 
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En este orden de ideas no existe una raz6n por la 

cual se siga utilizando el esquema seguido en la antiguedad p~ 

ra analizar lo presente, sobre todo porque en esa época, y co

mo lo hemos señalado en el primer cap!tulo de éste trabajo, el 

Estado no existia en la concepci6n y significado actuales¡ -

as! que son formas de organizaci6n que estan muy lejos de la -

politica que se maneja en el desarrollo capitalista de la so-

ciedad moderna. Hoy por hoy, el Estado y su tipo de autoridad 

es expresi6n de intereses de clases sociales. 

Actualmente los Estados Simples estan centralizados, 

los Compuestos significan uni6n bajo un gobierno com6n, exis-

tiendo diversas modalidades actuales: La uni6n personal, es de 

cir, bajo la soberan!a de un s6lo gobierno, gobernante o pr!n

cipe, de Estados que poseen cada uno de ellos una ac:ministra-

ci6n y una legislatura distinta¡ la uni6n real, definida no s~ 

lo por la identidad del Jefe de Estado, sino por la existencia 

de 6rganos comunes en especial diplom~ticos y militares, as! -

como de una administraci6n y legislaci6n comunes. 

También se da la Confederaci6n de Estados que es la 

asociaci6n de Estados Independientes organizados de tal manera 

que presentan un frente com!ln contra cualquier agresi6n. 
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El Estado Federal es el que centraliza y en el caso 

de i:l!xico es el que absorbe totalmente Estados particulares. 

Otras distinciones radican en el elemento soberan!a, 

es decir, Estados Soberanos y Estados Protegidos por otro más_ 

poderoso que mantiene su representaci6n diplomática y de Esta

dos vasallos, sujetos a un Estado Soberano. 

Como podrá verse el punto de partida para realizar -

~stas clasificaciones es el poder pol!tico. 

Otro criterio de clasificaci6n es el aportado por -

Kelsen quien señala que el problema más importante de la teor!a 

pol!tica es la clasificaci6n de los gobiernos y que desde el -

punto de vista jurídico hay que distinguir entre diferentes a~ 

quetipos de constituciones. (Lo mismo que hizo Arist6teles) (40) 

Menciona que si el poder soberano lo detenta un ind~ 

viduo el gobierno o la constituci6n es monárquica, si el poder 

está en varios individuos la constituci6n es republicana, y la 

repGblica es una aristocracia o una democracia segGn el poder 

estl! en una mayoría o minoría del pueblo. 

Si el criterio clasificador es la forlt'.a en que el or 

den jur!dico es creado por la Constituci6n, entonces son dos -
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tipos de constituciones la democrática y la autocrática, esta 

distinci6n se basa en l~ idea de la libertad: Si los indivi--

duos participan en la creaci6n del orden jurídico será una de

mocracia y si por el contrario estan excluidos será autocracia; 

así mismo se dice que en la realidad política no hay un Estado 

que se sujete a uno u otro de éstos tipos ideales, cada Estado 

mezcla esos elementos de tal suerte que algunos presenten ele

mentos democráticos y otros autocráticos. 

En México el ejercicio de la soberanía esta repart_!. 

do entre un Estado Mayor y una serie de Estados Menores que en 

su conjunto lo forman, por lo tanto, en México, la forma de Es 

tado es el Estado Compuesto, y ejemplo de éste es el Estado Fe 

deral. 

Héctor González Uribe señala: "En el estado Federal 

.encontrar.ios un territorio propio, formado por los territorios 

de todas las entidades federativas, una poblaci6n propia, que 

es la del país entero, y un gobierno propio, el federal, a --

quien está encomendado el ejercicio supremo de la soberanía -

constitucional. Hay también una legislaci6n federal, de la que 

forma parte en el lugar más destacado, la Constituci6n Políti

ca que es la ley suprema del todo el país. Los Estados-1'lieM--

bros tienen también su territorio, poblaci6n 1• gobiernos pro--
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pios, así como su legislaci6n específica. Pero estos Estados

mienbros o entidades federativas s6lo son libres y soberanos -

en cuanto a su régimen interior. En lo que toca a los asuntos_ 

de interés general y en lo que se refiere a las relaciones in

ternacionales, estan subordinados a la federaci6n, en los tér

minos señalados en la Constituci6n Federal."(41) 

En un Estado Compuesto como México los 6rganos fede

rales son los supremos, después estan los estatales o locales 

y por Glti.mo los municipales. En el Estado Federal importancia 

vital tiene la competencia de éstos 6rganos, la competencia no 

s6lo está dada en raz6n del territorio sino también por mate-

ria. En nuestra Constituci6n General se señalan las atribuci!:!_ 

nes y facultades de la Federaci6n misma que no puede invadir o 

lesionar a los Estados miembros con sus leyes o actos, sin ~ 

bargo la propia Constituci6n General en el artículo 124 preci

sa que aquellas facultades que no esten expresamente reserva-

das para los funcionarios federales se entenderá que son cornp~ 

tencia de los Estados. Las partes integrantes de la Federaci6n 

Mexicana estan señaladas en la Constituci6n General en los ar

tículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, y 48. 

Heinrich Rommen en su obra "Teoría del Estado y de -

la Comunidae Internacional en Francisco Suárez", expresa lo si 
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guiente: • SuSrez sostiene que todas las formas de estado pue

den ser buenas y provechosas con tal que procuren el bien co-

llllin. Para €1 la cuesti6n decisiva es la ordenaci6n del Estado. 

En el estado debe realizarse una ordenaci6n prSctica de la co

llUDidad, orientada por los conceptos metafísicos de la natura

leza social y del fin del hombre, con miras a la buena convi--

'VeJlcia de los individuos que componen la comunidad estatal ••• • 

(42) 
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2. :Z. REGDIEN JURIDICO 

2.2.l. DIVISION DE FUNCIONES 

Tanto en la antiguedad como en nuestroa días esta d.!_ 

visi6n se hizo denominar por diversos autores DIVISION DE PODE 

RES, lo que no es correcto, ya que se trata de un solo Poder,

que es el Poder de la Federaci6n, que por las razones que ade

lante se exponen ha tenido que dividir sus funciones. 

Kelsen es uno de los autores que se oponen a llamar

a esta División como Separación de Poderes y señala:• La teor!a 

de la División de Poderes rompe la personalidad homog~nea del

Estado, al separar las funciones del Estado, y pretender que a 

cada una de las funciones correspondiera de wt modo exclusivo

un órgano suprei:io especial, por lo tanto, en vez de hablar de

una separación de los poderes, podrá hablarse más bien de una

separación de funciones." (43) 

En principio, una de las razones por las que hubo de 

separar las funciones del Poder, fu~ la de organizarce mejor,

de tal 1:1anera que sus actividades fuesen mejor desarrolladas. 

Posteriormente se hizo patente li1T'.itar ese poder, ya 
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que constantemente se abusaba de su uso, pues las personas que 

hac!an las leyes también las ejecutaban,de ésta forma muchas -

veces se dispensaban de obedecer la ley c:¡ue creaban y la util~ 

zaban en su beneficio 6 para su interés; dicho interés era con 

trario a los fines de la Sociedad y del Estado. 

Es por ello que surge, la ahora clásica, Divisi6n de 

Fwiciones, divisi6n tripartita consistente en funci6n Legisla

tiva, Ejecutiva y Judicial; contando cada una de ellas con ac

tividades espec!ficas. 

Este tema ha sido muy discutido y comentado en nues

tros d!as, por lo que consideramos hacer una muy breve reseña

hist6rica de su aparici6n. 

Apareci6 en la antiguedad en wia de las obras de Ari~ 

t6teles siendo el primero en enunciarlo al estudiar las const~ 

tuciones griegas de la época. Después de este fil6sofo diver-

sos autores expresaron sus ideas dándole a este principio dif~ 

rentes lineamientos. Se dice que hasta las obras de CARLOS 

L(;IS DE SECONDAT BARON DE LA BREDE Y DE MQ;lTESQUIEU es cuando

el principio adquiere trascendencia, ya que sus ideas fueron -

integradas a wi sinnlímero de textos constitucionales. 
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Este autor sosten!a lo siguiente: 

"La libertad política de un ciudadano es la tranqui

lidad del espíritu gue proviene de la confianza que tiene cad~ 

uno en la seguridad, para que ésta libertad exista es necesa

rio un gobierno tal que ninglin ciudadano puede temer a otro.-

Cuando el poder de juzgar no esta' bien deslindado del Poder L~. 

gislativo se podrá disponer arbitrariamente de la libertad y -

de la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legisla-

dar. Si no está separado del Poder Ejecutivo, el juez podría -

tener la fuerza de un opresor. l'odo se habría perdido si el -

mismo hombre, la misma corporaci6n de pr6seres, la misma asam

blea del pueblo ejerciera los tres poderes ••• " (44) 

Esta doctrina no ha perdido interés pues como ya lo_ 

hemos señalado las ideas de Montesquieu habrían de repercutir_ 

en todos los textos constitucionales de su tiempo, e incluso -

actualmente su doctrina es vigente. Obviamente ha recibido mG! 

tiples críticas y se ha considerado que sus teorías han cadu

cado, añadiendo que su linico mérito fue el de haber expuesto -

su forma de pensar y haber recomendado sus ideas a la humani-

dad. 

Otros señalan gue el mérito consiste en haber puesto 
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un freno al abuso de autoridad, ya que en aquellos lugares en_ 

donde no existió la División de F'.ll1ciones los gobiernos degen~ 

raron en despotismo y tiran1a. 

Miguel de la Madrid señala al respecto: "Conviene h~ 

cer notar que dentro de la concepci6n de Montesquieu de la Di

visión de Poderes no basta un reparto de competencia en los -

órganos especializados correspondientes, sino que es de igual_ 

importancia la independencia y la igualdad de los mismos pode

res.• (45) 

Sin embargo se acepta que aún cuando la unidad es lo 

que caracteriza a la soberan1a, eso no impide que el Estado 

tenga deberes, dividir sus funciones hace que su actividad se_ 

~antenga en los limites y además sirve de vigilante y freno -

para las otras funciones, de otra manera, si se acumularan en -

una sóla persona no habr!a impedimento alguno para las resolu

ciones injustas. La razón más importante para la División de -

Funciones es la organización, ya que un órgano creado para de

sempeñar una función concreta la debe desempeñar perfecta~ente. 

Ahora bien, no se trata de hacer una separación ta-

jante y estricta de separaci6n de funciones, ya que e:itonces -

si se destruir1a la unidad que caracteriza a la soberanía, Fer 
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nando Flores Garc1a señala: • .•. as1 como los miembros del cue~ 

po humano, aunque distintos, estan ligados para formar el erg~ 

nismo, as1 los diversos poderes se ligan y se unen en la pote~ 

tad suprema de la naci6n, en el f1n del organismo pol1tico."(46) 

Miguel de la Madrid Hurtado señala: "La divisi6n o -

separaci6n de poderes tuvo desde el planteamiento de Montes--

quieu críticos agudos. La realidad, por otra parte, ha venido_ 

a demostrar que es imposible trasladar a la práctica, y sobre_ 

todo a lá del gobierno contemporáneo, un esquema de divisi6n -

tajante y de scparaci6n r1gida de funciones o poderes.• (47) 

Otro autor que está de acuerdo en llamar a este pri~ 

cipio divisi6n de funciones es Fix Zamudio, quien expresa lo -

siguiente: • Es verdad que esas tres funciones no pueden atri

buirse en forma matemática y exclusiva a cada uno de los tres_ 

departamentos de Estado, pero s1 existe la tendencia de confe

rir a los sectores del poder las funciones para las cuales se 

encuentran mejor estructurados.• (48) 

P.iguel de la Madrid apunta: • Dentro de las condici~ 

nes reales actuales que han desfigurado la clásica concepci6n_ 

de la divisi6n de poderes es indispensable mencionar por lo -

menos, la influencia ejercida en ~stos problemas por los mode~ 
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nos partidos políticos. Estos, actuantes en todos los aspecto~ 

de la integraci6n de los poderes constituidos, con frecuencia_ 

han.hecho ilusoria la pretendida divisi6n de poderes, sobre t~ 

do cuando obtienen mayorías que les permiten cubrir con sus 

miembros, simultáneamente, los puestos del poder ejecutivo y -

los del legislativo, lo cual repercute fatalmente en la compo

sici6n de las magistraturas judiciales, aún cuando éstas no se 

cubran por elecciones directas. El jefe del partido al ~enos -

virtualmente es el titular máximo del poder ejecutivo, que im

pone por la v!a de la disciplina partidista su criterio pol!t! 

co sobre aquellos de sus correligionarios que ocupan puestos -

dentro de los demás 6rganos del Estado."(49) 

En M~xico el ejecutivo es la figura más importante -

de nuestro sistema, ya que tiene predominio sobre las otras -

funciones y tambi~n toma las decisiones políticas que concier

nen al Estado. De aqu! que podamos decir que tenemos un siste

ma presidencialista, el cual en muchas ocasiones y debido a -

una serie de circunstancias ha puesto en duda la figura de la_ 

democracia. 

Constitucionalmente el principio de la Divisi6n de_ 

funciones qued6 consagrado desde 1917 en el art!culo 49 que -

dispone: • El Supremo Poder de la Federaci6n se divide para -
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su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. 

No podrán reunirse dos o más de esos poderes en una_ 

s6la persona o corporaci6n, ni depositarse el legislativo en -

un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al -

ejecutivo de la Uni6n, conforme a lo dispuesto en el aréículo_ 

29. En ningún caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo -

del ai.4'1culo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para 

legislar.• (50) 

Del texto constitucional se desprende que no hay ---. 

prioridad de una funci6n sobre otra, que hay equilibrio entre_ 

las tres funciones y que el gobierno no se concentra en una -

s6la persona. 

Sin embargo de la propia Constituci6n Mexicana se -

desprenden otras dispisiciones que hacen dudar de lo dispuesto 

en el articulo anteri6rmente citado, por ejemplo: La disposi-

ci6n contenida en el articulo 89, fracci6n XVIII, que señala -

que es facultad del Presidente de la RepGblica nombrar a los -

ministros que integran a la Suprema Corte de Justicia y sorne-

ter los nombramientos hechos a la aprobaci6n de la Cámara de -

Diputados o de la Cornisi6n Permanente, en su caso. 
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Estas disposiciones también se encuentran en la may~ 

r!a de las constituciones de las Entidades Federativas, por lo 

que podemos decir que tanto a nivel federal corno local, la fi

gura importante de nuestro sistema es el ejecutivo, pues tiene 

la facultad de nombrar a los miembros superiores de la judica

tura respectiva, para posteri6rmente hacer intervenir al legi! 

lativo con un criterio muy particular en las designaciones --

realizadas. 

Funci6n Judicial. 

En ei proceso político mexicano ha quedado demostra

.do que la funci6n judicial federal ostenta mucho mayor indepe~ 

dencia que la funci6n legislativa respecto al Presidente de la 

Rep(iblica. Tal independencia no se da en forma tajante y absÓ

luta, en general los 6rganos encargados de ejercer ésta fun-

ci6n federal gozan de imparcialidad para emitir sus resolucio

nes, siempre y cuando el ejecutivo no este especialmente inte

resado en que tal resoluci6n se dicte en determinado sent~do. 

De cualquier forma no debemos olvidar que las resol~ 

ciones emitidas por los 6~ganos encargados de ésta funci6n son 

importantes, pues forman una limitaci6n al poder del Presidente 

'de la RepGblica, m§s que nada cuando se trata de constitucion~ 
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dad. 

La Constituci6n Política Mexicana en el articulo 94 

dispone que los titulares de la funci6n judicial de la Federa

ci6n son: 

- La Suprema Corte de Justicia. 

- Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito. 

- Juzgados de Distrito. 

De ellos la Constituci6n Mexicana hace refer~ncia e~ 

clusivamente, por cuanto a organicaci6n, a la Suprema Corte de 

Justicia. 

Los titulares señalados se encargan formal y mate--

rial.J:lente de dos tipos de funciones: La judicial, que se con-

creta a la tramitaci6n de los juicios federales, y la de con-

trolar la constitucionalidad. 

La Suprema Corte de Justicia est~ formada por 21 mi

nistros numerarios y 5 supernumerarios, su funcionamiento es -

en Pleno o en Salas. 
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Los requisitos para ser ministro de la Corte están

señalados en el artículo 95 del ordenamiento citado, de los -

cuales merece atención especial el señalado en la fracción II, 

en la cual se pide una determinada edad, la Constitución ex-

presa que para ser ministro de la Corte no se deben tener más 

de 65 años de edad al momento de la elección ni menos de 35. 

Esto no quiere decir que al cumplir 65 años deban r~ 

tirarse, ya que la Ley de Retiros de los Funcionarios Judicia

les dispone que es a los 70 años. (51) 

Las atribuciones y en general todo lo concerniente a 

~sta función lo encontramos en los art!culos del 94 al 107 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Función Legislativa 

El articulo 50 de la Constitución Mexicana señala que 

la función legislativa se deposita en un Congreso de la Uni6n

dividido en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. 

La de Diputados representa al pueblo y la de Senadores a las -

Entidades Federativas. 

El bicamerismo nació en Inglaterra, de ah! fu~ toma-
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do por los Estados de Norteam!!rica y de ahr. paso a México, las 

ventajas de !!ste hicamerismo las enuncia Felipe Tena Ram!rez -

en su obra Derecho Constitucional Mexicano y son: (52) 

1.- Debilita, dividi!!ndola, a la funci6n legislativa, 

que tiende generalmente a predominar sobre el Ejecutivo; favo

rece el equilibrio de las funciones, dotando al Ejecutivo de -

una defensa frente a los amagos de la funci6n rival. 

2.- En caso de conflicto entre el Ejecutivo y una de 

las Cámaras puede la otra intervenir como mediadora; si el co~ 

flicto se presenta entre el Ejecutivo y las dos C~maras, hay -

la presunci6n fundada de que es el Congreso quien tiene la ra

z6n. 

3.- La rapidez en las resoluciones,necesaria en la

funci6n ejecutiva, no es deseable en la formaci6n de leyes; la 

segunda Cfunara constituye una garantía contra la precipitaci6n, 

el error y las pasiones políticas; el tiempo que transcurre e~ 

tre la discuci6n en la primera c~ara y la segunda puede sere

nar la controversia y madurar el juicio. 

Del articulo 50 al 80 de la Constituci6n Política se 

encuentran las disposiciones relativas a !!sta funci6n legisla-
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tiva incluyendo las relativas a la elecci6n e instalaci6n del

Congreso, los requisitos necesarios para ser diputado y senador 

la iniciativa y formaci6n de las leyes, las facultades del Con 

greso, las facultades y atribuciones de cada una de las Cáma-

ras, y de la Comisi6n Permanente. 

Funci6n Ejecutiva 

En Mtixico el Ejecutivo está a cargo del Presidente -

de los Estados Unidos !1exicanos, puesto que siempre será indi

vidual segnn lo dispone el artículo 80 de nuestra Carta Magna, 

disposici6n que se elev6 a rango constitucional desde 1824 y -

que de ahí pas6 a formar parte de la Constituci6n de 1857, así 

se conserv6 en la Constituci6n de 1917 actualmente en vigor. 

La elecci6n del Presidente es directa, y s6lo deberá 

sujetarse en cuanto al procedimiento, a la Ley Electoral, será 

Presidente aqutil que obtenga la mayoría de los votos emitidos

en forma personal por todos y cada uno de los ciudadanos que -

se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos políticos. 

Por lo que se refiere a los requisitos que son nece

sarios para ser Presidente, estos fueron modificados ya que en 

sesi6n del día 3 de septiembre del año en curso se reform6 la-
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Constituci6n en su artículo 82, fracci6n I, reforma que permi

tirá que hijos de extranjeros puedan ocupar la titularidad de

la funci6n ejecutiva a partir del Gltir.io día de 1999. Adem~s -

la residencia del candidato dentro del pa1s deberá ser de 20 -

años. (53) 

E"i artículo 82, fracci6n I, decía: 

" Para ser Presidente se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano por naci

miento, en pleno goce de sus dere -

chos, e hijo de padres mexicanos por 

nacimiento;" (no contenía artículos

transitorios). 

Con la reforma aprobada qued6 así: 

"Para ser Presidente se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano por naci

miento, en pleno goce de sus dere -

chos, HIJO DE PADRE O MADRE MEXICANO_ 

Y HABER RESIDIDO EN EL PAIS POR LO 

MENOS DURANTE 20 AflOS." 

Artículo Transitorio Unico.- El pre

sente decreto entrará en vigor el -

d1a 31 de diciembre de 1999. 
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En general las facultades y obligaciones, as! como

las cuestiones relativas al cargo, se encuentran contenidas -

en los art!culos del 80 al 93 de la Constituci6n Pol!tica que 

nos rige. 



CAPITULO 3 



3 COOPERACION INTERNACIONAL. 

3.1. RELACIONES INTER1'ACIONALES. 

Es la convivencia la que ha hecho que se creen nor-

rnas que han llegaco a ser esenciales en la Comunidad Interna-

cional, en ella los Estados coexisten en forma independiente,

es decir, cada uno de ellos se rige por s! mismo, pero su rel~ 

ci6n con otros Estados es estrecha, ~sta relaci6n es necesaria 

para la mejor convivencia. 

Todos los Estados han aceptado en la práctica una .s~ 

rie de principios que son fundamentales. 

Señala Podesta Costa:" No se trata por supuesto, de

derechos innatos, de atribuciones preexistentes, sino de nor-

mas básicas que la vida de relaci6n ha ido concretando en la -

costumbre internacional hasta darles el carácter de principios 

reconocidos por todos corno indispen:;ables para su propia sub-

sistencia individual y colectiva. La vida de relaci6n interna

cional está principalmente regida por los siguientes principios. 

de igualdad jurídica, de identidad, de respeto mutuo, de defe~ 

sa propia, de intercambio, de jurisdicci6n exclusiva." (54) 
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En cuanto al tema existe la interrogante de saber, -

¿cuál es la naturaleza y alcance de las relaciones internacio

nales?. Sanley H. Uoffmann cita a Fredericks, quien realiza 13 

proposiciones al respecto: (55) 

1.- Las relaciones internacionales pueden ser consi

deradas COJDO relaciones actuales que tienen lugar por encima -

de las fronteras nacionales, o como el cuerpo de conocimientos 

que tenemos sobre éstas relaciones en un momento dado. 

2.- Como rama del saber, las relaciones internacion~ 

les consisten en una materia y una serie de técnicas y métodos 

de análisis para estudiar nuevas cuestiones. Integran la mate

ria cualesquie~ conocimiento·, de cualquier fuente que puedan 

servir de ayuda para afrontar nuevos problemas internacionales 

ó para comprender los viejos • Abarca conocimientos generales

acerca del coaportamiento de individuos o grupos políticos e -

informaci6n particular sobre acontecimientos y ternas políticos. 

J.- La característica distintiva de las relaciones -

internacionales como rama aut6noma del saber reside en la nat~ 

raleza de las cuestiones que surgen en las relaciones entre -

grupos polÍticos aut6no~s en un sistema mundial en el que el

poder no· está centrado en un punto. 
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4.- El conocimiento técnico de las relaciones inte~ 

nacionales no es meramente la extensión ~el conocimiento de -

las relaciones sociales que se dan en una ~omunidad nacional

ª una escala geográfica más amplia, sino que posee elementos

propios. 

5.- Dado que las cuestiones de que se ocupan las r~ 

laciones internacionales derivan fundamentalmente de conflic-

tos y ajustes sociales, su planteamiento tiene un car~cter ins 

trurnental y normativo en buena medida. 

6.- El carácter normativo de las relaciones interna

cionales alude al orden de cuestiones de que se ocupan, y no -

implica que la materia de las mismas esté vinculada a una de-

terminada concepción ideal de la comunidad internacional. 

7.- La política extranjera de las naciones s6lo se -

puede comprender a la luz del conocimiento de las condiciones

internas de los Estados de que se trate. 

s.- Todas las relaciones internacionales pueden des

cribirse en términos de elaboraci6n de decisiones por indivi-

duos 6 grupos de individuos identificables. 

9.- En las relaciones internacionales la elaboraci6n 
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de decisiones implica la interacción de funcionarios de dos ó-

más Estados. 

10.- ¿ Cu~l es el alcance de las relaciones interna-

cionales como cuerpo de conocimientos ? El programa que ofrez

ca cada institución debe tener en cuenta, ante todo, si su fi-

nalidad es presentar las relaciones internacionales como disci 

plina 6 preparar profesionales, ó airhas cosas. 

11.- Como disciplina debe introducir a los estudian

tes en su campo de estudio y en los métodos de que dispone para 

analizar sus problemas •• La materia objeto de las relaciones -

internacionales posee un alto valor cultural. 

12.- Como preparaci6n profesional debe estudiarse P2_ 

11tica Internacional, Economta Internacional, Derecho y Organ~ 

zaci6n Internacional, Historia Diplomática y Geograf!a Diplorn! 

tica, además de conocimientos sobre Ciencias Sociopsicológicas, 

Sociologia, Antropologia, Psicologta, Psicología Social y Eti-

ca. 

13.- El analizador debe tener esos conocimientos pa-

ra poder moverse libremente a trav~s de las distintas fronte--

ras. Sólo después de ésta preparación 
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mantener los más altos niveles de rigor científico si las rel~ 

cienes internacionales han de ganar su puesto como rama Gtil -

del saber. 

En sentido estricto el estudio de una teoría de las

relaciones internacionales es nueva, comparada con la del Dere 

cho Internacional. 

El uso de la expresi6n "relaciones internacionales"

se remonta a la primera guerra mundial, procede de Norteaméri

ca, ya que a raíz de la guerra proliferaron en las universida

des y escuelas de nivel superior, cursos exclusivamente consa

grados al tema de las relaciones internacionales. 

El aspecto que más llam6 la atenci6n en los cursos -

sobre relaciones internacionales fué la heterogeneidad de su -

contenido. El contenido de las relaciones internacionales está 

tratado en diversas disciplinas. En los Estados Unidos de Nor

teamérica el auge de las relaciones internacionales se debi6 -

al auge de la Ciencia Política. 

La primera acepci6n de relacional internacional es -

aquella en donde las relaciones humanas se caracterizan preci

samente por su calidad de internacionales, una segunda acep --
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ci6n sería la consideraci6n científica de dichas relaciones.De 

todas formas resulta necesario anotar las definiciones del t~r 

mino que se han dado. 

Truyol expone varias definiciones de las cuales ano

taJDOs las que consideramos importantes: 

• Las relaciones internacionales se refieren a toda-

conducta humana que nace del lado de acá de una frontera polí

tica nacional, y afecta a otra conducta humana del lado de allá 

de dicha frontera.• (56) 

• Las Relaciones Internacionales son relaciones entre 

individuos pertenecientes a Estados diferentes 6, en otros t~E 

minos, la conducta internacional es la conducta social de indl 

viduos 6 grupos dirigida a, o influida por, la existencia o -

conducta de individuos 6 grupos pertenecientes a un Estado di

ferente." (57) 

Para Truyol, las relaciones internacionales " son a

quellas relaciones entre individuos y colectividades humanas -

que en su g€nesis y su eficacia no se agotan en el seno de una 

comunidad diferenciada y considerada co~o un todo, que funda-

mentalmente (pero no exclusivamente) es la comunidad política-
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6 Estado, sino que trasciende sus Hmites." (58) 

Como cualquier otra parte de la realidad, las rela-

ciones internacionales, pueden considerarse como objeto de ob

servaci6n cient1fica, es decir, pueden ser un campo de estudio 

interdisciplinario, por cuanto que retinen datos y conocimientos 

suministrados por varias disciplinas que se seleccionan de a-

cuerdo a lo que se ha dado en llamar "complejo relacional in-

ternacional"; mismo al que nos referiremos posteriormente. 

En tal concepci6n se organizan los estudios interna

cionales estableciendo planes de estudio, secciones de alguna

facultad e institutos de altos estudios 6 de investigaci6n, e~ 

to no quiere decir que exista una disciplina diferenciada de -

las relaciones internacionales ni que tenga que haber una c&te 

dra 6 una enseñanza especial. 

Las relaciones internacionales como campo de estudio 

interdisciplinario abarca relaciones que se dan entre los go-

biernos y entre los pueblos. 

El estudio de las relaciones internacionales va des

de las Ciencias Naturales hasta la Filosofía Moral, e incluso

m&s lejos, sin descartar que también se pueden tomar en cuenta 
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las condiciones geogr~f icas 6 biol6gicas de la vida de un de-

terminado grupo humano. 

Así consideradas las relaciones internacionales no -

son una materia universitaria en el sentido estricto de la pa

labra, ya que forman un haz en el que podernos encontrar, Dere

cho, Economía, Ciencia Política, etc., sin abarcar la totali-

dad de tales ciencias. 

Alfred Zimmern, citado por Truyol, dice lo siguien-

te:• 5o estamos sirnple~ente frente a un grupo de materias con

sideradas desde un ~ngulo corn1in. Desde ~ste ángulo parte de -

ellas est~ en plena luz, mientras que el resto permanece en -

la sombra.• (59) 

"Las relaciones internacionales no constituyen una -

nueva rama de estudio de cuyas reivindicaciones tengamos que ~ 

rigirnos en campeones frente a la concurrencia de materias rn§s 

antiguas, sino que son un punto de vista accesible a los que -

enseñan aquellas propias materias más antiguas." (60) 

En ~ste sentido el mismo Truyol cita a Quincy Wright 

quien dice que " ••• una disciplina de las relaciones internaci~ 

nales no ha sido formulada todavía •.. " (61), sin embargo con--
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siente en que es una disciplina con futuro en su desarrollo. 

• As1 mismo las relaciones internacionales. en cuanto 

disciplina que contribuye a la comprensi6n, predicci6n, valor~ 

ci6n y control de las relaciones entre Estados y de las condi

ciones de la comunidad universal, es al mismo tiempo una hist~ 

ria, una ciencia, una filosofía y un arte." As1 concluye Quin

cy Wright. (62) 

Para Colliard las relaciones internacionales pueden

ser de dos formas, las pac1ficas y las de fuerza armada. Estas 

6ltimas siempre han sido condenadas por los diversos sectores

de la sociedad internacional, a pesar de ello el uso de la~-

fuerza ha estado presente en los textos de diversas organiza-

cienes internacionales políticas. (63) 

Las relaciones pacíficas son muy complejas, consecuen 

cia de la amplitud de la actividad humana, pueden ser econ6m! 

cas,jur1dicas, sociales, y las tradicionales políticas; de las 

cuales nos ocuparemos en el siguiente apartado. La clasifica-

ci6n que propone Colliard de las relaciones internacionales es: 

sistema relacional y sistema institucional. 

En las primeras se dan relaciones de ·carácter diplo-
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má:tico,se usan acuerdos bilaterales y hay conferencias diplom! 

ticas multilaterales. 

En las segundas los Estados crean organizaciones pa,~ 

ra satisfacer una necesidad humana general 6 regional, tienen

carácter de permanencia y forman redes nuevas de relaciones. 
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3.2. CLASES DE RELACIONES INTERNACIONALES. 

3.2.1. RELACIONtS INTERNACIONALES SOCIALES. 

" El campo de las relaciones internacionales es la 

sociedad internacional. Sus temas son la evoluci6n y estructu

ra de la sociedad internacional¡ los individuos y grupos que -

se hallan activa 6 pasivamente implicados en éste complejo so

cial¡ los tipos de conducta en el medio internacional; las fue~ 

zas que dirigen la acci6n en la esfera internacional y las pa~ 

tas de las cosas que hayan de ocurrir en el ámbito internacio

nal." (64) As! conceptQa Schwarzenberger,quien es citado por -

Truyol, el campo de las relaciones internacionales. 

De tal manera que visto as!, la teoría de las rela-

ciones internacionales, es teoría de la sociedad internacional 

en cuanto tal, o sea una rama de la Sociología Política. 

El mismo autor expresa, segun Truyol, que " ••. el es

tudio de las relaciones internacionales, es la rama de la So-

ciología que trata de la sociedad internacional." (65) Por e-

lle se dice que la ciencia de las relaciones internacionales -

no puede relacionarse particularmente con ninguna otra ciencia 

que no sea la Sociología Política. 
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Se dice que la materia propia de las relaciones in-

ternacionales para su estudio cienttfico, son las relaciones ~ 

mismas, COIJIO es obvio se dan entre personas y por lo tanto son 

materia de la Sociología. 

Muchas veces las relaciones internacionales se extie~ 

den a problemas antropol6gicos cosa que en realidad es previa

ª la teoría de las relaciones internacionales propiamente di-

chas. 

La concepci6n de la teoría de las relaciones intern~ 

cionales COIJIO. Sociología es muy amplia y fué ampliamente difu~ 

dida en Europa ya que en ése continente fu~ donde se di6 entr~ 

da, en la doctrina, a los fenómenos y procesos sociales. 

En un enfoque sociol6gico se dice que las relaciones 

entre Estados son por excelencia relaciones internacionales -

las que se dan en una sociedad determinada que puede denominaE 

se Sociedad de la Política Internacional. 

La teoría de las relaciones internacionales se cons~ 

dera COIJIO una Sociología de la vida internacional de la socie

dad internacional, su objeto material está formado por el com

plejo relacional internacional. 
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En la estructura actual de la sociedad internacional 

la expresi6n relaci6n internacional parece la adecuada para r!:_ 

ferirse al total de los fen6menos sociales que trascienden los 

límites de un Estado, cualquiera que sea su alcance para la to 

talidad de la misma. 

Asi mismo hay que señalar que el enfoque sociológico 

que se ha dado a las relaciones internacionales ha sido mínimo 

sobre todo si se le compara con el enfoque que se le ha dado a 

las mismas en la Ciencia Politica: el estudio sociol6gico se -

empez6 a dar recientemente con fuerza inusitada, en éste auge

ha tenido que ver el desarrollo mismo de la Sociología, al i-

gual que los cambios profundos que la sociedad internacional -

ha tenido y también el que los pueblos han comprendido que la

soluci6n a los muchos problemas que enfrentan, no solo han de

resolverse con apego y con ayuda de la Politica, sino de acuer 

do a las realidades sociales que imperan en los paises en con

flicto. 

Para el autor Celestino del Arenal desde mediados de 

los años cincuenta se da el enfoque sociológico en el análisis 

de las relaciones internacionales. (66) 

La corriente sociol6gica de las relaciones internacio 
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nales tuvo a su mejor exponente a un autor de or!gen alem~n -

llamado Schwarzenberger, a quien ya nos hemos referido ante--

riormente. 

Este autor formul6 su teor!a de las relaciones inteE 

nacionales en la que predominaba el enfoque pol!tico, sin em-

bargo sus premisas 6 puntos de partida te6ricas y metodol6gi-

cas para el an~lisis que realiza, son sociol6gicas. Del Arenal 

lo cita en su obra y anota lo siguiente:" El estudio de las r~ 

laciones internacionales es la rama de la Sociolog!a que se o~ 

cupa de la sociedad internacional." (67) 

Del Arenal señala que el objeto es su evoluci6n y e! 

tructura, las personas 6 grupos que intervienen en los nexos,

los tipos de conducta en el medio internacional, las fuerzas -

que se mueven en una acci6n determinada en la sociedad interna 

cional, y .los modelos de todo aquello que a futuro puede darse 

en el plano internacional. (68) 

La extrema diversidad de relaciones ~s 6 menos !nt~ 

mamente entrelazadas se define como complejo relacional inter

nacional. Esto es, • ••• se trata de un entrelazamiento de rela

ciones de todo tipo entre los diversos Estados, anudadas en el 

seno de ese mecio relacional de naturaleza particular que se -
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denomina comlinmente sociedad internacional ( y secundaria~ente 

tarnbi~n entre los Estados y ciertos organismos denominados in

ternacionales). Este complejo relacional internacional, del -

que constantemente est&n surgiendo los acontecimientos llama-

dos actuales, debe ser descrito y analizado sistem&ticamente a 

la luz de gran número de conocimientos previos, agrupados a tal 

efecto." (69) 
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3.2.2. RELACIONES INTERNACIONALES ECONOMICAS. 

En el Derecho Internacional Econ6mico, segtín el arnbi 

to material, se distinguen cinco apartados que son: 

1.- Las relaciones econ6rnicas internacionales. 

2.- Las actividades internacionales, multinacionales,-

transnacionales. 

3.- Integraci6n de agrupaciones econ6micas. 

4.- Cooperaci6n internacional. 

5.- Desarrollo económico y nuevo orden econ6mico ínter 

nacional. 

1.- Las relaciones econ6micas internacionales están

regidas por el Derecho Internacional Econ6mico que prevee " el 

marco jurídico dentro del cual los Estados, los gobiernos, los 

agentes privados y las organizaciones internacionales de voca

ci6n econ6mica anudan relaciones, crean vínculos, asumen com-

prornisos, efectGan reinvindicaciones, plantean conflictos." (70) 

Dichas relaciones se regirf.n por los tratados inter

nacionales del Derecho Internacional PGblico, ya sean bilater~ 

les 6 multilaterales y por los acuerdos, resoluciones y reco-

mendaciones de los organismos internacionales, que son fuentes 
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2.- Las actividades internacionales son aquellas en

las cuales su or!gen 6 ejecuci6n concierne a territorios, bie

nes, personas, de dos 6 más países, ejemplo el transporte in

ternacional. 

Actividades multinacionales, se dan cuando empresas

de gran magnitud tienen su casa matriz 6 sede principal de sus 

negocios en un país, y sucursales 6 filiales en otros, desple

gando sus actividades bajo varias soberanías, por lo que están 

sujetas a diversos regímenes jurídicos, pero su manejo se da -

bajo una estrategia global de dimensi6n mundial. 

Actividades transnacionales, son aquellas que además 

de realizarse fuera de las fronteras del país a que el agente

econ6mico (empresa) pertenece, también están fuera de toda re

gulaci6n jurídica soberana sea nacional 6 intergubernamental.

( La empresa crea sus propias reglas, ejemplo, euromercados, -

sus operaciones financieras se rigen por reglas y prácticas f~ 

nancieras creadas y aceptadas universalmente por los bancos, -

eurodivisas, euro-obligaciones). 

3.- • Los Estados que convienen crear una uni6n adua 

nera 6 un mercado coman dan origen a un derecho que, como se -

ha dicho respecto al derecho de las comunidades europeas, es -
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internacional por su origen y sus mecanismos de creaci6n, y es 

nacional en su aplicaci6n (se aplica igual que el derecho in-

terno de cada país), y su sanci6n (existe generalmente wia in! 

tancia judicial como la Corte de las Comunidades Europeas o -

del Pacto Andino) que vela por su aplicaci6n y resuelve las -

contiendas.• (71) 

4.- Abarca todos los organismos intergubernamentales 

creados después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo -

de promover el comercio y las relaciones financieras interna-

cionales en un marco ordenado y sobre bases equitativas y sus

productos (acuerdos,decisiones, resoluciones, recomendaciones

que resulten de las votaciones y consensos de dicho organismo). 

Mismos que se encuentran regidos por las normas constitutivas

de dichos organismos 6 instituciones en cuanto atribuyen y SU! 

penden el derecho de pertenencia, regulan las relaciones entre 

los Estados miembros y los organismos, y regulan su organiza-

ci6n interna y funcionamiento. 

Estas normas internas pueden en un momento dado ser

manejadas en forma tal que propuestas loables, benéficas 6 pr2 

vechosas naufraguen por una defectuosa implementaci6n procesal, 

e igualmente puede ser utilizado por un gobierno para mediante 

argucias evitar asumir un compromiso que sería poco decoroso -
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rechazar. 

5.- Los países en desarrollo y los recientemente in

dependizados necesitan un Derecho Econ6mico Internacional que

dirija la comunidad internacional a una redistribuci6n de ri-

queza bajo la forma de lirnitaci6n y reordenarniento de los fac

tores de poder conforme a un ideal similar de justicia social

internacional. ( 72) 

Ileana Di Giovan opina lo siguiente respecto del po

der econ6mico en las relaciones internacionales:" El ejercicio 

del poder econ6rnico en las relaciones internacionales sirve, -

prioritariamente a los intereses nacionales tales corno el cre

cimiento econ6rnico y el acceso a los recursos. Pero, a partir

del siglo pasado, ha habido cambios progresivos, tanto en la -

escala corno en el equilibrio del poder econ6rnico: acwnul~ci6n

de capital y activos econ6micos de los países i~dustrializados 

en los países en desarrollo y dependencias en el abastecimien

to de materias primas de los primeros respecto de los segundos. 

A partir de 1945, otros factores tarnbi~n han contribuido a una 

relaci6n diferente entre países industrializados y países en -

desarrollo: demandas de desarrollo reconocidas en la creaci6n 

del Banco Mundial consecuente incremento del endeudamiento ex 

terno; movimientos de independencia, mucho más rápidos que lo 
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previsto, gran intervención gubernamental en la mayor parte de 

los pa!ses, en la pr§ctica y en las gestiones económicas preo

cupaci6n por el agotamiento de los recursos naturales. Todos -

estos han sido factores de la ampliaci6n de conflictos entre -

paises en desarrollo y algunos principios, no siempre rec!pro

camente compatibles, han venido a ser establecidos para resol

ver estos conflictos a través de limitaciones al poder econórn!_ 

co •• (73) 

Las relaciones internacionales comprenden una serie

de actores como son: Gobiernos, Autoridades Pol!ticas, Minis-

tros de Econom!a 6 Finanzas, Bancos Centrales, Empresas Estat~ 

les, Bancos Comerciales, Empresas Multinacionales, Organisroos

Intexnaciona1es. 

Las interrelaciones entre los actores mencionados -

configuran la materia de lo que se denomina relaciones econ6m! 

cas, comerciaics y financieras internacionales. 

Estas interrelaciones comprenden los hechos, tenden

cias y decisiones en materia monetaria y financiera en el Smb! 

to internacional, as! como la interacción de los acto1:es en el 

marco de organismos internacionales para producir orientaciones 

y recomendaciones consensuales que gu!an parcialmente la evol~ 
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ci6n en ese terreno; incluyen as1 mismo lo que se engloba den

tro de la noci6n de pol1ticas de cooperaci6n econ6mica y de a

sistencia financiera. 

El sistema internacional actual surge de la Historia, 

para su entendimiento no debe perderse de vista esa perspecti

va, las relaciones internacionales como disciplina tienen el -

cometido de analizar y controlar científicamente la ley funda

mental del capitalismo y su dinámica. 

Hist6ricamente el sistema internacional nace y surge 

en la Europa Occidental con el ansia de riqueza rápidamente a~ 

quirible, misma que constituy6 el impulso de la era de los de~ 

cubrimientos, los que a su vez produjeron beneficios econ6mi-

cos, que tienen como objetivo la obtenci6n del lucro máximo, -

lo que convirti6 al mundo en un mercado mundial capitalista; -

asi, las relaciones internacionales van a estudiar una gran -

cantidad de factores complejos entre los que destaca la divi-

si6n de la sociedad entre la extrema pobreza y el subdesarro-

llo y la excesiva satisfacci6n de las necesidades y la concen

traci6n de poder. 

Esto da or!gen a que las relaciones entre las nacio

nes sean de competencia, con el establecimiento previo de con-
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diciones capitalistas unitarias, que serán dirigidas por una

sola naci6n industrializada, la cual ejercerá la hegemonfa -

que domina el mercado mundial, su moneda es la medida entre -

las demás naciones y su Derecho Econ6rnico se impone a las mis

mas. Este papel es ocupado por los Estados Unidos de Norteamé

rica después de la Primera Guerra Mundial. 

Sin embargo la existencia de diferentes Estados se -

convierte en un obstáculo para el libre intercambio de mercan

cías y capital, particularmente si se pretende acumular capital 

contra la competencia de otro Estado 6 de sus empresas priva-

das. 

La existencia de dichos Estados a pesar de estorbar

a la tendencia de un mercado mundial inherente al capital, ta;!! 

bién le beneficia ya que significa la divisi6n de los conflic

tos sociales y por lo tanto su fácil control. 

Max Sorensen anota que los derechos sustantivos y -

las obligaciones derivadas de la constituci6n y regulaci6n de

instituciones internacionales dan orígen a que: 

"Muchas de las reglas se destinan a producir efectos 

inmediatos en el derecho interno especialmente a regular las -
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relaciones entre un Estado y los individuos.En muchos aspectos 

las instituciones internacionales son promotoras de reformas -

económicas y sociales y la legislación de muchos países lleva 

el sello de las medidas dictadas por los organismos interna-

cionales. Las instituciones internacionales son un factor im-

portante de integración como promotoras de la uniformidad de -

las normas económicas y sociales. 

Una consecuencia particular de ésto es que los Esta

dos recientemente organizados pueden hallar dificultades para

participar plenamente en la cooperación internacional institu

cionalizada. Para poder adaptar su Derecho Interno a los mode

los internacionales a veces tienen que emprender extensos pro

gran;as de reformas legislativas. 

Por otra parte, no obstante los sistemas del Derecho 

Interno le condicionan la naturaleza y el alcance de la coope

ración internacional en el campo económico y social. 

El papel del Estado en las actividades económicas, -

el grado de la intervenci6n estatal ó su participaci6n directa 

en el comercio 6 en la industria en la política econ6mica en -

general seguida por el Estado, son factores determinantes de -

la ~aturaleza de las obligaciones internacionales que un Esta-
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do puede asumir. Por lo tanto es evidente que los Estados per

tenecientes a sistemas econ6micos y sociales diferentes no --

siempre pueden cooperar dentro del marco institucional intern~ 

cional. Especialmente algunas de las instituciones internacio

nales de tipo econ6mico y financiero que aceptan miembros so-

bre bases universales, están comprometidas en políticas eco

n6micas y principios incompatibles con los adoptados por algu

nos grupos de Estados. 

En consecuencia estas instituciones no han logrado -

en realidad, una efectiva universalidad. Por ésta raz6n pero -

también porque los Estados de las distintas partes del mundo -

han alcanzado niveles diferentes de desarrollo econ6mico y so

cial, las instituciones regionales han llegado a asumir un pa

pel preponderante. Corno el Fondo Nonetario Internacional, el -

GATT, la Conferencia de las Naciones Unidas gobre Comercio y -

Desarrollo.• (74) 
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3.2.3. RELACIONES INTERNACIONALES POLITICAS. 

Pol!ticamente hablando las relaciones internaciona

les estarán marcadas en sus lineamientos por el poder, éste p~ 

der tiene sus caracter1sticas. 

Por cuanto al grado de desarrollo en éste apartado -

destacan los factores y mecanismos relacionados con la produc

tividad alcanzada y la manera de incrementarla para obtener ex 

cedentes económicos que se reflejarán en el bienestar. Aqu1 se 

toma en cuenta el territorio, ·tamaño, ubicación, recursos, po

blaci6n, calidad de recursos humanos, producto nacional bruto, 

indicadores de desigualdad y de la calidad de las condiciones

existenciales e integraci6n nacional. 

En la capacidad para la a~tonomía y para la influen

cia en el mundo, los factores de la concentraci6n del poder son 

por su relevancia económicos (comercio exterior, inversiones,

financiamiento), militares, cient!fico-tecnol6gicos, cultural

ideol6gicos, sociales, polttico-diplomáticos. 

La posici6n que los diferentes países ocupan en tér

minos de comercio exterior e inversiones contribuye decisiva-

mente a determinar la ubicaci6n en la pirfunide del poder ínter 
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nacional. Ello trae col'lO consecuencia que • la combinaci6n de

las diversas dimensiones de poder consideradas permite evaluar 

el poder promeeio de un estado-naci6n, compararlo con el de o

tros y establecer ast el grado de concentraci6n y jerarqu!a 

que surgen del mi.S1ll0. Permite así mismo analizar la conducta,

la efectiva y la posible de los países, en términos de su pos1:_ 

ci6n objetiva en el mundo de las causas y consecuencias de su

rango y de la im:igen que de ellos se hagan las diferentes cla

ses sociales y las élites dirigentes. La jerarqu!a está refer!_ 

da esencialJrente a la capacidad 6 incapacidad de los distintos 

patses para adoptar políticas internas de su elecci6n y desa-

rrollarlas del :modo que prefieran: para autodeterminar su poll 

tica externa¡ para interactuar internacionalmente; para ejer-

cer influencia sobre otros países, dominarlos y explotarlos.Un 

Estado-naci6n con alto rango en una dimensi6n significativa -

tiende a tenerlo en las otras. La autodeterminaci6n en lo inter 

no y en lo externo se suponen y refuerzan mutuamente. La inter 

acci6n internacional tiende a ser variable, dependiente del P2. 

der promedio de los estados nacionales. La disponibilidad de -

un poder internacional concentrada inclina a adoptar el esp!r! 

tu, la lógica y la real pol!tica de gran potencia." (75) 

En la ci.Jna est:in las gr~ndes potencias, sus ~lites -

adoptan los parámetros y las reglas del juego que han de seguir 
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se en la pol!tica interna a su elección y crean el modelo de -

desarrollo que más conviene a sus intereses. 

También marcan la pauta a seguir a nivel externo de

conformidad con los hechos objetivos de su realidad interna y

de su.posición en el mundo¡ con las causas y consecuencias de

su rango y de su esfera de influencia y sobre todo con su ide~ 

log!a básica respecto de las relaciones internacionales. 

Las potencias cuentan con los medios necesarios para 

determinar y condicionar las políticas externas e internas de

naciones pequeñas y medianas formalmente independientes, legi

timando sus exigencias e intervenciones ante s1 mismas, sus h~ 

bitantes y el resto del mundo, y como burla ante sus propias -

víctimas. 

Es tan grande el poder político que concentran las -

grandes potencias, que sus élites y clases dominantes tienen -

capacidad para que sus teorías subjetivas se vuelvan hechos o~ 

jetivos, fundamentalmente con respecto a las relaciones inter

nacionales y a la estructura del sistema mundial. 
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3.2.4. RELACIONES INTERNACIONALES JURIDICAS. 

Las relaciones internacionales son evidentemente re

laciones sociales. Por consiguiente, como conjunto de relacio

nes sociales, se rigen por reglas jurídicas. Las normas legales 

presentan en su caso un car~cter particular, puesto que, dura~ 

te muchos años la vida internacional no fué muy extensa de mo

do que gran parte de las relaciones internacionales no queda-

ron reglamentadas jurídicamente. No debe minimizarse, sin em-

bargo el papel importante desempeñado por las reglas jurídicas 

en las relaciones internacionales. 

Estas reglas constituyen las fuentes normales del D~ 

recho Internacional. Cada vez que se ha querido crear una juri~ 

dicci6n internacional, en la historia de las instituciones in

ternacionales ha surgido el problema de determinar las reglas

j urídicas que resulten aplicables. 

En nuestros días es posible una enumeraci6n de las -

diferentes reglas jurídicas en un texto de derecho positivo -

que rige una jurisdicci6n internacional, estamos hablando de -

la Corte Internacional de Justicia. 

El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacio--
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nal de Justicia distingue varias categorías de reglas jurídi-

cas: los convenios internacionales 6 tratados internacionales, 

la costumbre, los principios generales y otras fuentes auxili~ 

res. Puede adoptarse ésta clasificaci6n para una presentaci6n

general y esquem~tica de las reglas de derecho que rigen las -

relaciones internacionales. A cada uno de estos apartados nos

referiremos en el siguiente capitulo de éste trabajo bajo el -

rubro de relaciones internacionales a nivel p6blico. 

Jurídicamente nos interesa más referirnos a las dis

posiciones constitucionales mexicanas que regulan las relacio

nes internacionales. 

Es el orden jurídico interno el encargado de config~ 

rar los 6rganos estatales y proveerlos de facultades y obliga

ciones para participar en las relaciones internacionales. 

LA FUNCION EJECuTIVA.- Esta funci6n es muy importa~ 

te porque su presencia en las relaciones internacionales es -

muy fuerte, a6n cuando parece que sus facultades están contro

ladas por la funci6n legislativa ya que las ejerce en conjunto 

con ésta funci6n. Sin embargo se puede decir que las facultades 

del ejecutivo superan a las de las otras funciones en su alean 

ce y fuerza. 
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Las facultades que la Constituci6n Mexicana otorga -

a1 Ejecutivo respecto a las relaciones internacionales se en-

cuentran en el articulo 89 del que se desprende que el Preside~ 

te de la Repliblica nombra al Secretario de Relaciones Exterio

res, funcionario de gran relevancia, ya que la orientaci6n de

la política exterior del país depende en mucho de él, e inclu

so en la pr&ctica la política exterior mexicana lleva caracte

rísticas propias de éste funcionario. 

Otra facultad derivada de éste artículo es que el E

jecutivo podr& nombrar y remover libremente a los ministros, ~ 

gentes diplom&ticos y c6nsules generales. Para ello será nece

saria la aprobaci6n del Senado 6 de la Comisi6n Permanente, si 

es que hay receso. 

Al respecto Manuel Becerra Rarn1rez comenta lo siguie~ 

te:• Muchas veces la designaci6n recae en políticos no muy bien 

vistos por el r~gimen desdeñando la carrera diplow~tica y con

sular con las fatales consecuencias de que el servicio exte--

rior tenga en sus filas a algunos funcionarios ne6fitos 6 im-

provisados. El Senado debería ejercer más control en éste ca

so •• (76) 

También tiene las facultades de declarar la guerra, 
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. 
con aprobaci6n del Congreso, disponer de la Guardia Naci.onal,-

de la Fuerza Armada para la defensa exterior de la Federaci6n-

con aprobaci6n del Senado, permitir la salida de tropas nacio

nales fuera de los limites del pa!s, el paso de tropas extran-

jeras por el territorio nacional y la estaci6n de tropas ex --

tranjeras en aguas mexicanas por mAs de un mes, para esto re--

quiere de la autorizaci6n del Senado. 

PodrA el Ejecutivo celebrar empréstitos de acuerdo -

con las bases fijadas para ello por el Congreso. Puede realizar 

viajes al extranjero en calidad de Jefe de la Política Exte---

rior, debiendo contar con el permiso del Congreso 6 de la Comi 

si6n Permanente. 
: 

En la prActica se autoriza .al Ejecutivo a salir del-

pais sin más tr§mite, hasta puede decirse que es automática. 

El articulo 89, fracci6n X, de la Constituci6n Mexi-

cana, contiene aspectos relevantes pues marcan la pauta que h~ 

brá de seguir el Ejecutivo en las relaciones internacionales-

disposici6n que transcribimos por su importancia: 

" Articulo 89. - Las facultades y obligaciones del 

?!'esidente son: 
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X.- Dirigir la Pol!tica Exterior y celebrar tratados 

internacionales sometiéndolos a la aprobaci6n del Senado. En -

la conducci6n de tal política, el titular del Poder Ejecutivo

observará los siguientes principios normativos: La autodeterm! 

naci6n de los pueblos; la no intervenci6n; la soluci6n pac!fi

ca de controversias; la prescripci6n de la amenaza 6 el uso de 

la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurí

dica de los Estados; la cooperaci6n internacional para el des~ 

rrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales." 

(77) 

En resumen son dos las facultades, una es dirigir la 

política exterior, y otra celebrar tratados internacionales. 

En la primera la actividad del Ejecutivo está vigil~ 

da por el Senado y deberá ceñirse a los principios enunciados. 

Para Becerra Ram!rez, estos principios integrados en 

el texto constitucional mexicano s6lo encuentran similitud en

la Constituci6n Soviética, indudablemente esto es s!mbolo de -

progreso. (78) 

Ahora bien,¿qué suceder!a si el Ejecutivo no se ciñe 

a esos principios que le marca la Constituci6n?. 
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El artículo 76, fracci6n I, faculta al Senado para -

analizar lo que haga el Presidente en la política ext~rior. P~ 

ro no dice que el Senado pueda impedir que la política exterior 

del Presidente surta efectos inmediatos. 

En la segunda, las facultades del Presidente de cel~ 

brar trataó:ls deben relacionarse con lo que dispone el artículo 

133 constitucional, en ése artículo se dispone que los tratados 

celebrados deben estar de acuerdo con la Constituci6n Mexican

y además ser aprobados por el Senado. 

La Constituci6n Mexicana no reconoce los tratados a~ 

to-ejecutivos, aunque a decir de Becerra Raml'.rez, existen mu-

chas de ellos en la práctica mexicana,la mayoría de ellos han

sido celebrados con los Estados Unidos de Norteamérica. Ejemplo 

de ésto son el acuerdo sobre subsidios a impuestos compensato

rios y el acuerdo sobre cooperaciones en casos de desastres n~ 

turales. 

Si no hay aprobaci6n del Senado sobre los tratados -

celebrados por el Presidente, habrá responsabilidad de éste, -

lo que traería consecuencias nefastas para el sistema. 

LA FUNCION LEGISLATIVA.- También desempeña un papel-
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importante en las relaciones internacionales,en principio por

que aprueba la política exterior del Ejecutivo 6 la ejerce co~ 

juntamente; en seguida cabe destacar que tiene facultades ex-

elusivas en materia de relaciones internacionales, ~stas son: 

-Admitir nuevas Entidades. 

-Dictar leyes sobre nacionalidad, condici6n jurídica 

de los extranjeros, ciudadan!a, naturalizaci6n,col2 

nizaci6n, emigraci6n e inmigraci6n. 

-Establecer contribuciones sobre comercio exterior. 

-Expedir leyes tendientes a la promoci6n de la inve! 

si6n mexicana, la regulación de la inversi6n extra~ 

jera, la transferencia de tecnología, etc. 

Sobre éstas facultades exclusivas, Becerra Ram!rez 2 

pina:• Estas áreas son de gran importancia en el desarrollo -

del pa!s y sin duda la competencia exclusiva del poder legisl~ 

tivo es relevante, pero se queda en el mero marco de una facu! 

tad legislativa sancionadora de las propuestas del ejecutivo,

ante la facultad mucho más amplia que tiene el Presidente de -

dirigir las negociaciones diplomáticas de acuerdo con el arti

culo 89." (79) 

LA FUNCION JUDICIAL.- Es relevante, sobre todo en lo 
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que se refiere al control de los actos del Ljecutivo e incluso 

del Senado cuando ~stos elaboran tratados internacionales. 

La Constituci6n Mexicana otorga a la funcHin judicial 

la potestad de conocer: 

• Artículo l04,fracci6n I.- De todas las controver-

sias del orden civil 6 criminal que se susciten sobre el cum-

plimiento y aplicaci6n de leyes federales 6 de los tratados in 

ternacionales celebrados por el Estado ~iexicano ••. • (CO) 

Por otra parte la Ley Orgánica del Poder Judicial F~ 

deral en el artículo 11, fracción IV-bis expresa que correspo~ 

de a la Suprema Corte de Justicia conocer en Pleno, del recur

so de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia

constitucional por los jueces de Distrito, cuando se impugne -

un tratado internacional. 

Es pertinente aclarar que la Suprema Corte no tiene

la posibilidad de censurar los actos de política exterior del

Ejecutivo. Tiene el poder de controlar al Ejecutivo pero s6lo

en lo que se refiere a la constitucionalidad de los tratados;

pero los actos de política exterior no, es decir, las faculta

des que las leyes fundamentales otorgan al Ejecutivo y Legisl~ 
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tivo, para que las ejerzan dentro de un márgen grande de dis-

crecionalidad, por cuanto a su oportuniead, justicia, motivos

y conveniencia. Esas facultades no tienen un control y llegan

ª ser trascendentes. 

Becerra Ramtrez dice que:• Afortunadamente en térmi

nos generales la política exterior de México se mueve siempre

bajo principios firmes que tienen un carácter progresista y -

van de acuerdo con los principios que rigen a la comunidad in

ternacional.• (81) 



CAPITULO 4 



4 NIVELES EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES, 

4.1. NIVEL PUBLICO. 

Antes de abordar el tema de las relaciones interna-

cionales a nivel plíblico, creemos necesario referirnos primero 

a las teor1as que estudian las diferencias entre el Derecho I~ 

ternacional y el Derecho Interno. 

Son tres las teor1as que se han formulado acerca de

las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho In

terno siendo el problema principal el saber si el orden juridi 

co internacional es válido y cuál es su naturaleza. 

La teoria monista interna de la cual es precursor -

Jellinek, sostiene que el linico derecho existente es el Derecho 

del Estado, y que el Derecho Internacional es solo un aspecto

del Derecho Estatal, mismo que no deber1a denominarse asi, si

no Derecho Estatal Externo, y en cualquier caso, atin de confli~ 

to, éste debe subordinarse al interno. 

La llamada teoria dualista sostiene que ambos dere-

chos son diferentes, primero por cuanto a sus fuentes, el Der~ 

cho Interno se genera por proceso legislativo interno; y el De 
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recho Internacional surge ce la costur.ibre y de los tratados: -

en segundo lugar en cuanto a relaciones, el Derecho Internaci~ 

na! rige las relaciones entre Estados miembros de la comunidad 

internacional; y el Derecho Interno regula las de los indivi-

duos, una tercera diferencia es que en el Derecho Interno es -

la ley de un soberano sobre los individuos y el Derecho Inter

nacional es un derecho entre los Estados y no encima de ellos. 

La teoría monista señala que el Derecho Internacio-

nal es superior a todo Derecho Estatal, radicalmente señala -

no hay Derecho Estatal que se oponga al Derecho Internacional. 

El radicalismo de ésta postura ha ido cambiando al -

grado de que ahora contiene características de la teoría dua-

lista, César Sepfilveda señala lo siguiente:" ••• en los tiempos 

modernos se ha dulcificado ésta postura para caer en una post~ 

ra de monismo moderado, que tiene algunos puntos de contacto-

con el dualismo. Por ejemplo, en la afirmación de que el Dere

cho Estatal que se oponga al Derecho Internacional no es nulo; 

y obliga a las autoridades, pero difiere de aquella en que tal 

hecho carece de importancia jurídica, porque en cualquier rno-

mento, y conforme al Derecho Internacional, se puede exigir 

responsabilidad al Estado donde se observa ese hecho." (82) 
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l!oy en la práctica muchos patses aplican los trata-

dos internacionales en el interior del Estado, 

En el caso de los llamados tratados auto-ejecutivos, 

que son aquellos que en s1 mismos contienen normas que pueden

recibirse como leyes internas, no ofrecen problemas al aplica~ 

se, se aplican directamente como Derecho del Estado, como Der~ 

cho Interno, sin que halla que legislarse previamente. El mis

mo Ejecutivo que los concluye, los ejecuta. 

Para el caso de los tratados que no son auto-ejecut! 

vos y que para ser incorporados a la legislaci6n interna nece

sitan de decretos administrativos del Ejecutivo, .pudiera ser -

que presenten problemas, pues es probable que la legislaci6n -

que ca:rp~ementa al tratado contenga disposiciones contrarias a 

éste, lo que se convierte en un verdadero problema para un ju=. 

gador cuando haya de aplicar el tratado 6 la legislaci6n comp

plementaria, sin embargo puede decirse que ~ste problema más -

que politice es de orden t~cnico. 

otro caso de la práctica de hoy es el que se refiere 

a los casos en que el tratado internacional precisa de actos -

legislativos formales y materiales para poder ser incorporados 

al derecho local. 
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Segtin César Sepúlveda es aquí en donde se enfatiza -

el conflicto entre el Derecho Internacional contenido en el 

tratado,y el Derecho Local, conflicto que ha sido exagerado 

por la doctrina sin base alguna. 

Este autor señala al respecto:" .•• los casos de coli

si6n que registra la literatura internacional son escasos fren 

te a los miles y miles de tratados que cotidianamente se apli

can ••• si el tratado por virtud del acto legislativo se convier 

te en ley doméstica, ya el conflicto no será entre el pacto y 

una ley, sino entre una ley interna y otra ley también local." 

(83) 

En la práctica mexicana el artículo 133 constitucio

nal dispone:" Esta constitución, las leyes del Congreso de la

Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de a-

cuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Pres! 

dente de la República, con aprobación del senado, serán la ley 

suprema de toda la Uni6n.• (84) 

El mismo autor citado anteriormente señala al respe~ 

to:• La jurisprudencia al respecto en ningtin caso llega a ana

lizar las causas del conflicto, si hay alguno, ó de la confor

~idad ~el ordenamiento interno si ella existe. Se ha concreta-
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do a expresar directivas muy generales, ~ no puede decirse cier 

tamente que posea autoridad sobre el punto.• (85) 

Añade que en la pr!ctica mexicana• ••• no ha existido

ninguna norma que trate de limitar el cumplimiento de un trat~ 

do internacional, ni la jurisprudencia mexicana se ha encamin! 

do, en caso alguno, a colocar a la Constitución por encima de

los tratados. Tambil!!n es cierto que el Estado Mexicano ha cum

plido con toda fidelidad sus obligaciones resultantes del orden 

jur!dico internacional, a6n cuando con ello se afecten algunos 

intereses internos. La consecuencia lógica es que, en lo gene

ral, ha privado el Derecho Internacional por encima del orden

estatal mexicano.• (86) 

En las relaciones internacionales a nivel pdblico P! 

ra el caso de controversias se aplica lo dispuesto por el artf 

culo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de

las Naciones Unidas que expresa: 

•1.- La Corte, cuya función es decidir conforme al -

Derecho Internacional las controversias que le sean sometidas, 

deberl\ aplicar: 

al Las Convenciones internacionales, se.an generales-
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6 particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas 

por los Estados litigantes: 

b) La Costumbre Internacional como prueba de una prá~ 

tica generalmente aceptada como derecho: 

c) Los Principios Generales de Derecho reconocidos -

por las naciones civilizadas: 

d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los

publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, c5?_ 

mo medio auxiliar para la determinaci6n de las reglas del Der~ 

cho, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 59. 

2.- La presente disposici6n no restringe la facultad 

de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las -

partes as! lo convienen." (87) 

Las relaciones internacionales a nivel ptiblico son ~ 

quellas que se dan entre Estados que producen una norma jurfd.!_ 

ca sea general 6 sea particular; 6 también la derogan. 

El foro en el que éstas relaciones internacionales -

se realizan suelen ser de diversa índole, pueden ser Congresos 

y Conferencias, Declaraciones, Renuncias, Protestas y fundame!!_ 

talmente TRATADOS. 
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CllNFERENCIAS Y CONGRESOS 

La distinci6n entre éstas es que en los Congresos se 

llevan a cabo reuniones privadas en las que se comentan mate

rias técnicas 6 técnico-jur!dicas. En las Conferencias las re~ 

niones son de carácter oficial con personas debidamente autor! 

zadas que representan a un gobierno para discutir materias in

ternacionales que son de interés comtin y que se llevan a cabo

para llegar a un arreglo, por lo general un tratado. 

Normalmente inician con una invitaci6n que hace un

Estado a otros, 6 un organismo internacional a los Estados en

él repJ:P.sentados. 

En la invitaci6n se especifica el motivo de la reu-

ni6n as! COJDO el lugar y fecha en que se llevará a cabo, gene

ral.mente quien preside la reuni6n es el Secretario de Relacio

nes Exteriores del pa!s que hace la invitaci6n, aunque puede -

no ser as! 

El resultado de la reuni6n se hace constar en un ac

ta final que firman los delegados asistentes y después también 

lo pueden firmar otros Estados que no estuvieron representados 

si es de su conveniencia. 
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No son documentos obligatorios, los participantes -

pueden hacer reservas, en ocac1ones el resultado de una Confe

rencia se convierte en una Convenci6n que firman los plenipo-

tenciarios de los paises que est~n interesados a obligarse y -

despu€s es ratificado. 

DECLARACIONES 

Este apartado puede significar la parte declarativa

de un tratado que se ha denominado proemio, tambi€n puede ser

una manifestaci6n de política 6 conducta que una naci6n 6 va-

rias piensan seguir en el futuro, ha habido verdaderos trata-~ 

dos que se han llamado indebidamente Declaraciones, como la D~ 

claraci6n de Par1s de 1856 sobre Derecho Mar!timo que en real~ 

dad es un tratado multilateral. Por filtimo la Declaraci6n es -

una manifestaci6n unilateral que produce efectos jurídicos, es 

esto lo que debe considerarse como negociaci6n jurídica inter

nacional, y por ende una forma de relaci6n internacional a ni

vel pfiblico, ejemplo de el.lo es el anuncio de bloqueo que inm~ 

diatamente se transforI'la, con respecto a terceros Estados, en

normas jurídicas internacionales. 

RENUNCIAS 

Significa el abandono voluntario de un derecho 6 ex-
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pectativa de derecho, puede ser tácita 6 expresa. 

En el caso de la renuncia tácita podemos citar como

ejemplo cuando una naci6n es ocupada por otra y ~sta no prote~ 

ta. En el caso de la expresa un Estado puede renunciar a hacer 

al<JUila reclamaci6n a la que tiene derecho. 

a>sar Seplilveda señala que,• ••• la renuncia produce -

normas jurídicas en beneficio de otras naciones. Pero debe ser 

aclarado que ~sta vale s6lo en los límites precisos en que se

manifiesta COlllO efectivamente deseada.• (88) 

PRJTESTA 

Se produce con una declaraci6n de voluntad de un Es

tado por la que señala que no reconoce como legítima una con-

ducta 6 de que un estado de cosas no es aceptado. Por ella se

finca un derecho, para que tenga validez debe ser formulada -

por el 6rgano del Estado que tenga la representaci6n interna-

cional. 

TRATADOS 

Son por excelencia la manifestaci6n de voluntad que-
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realizan los Estados para regir sus relaciones. 

Son acuerdos entre dos 6 más Estados soberanos para

crear, modificar 6 extinguir una relaci6n jurídica. S6lo los -

Estados soberanos pueden celebrarlos, el consentimiento debe -

ser expresado por los 6rganos de representaci6n competentes del 

·Estado. 

En México ésa facultad se le confiere al titular de

la funci6n ejecutiva como ya lo expusimos en el capítulo ante

rior de éste trabajo. 

Un tratado al igual que en el Derecho Civil, puede -

ser objeto de invalidez, sobre todo por falta de consentimien

to, 6 en todo caso, cuando el representante de un determinado

Estado se extralimita en la autorizaci6n que tiene para pactar. 

Es difícil que un tratado se impugne por existir un

error y suponiendo que exista, las partes pueden enmendarlo -

posteriormente. En lo que se refiere a la coacci6n tampoco pu~ 

de ser invalidado un tratado, ya que de haberla, ésta es fácil 

mente subsanable en el acto de ratificar el tratado y entonces 

éste no se perfecciona al no ser ratificado por considerarse -

·~ ~~bo coacci6n para celebrarlo. 
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Técnicamente si es posible impugnar un tratado por -

validez, el caso se presenta cuando se ejerce la violencia para 

provocar la violaci6n del tratado. 

Siempre un tratado debe constar por escrito, se dice

que en la antigüedad había casos en que los pactos se hac!an en 

forma verbal, pero como es 16gico suponer los conflictos por i~ 

cumplimiento no se hicieron esperar, E-Qr lo que los Estados fu:. 

ron adoptando la forma escrita para hacer constar sus pactos. 

Aunque no existe una formalidad para configurar al -

tratado en la práctica se sigue un estilo¡ inicia con un titulo 

después el proemio, en el que se hace una breve rnenci6n de ant:. 

cedentes, le siguen los artículos 6 cláusulas, esto es la parte 

contractual en sí, en las dltimas cláusulas se menciona la dur!!_ 

ci6n del tratado y el canje 6 depósito de las ratificaciones, -

al final se anotan la fecha, las firmas y los .sellos. 

La ratificación merece atenci6n especial, significa -

el confirmar el tratado. En los países de sistema constitucio-

nal, no hay normas para regular la ratificación de los tratados 

pero sí existe una práctica de la que podemos derivar reglas g:_ 

nerales. 

Una vez concluido el tratado, se hace llegar a los 6E_ 



124 

ganes representantes del Estado. El jefe del Estado decide si

el tratado conviene 6 no a los intereses del pa1s, 6 en todo -

caso si se sugieren modificaciones. Si no hay objecion~s se h~ 

ce un instrumento en el que se contiene el texto del tratado y 

la anotaci6n de que ha sido aprobado. 

Posteriormente hay un intercambio de ratificaciones

que no es más que el cambio de instrumentos, debidamente firm~ 

dos cada uno de ellos y se levanta un acta. 

Una vez ratificado no se puede revocar ni aGn cuando 

se pretexte que en el interior de un país determinado no se -

cumplieron algunas forr.ialidades corno la prornulgaci6n, que es -

el medio por el cual el tratado se da a conocer a los habitan

tes de un país, y se convierte en ley corno ocurre en México. 

El tratado debe ser registrado en la Secretar1a de -

las Naciones Unidas so pena de no poder ser invocado ante nin

gGn 6rgano de ésta Instituci6n, el registro debe hacerse a la

rnayor brevedad posible, la sanci6n por no hacerlo es drástica. 

En Derecho Internacional no hay un sistema de inter

pretaci6n de tratados, sin embargo se encuentran reglas deriv~ 

das de la práctica, de la analogía y del sentido cornGn como --
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son: 

• 1.- Todos los tratados deben ser interpretados de

acuerdo con su sentido razonable, en contradicci6n a su senti

do litera1. 

2.- Los términos empleados en un tratado deben in

terpretarse de acuerdo con el sentido usual del lenguaje ordi

nario, excepto cuando están usados expresamente con cierto sil!. 

nificado técnico, 6 cuando no est:i. aparente otro significado -

en el contexto del tratado. 

3.- Lo que las partes pactan debe ser razonable y

de acuerdo con los principios del Derecho Internacional acept! 

dos. 

4.- Todo el tratado debe ser tomado en considera-

ci6n, si el significado de una ce sus estipulaciones es dudosa. 

5.- Si una estipulación es ambigua, el significado 

que debe prevalecer es el menos oneroso para la parte que asu

me una obligación, 6 que interfiere menos con la soberan1a de

una parte, 6 que :1mplica menos restricciones para las partes. 

6.- Si son admisibles dos significados de una estl 

pulaci6n, debe preferirse aquél que conceda menos ventajas pa

ra la parte que se beneficia. 

7.- Si el significado de una estipulación es ambi

guo y una ee las partes contratantes, antes de que surja la --
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controversia, hace saber qu~ significado le atribuye, la atra

parte no puede insistir en un significado diferente si no pro

test6 oportunamente. 

8.- Si un tratado se concluye en dos idiomas dife

rentes y existe una discrepancia entre los dos textos, cada -

parte está obligada s6lo por el texto de su propio idioma, a -

menos de que se hubiese pactado de otro modo. 

9.- Es una regla bien establecida en la práctica -

de los tribunales internacionales que los trabajos preparato-

rios (notas, memoranda, actas, etc.), pueden auxiliar para el

prop6sito de interpretar cláusulas controvertidas de un trata

do." (89) 

Para concluir, los tratados se extinguen por causas

que muchas veces están contenidas en el mismo tratado, otras -

aparecen despu~s. 

De las primeras se señala que el tratado se extingue 

por llegar a su t~rrnino, por cumplirse la condici6n, por lle-

varse a efecto su ejecuci6n 6 por denunciarlo. 

En las segundas se mencionan corno causas de extinci6n 

la renuncia, el incumplimiento, la guerra, la imposibilidad de 

realiz~r el objeto y el cambio radical de las circunstancias -
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que motivaron el pacto. 

Los Estados confieren facultades a ciertos 6rganos -

para el efecto de llevar a cabo las negociaciones y las rela-

ciones internacionales estos son: Los Jefes de Estado, que son 

los de aaYor jerarquía, Los Ministerios de Relaciones Exterio

res, Agentes Diplomáticos, Personal Paradiplorn!tico, y Agentes 

Consulares. 
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4.2. NIVEL PRIVADO. 

Este tipo de relaciones estarán regidas por el Dere

cho Internacional Privado, materia que para su estudio se ha -

dividido en 4 temas: 

-Derecho de la Nacionalidad. 

-Condici6n Jurídica de Extranjeros. 

-Conflictos de Leyes. 

-Conflictos de Competencia Judicial. 

Para Leonel P~reznieto el Derecho de la Nacionalidad 

" establece y regula la calidad de una persona en raz6n del -

vínculo 6 nexo de carácter político y jurídico que integra a -

la poblaci6n constitutiva de un Estado." (90) 

La Condici6n Jurídica de Extranjeros " es un tema -

que implica el estudio del ejercicio de derechos y el cumplí-

miento de obligaciones a que quedan sujetos los extranjeros en 

un sistema jurídico determinado." (91) 

Conflictos de Leyes es un tema en el que" ••• se al~ 

de al procedimiento mediante el cual de manera indirecta, se ~ 

trata de solucionar un problema derivado cel tráfico jurídico-
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internacional ó interestatal, a nivel nacional, con la aplica

ción del derecho que dará la respuesta directa, en el primer -

caso se habla de un conflicto de leyes de carácter internacio

nal, en el segundo caso de un conflicto de leyes de carácter -

interno.• (92) 

El terna de Conflictos de Competencia Judicial " se -

refiere al procedimiento mediante el cual se trata de determi

nar la competencia de jueces 6 tribunales para el conocimiento 

y solución de problemas derivados del tráfico jur1dico intern! 

cional ó competencia directa; corno competencia indirecta se e! 

tudia el ejercicio de la jurisdicción por el juez ó tribunal -

para llevar a cabo el reconocimiento de la validez jur1dica -

de una sentencia emitida por un juez ó tribunal diferente.• (93) 

Consideramos que para el objeto de ~ste trabajo es -

menester hacer referencia a las fuentes del Derecho Internaci~ 

nal Privado ya que es en ellas donde se regirán las relaciones 

internacionales a nivel privado. 

Leonel Pereznieto divide a estas fuentes en naciona

les e internacionales. Como fuente nacional señala a la ley en 

primer t~rrnino, diciendo que cada ~stado tiene un sistema para 
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crear normas jur1dicas, las que son formuladas a través de un

proceso legislativo 6 jurisprudencial, se denominan normas ma

teriales 6 sustanciales, existen otras creadas de igual manera 

llamadas conflictuales que regulan el tráfico jur!dico 1ntern2_ 

cional. El proceso de creaci6n de referencia es nacional. 

En la mayor!a de los sistemas jurídicos nacionales -

generalmente las disposiciones legales de Derecho Internacio-

nal Privado son pocas y no se encuentran en un s6lo documento

en México las encontramos en todo ordenamiento. 

En segundo término destaca la Jurisprudencia, • el -

criterio uniforme de interpretación y aplicaci6n de las normas 

jurídicas constituye la jurisprudencia.• (93) 

Se trata de la interpretaci6n que hace la función j~ 

dicial de la ley, cuando ésta es uniforme se crea un preceden

te que en algunos sistemas es obligatorio. En México se requi~ 

ren cinco precedentes en un mismo sentido y ninguno en contra. 

En Derecho Internacional Privado es muy importante-

ya que muestra a los jueces cómo se ha interpretado una situa

ción determinada y c6mo ha sido resuelta. Este proceso de in-

terpretaci6n es nacional. 
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En muchos paises la Jurisprudencia ha llevado al De

recho Internacional Privado a un gran desarrollo ejemplo de e

llo son Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica, el desa-

rrollo jurisprudencial ha influido en la doctrina en la que -

los autores analizan los criterios de los tribunales e infieren 

principios generales. En México la Jurisprudencia se ha desa-

rrollado y por lo mismo la doctrina es extensa. 

La costumbre es la forma en que reiteradamente se de 

sarrollan ciertas actividades. Estas pueden ser reconocidas 

por el Derecho, cuanQo ~sto pasa es obligatoria para todos los 

·que realizan tal actividad. 

En Derecho Internacional Privado es muy importante -

sobre todo en lo que se refiere a materia mercantil y contrac

tual. En Derecho mexicano se le reconoce corno complemento de -

la ley. 

En Derecho Internacional Privado • la doctrina cum-

ple una doble funci6n; primeramente interpreta las normas jurf 

dicas de un determinado sistema 6 las decisiones de ciertos -

tribunales de donde infiere algunos principios en la materia Y 

elabora nuevas teor!as: en segundo lugar las nuevas teorías -

sirven, a su vez, al legislador 6 a los jueces para resolver -
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problemas que se les presentan." (94) 

Corno fuentes internacionales tenemos a los tratados, 

tema que ha sido expuesto en el punto inmediato anterior de ~s 

te capitulo por lo que consideramos no repetirlo. 

La costumbre internacional reconoce ciertos princi-

pios, y son los siguientes: 

LOCUS REGIT ACTUM, que significa que la ley del lugar 

rige al acto, se aplica para determinar la ley aplicable a la

forma de los actos como puede ser, qu~ personas deben interve

nir en la celebraci6n de ellos, caso del articulo 15 del C6digo 

Civil para el Distrito Federal. 

LEX REI SITAE, la ley aplicable será la del lugar en 

donde se encuentren los bienes inmuebles. Articulo 14 del ord~ 

namiento citado. 

MOBILIA SEQUNTUR PERSONAM, los bienes muebles "si 

guen" a la persona, en M~xico se convirti6 en la base de la 

competencia judicial. Articulo 156 del Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal. 
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LEX FORI, la ley aplicable al procedimiento en un -

juicio débe ser la ley del domicilio del tribunal. 

LEX LOCI EXEct.rrIONIS, será aplicable el derecho del

lugar de ejecución de una obligaci6n 6 de un acto jur!dico. 

La Jurisprudencia Internacional guarda similitud por 

cuanto a su formación, con la nacional, sólo que a éste nivel

es creada por la Corte Internacional de Justicia, sin embargo

es poca la jurisprudencia pronunciada por ésta Corte en rela-

ci6n con el Derecho Internacional Privado. 

La Doctrina Internacional cumple la misma función que 

la nacional s6lo que ésta si está considerada por el Estatuto

de la Corte Internacional de Justicia co!llO un elemento para d~ 

cidir una determinada controversia. 



CAPITULO 5 



5 l\Nl\.LISIS DE LA COOPERACION PROCESAL INTERNACIONAL. 

5.1. CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

Los días 7 y 12 de Enero de 1988 se publicaron en -

el Diario Oficial de la Federaci6n dos decretos mediante los -

cuales se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del

C6digo de Procedimientos Civiles para el D.F. y del C6digo Fe

deral de Procedimientos Civiles, respectivamente. 

Dichas reformas se refieren fundamentalmente a modi

ficaciones en materia de Derecho Internacional Privado. 

Los motivos por los cuales se llevaron a cabo tales

reformas y adiciones fueron: que el Derecho no puede permanecer 

indiferente ante los cambios de la dinámica social, sobre todo 

tomando en cuenta que las relaciones econ6micas, políticas, so 

ciales y cu1turales entre las personas crecen en nfunero y con

tenido, ya sea entre los nacionales como entre la comunidad i~ 

ternacional, por ello ha sido necesario buscar soluciones que

se adecfien a nuestros tiempos. De aht que despu~s de la I, II, 

y III Convenci6n Interarnericana de Derecho Internacional Priv~ 

do (CIDIPS) , se ha llevado a cabo la reforma de la legislaci6n 

nacional, fundamentalmente para adecuarla a los principios de-
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rivados de dichas Convenciones. 

Estas Convenciones constituyen Derecho vigente en M~ 

xico, por lo que, al haber sido celebradas, aprobadas y promu~ 

gadas conforme a Derecho, es atil darlas a conocer por ser le

yes que se aplican diariamente. 

La práctica coman es que entre los países de la com~ 

nidad internacional se celebren tratados y convenios en Dere-

cho Internacional Privado para resolver las controversias que

se presenten por conflicto de leyes.La importancia de los es-

fuerzas realizados se manifiesta a nivel regional, siendo los

más importantes los llevados a cabo en Europa y Arn~rica. 

En Arn~rica destacan los tratados sobre Derecho InteE 

nacional Privado celebrados en Montevideo en 1889, 1940-1941,

y en Cuba en 1928. 

La codificaci6n más importante se llev6 a cabo en -

las Conferencias Interarnericanas Especializadas de Derecho In

ternacional Privado, CIDIP I,II, III, y IV, celebradas en Pan~ 

má en 1975, Montevideo en 1979, Bolivia 1984 y Montevideo 1989 

respectivamente. 
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En México había una actitud de no querer participar

en los esfuerzos para codificar la materia e incluso en cele-

brar tratados, ésto se debió al profcndo sentido de territori~ 

lismo que había en toda la legislación mexicana, fundamental-

mente en el artículo 12 del Código Civil para el Distrito Fed~ 

ral, ya derogado. 

De 1965 a la fecha el Estado Mexicano ha modificado

su actitud y na participado en las CIDIPS activamente, ratifi

cando las Convenciones señaladas. 

La Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado 

y Comparado, que agrupa especialistas en la materia,ha celebr~ 

do cada año seminarios sobre el tema, cooperando con el Estado 

Nexicano para participar en la formulación de disposiciones 

propias a ésta rama, resalta el esfuerzo para actualizar la l~ 

9islaci6n conflictual nacional, proponiendo al Estado Mexicano 

por conducto del Ejecutivo las reformas y adiciones necesarias 

para hacer cllll!plir las disposiciones conflictuales interameri

canas. 

Victor Carlos García Moreno, señala al respecto:" ... 

hay que aclarar que fué política del gobierno mexicano tocar -

el menor nCimero posible de artículos a reformar y no agregar -
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capítulos 6 libros nuevos a la legislación, cuando menos a la

civil, corno aconseja una buena t~cnica legislativa.• (95) 

Cabe destacar que la Academia Mexicana de Derecho !!!_ 

ternacional Privado y Comparado ha preparado varios anteproye~ 

tos de reformas tanto para el Código Civil como para el Códi

go de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, as! corno el 

Código Federal de Procedimientos Civiles, e inclusive un ante

proyecto de reformas a la Le.y Federal del Trabajo y otro en m~ 

teria mercantil. 

El Estado Mexicano decidió solo reformar los primeros 

adicionando muy pocos artículos y dejando a un lado la inten-

ción de la Academia de integrar completamente los anteproyec-

tos, tomando en cuenta algunas de las CIDIPS. 

García Moreno opina que:" ••• las reformas de 1988 so

lamente tratan de instrumentar, aunque sea parcialmente, a las 

siguientes Convenciones y Protocolos Americanos: 

A En materia general y Derecho Civil. 

- Convención Interarnericana sobre Normas Generales-

de Derecho Internacional Privado (Nontevideo,1979) 

- Convención Interarnericana sobre Personalidad y Ca-
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pacidad de Personas Jurfdicas en el Derecho Inter

nacional Privado (La Paz, 1984), 

- Convención Interamericana sobre Domicilio de las -

Personas Físicas en el Derecho Internacional Priv! 

do (Montevideo, 1979). 

B En materia Procesal Civil. 

- Convención Interamericana sobre Exhortos ó Cartas

Rogatorias (Panamá, 1975). 

- Convención Interamericana sobre Recepción de Prue

bas en el.Extranjero (Panam&,1975), y su Protocolo 

adicional (La Paz, 1984). 

Convención Interamericana sobre Prueba e Informa-

ción acerca de Derecho Extranjero (Montevideo, 

1979). 

- Convenci6n Interamericana so~re Competencia en la

Esfera Internacional para la Eficacia Extraterrit~ 

rial de las Sentencias Extranjeras (La Paz, 1984). 

- Convenci6n Interamericana sobre R~gimen Legal de -

Poderes para ser Utilizados en el Extranjero, y 

- Convenci6n Interamericana sobre Eficacia Extraterr! 

torial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extra!:!_ 

jeras.• (96) 

Como podemos observar habfa que integrar a la legis-
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lación mexicana las Convenciones, por ello la Academia Mexica

na de Derecho Internacional Privado y Comparado se abocó a el~ 

borar dos proyectos, ambos para reformar y adicionar el Código 

de Procedimientos Civiles para el D.F. y el Código Federal de

Procedimientos Civiles, fué tanto el interés de ésta Academia

que se dedicó el X y XI Seminario Nacional de Derecho Interna

cional Privado al an&lisis y discusión de los proyectos. 

Del Código Federal de Procedimientos Civiles, se re

formaron los art1culos 72, 86 y 86 bis, y se agregó un libro IV 

con un t1tulo unico, integrado por seis cap1tulos, que abarca

los art1culos 543 al 577 inclusive, y que se denomina "De la -

Cooperación Procesal Internacional". 

Existe entre los Estados que forman la comunidad in

ternacional una creciente interdependencia en sus sistemas ju

diciales, debido a ello la cooperación procesal internacional

ha sido necesaria, como ya lo expusimos anteriormente, los paf 

ses celebran tratados y convenciones para ello, sin embargo el 

eterno impedimento ha sido compaginar los sistemas procesales

de los pa1ses entre s1, que aparentemente podr1a decirse que -

son iguales, m&s no es asi. 

La situación se torna m&s dificil si a ello le agre-
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gamos que en el caso de la legislación mexicana ésta era atra

sada Y por lo mismo obsoleta; por ello los legisladores deci-

dieron actualizarla con los tratados y convenciones que el Es

tado ha celebrado. 

El primer articulo reformado del Código Federal de -

Procedimientos Civiles fué el 72, en el que qued6 asentado que 

no procede la acumulación de procesos que se ventilen en el ex 

tranjero. 

El articulo 86 dispone que s6lo los hechos est~n su

jetos a prueba, as1 como los usos y costumbres en que se funde 

el derecho, contrario sentido de lo que antes decía. 

Se cre6 el articulo 86 bis, en el que se dispone que 

el juez est~ en la posibilidad de saber que existe y lo que -

dispone la norma extranjera, por lo que la puede hacer valer -

de oficio, éste artículo dispone:" El tribunal aplicar~ el de

recho extranjero tal como lo harían los jueces y tribunales del 

Estado cuyo derecho resultare aplicable sin perjuicio de que -

las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho 

eXt:ranjero. Para informarse del texto, vigencia, sentido y al

cance del derecho extranjero, el tribunal podr~ valerse de in

formes oficiales al respecto , los que podr~ solicitar al Ser

vicio E~terior Mexicano, así como disponer y admitir las dili-
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gencias probatorias que considere necesarias o que ofrezcan -

las partes." (97) 

Al nuevo libro agregado del C6digo Federal de Proce

dimientos Civiles se le denomin6 De la Cooperación Procesal I~ 

ternacional, libro que contiene disposiciones aplicables al ar 

den Federal, as1 lo señala el art1culo 543. También señala que 

los tratados y convenciones que México haya celebrado sed.n a

plicados. En el supuesto de un litigio internacional en el que 

México sea parte, éste nuevo libro será aplicado en todas sus

disposiciones. 

El articulo 545 prescribe:• La diligenciaci6n por -

parte de tribunales mexicanos de notificaciones, recepción de

pruebas, u otros actos de mero procedimiento; solicitados para 

surtir efectos en el extranjero no implicará en definitiva el

reconocimiento de la competencia aswnida por el tribunal extra~ 

jera, ni el compromiso de ejecutar la sentencia que se dictare 

en el procedimiento correspondiente." (98) 

El contenido de éste articulo es una s1ntesis de la

que se trató en la Convención Interamericana sobre Exhortos o

Cartas Rogatorias y su Protocolo, sobre todo los art!culos 2 y 

9. También contiene una breve reseña de lo ocurrido en la Con-
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venci6n Interamericana sobre Recepción de pruebas en el Extran 

jera y su Protocolo, articulo 8. 

El siguiente articulo reformado fué el 546 que seña

la:" Para que hagan fé en la Replíblica los docwnentos plíblicos 

extranjeros deberlin presentarse legalizados por las autoridades 

consulares mexicanas competentes conforme a las leyes aplica-

bles. Las que fueren transmitidas internacionalmente por con-

dueto oficial para surtir efectos legales, no requerirán de l~ 

galización. n (99) 

Esto mismo fué pactado en la Convención Interameric~ 

na sobre Exhortos o Cartas Rogatorias en los articules 5, frac 

ci6n a, y de la Convención Interamericana sobre Recepción de -

Pruebas en el Extranjero, en los articules 10,fracción I y XIII. 

El artículo 547 del ordenamiento federal invocado dis 

pone que aquellas diligencias de notificaciones y recepción de 

pruebas en territorio nacional y que surtan efectos en el ex-

tranjero, podrlin realizarse cuando asi lo haya solicitado la -

parte interesada. 

A contrario sensu, el artículo 548 señala que la prá~ 

tica de diligencias extranjeras que vayan a surtir efectos en-
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juzgados nacionales, podrán ser encargadas al Servicio Exterior 

Mexicano, quien solicitará la cooperaci6n de las autoridades -

extranjeras competentes para poder llevarlas a cabo. 

Los articulas siguientes del C6digQ Federal de Proc~ 

dimientos Civiles están encaminados a regular lo que se refie

re a exhortos, el articulo 549 señala que aquellos exhortos -

que se manden al extranjero 6 los que se reciban en el pa!s, -

seguirSn las directrices de los articulas siguientes y ademSs

las disposiciones contenidas en las convenciones de las que M~ 

xico sea parte. 

Los exhortos, de acuerdo al articulo 550 del C6digo

Federal invocado son comunicaciones oficiales escritas que co~ 

tendrSn la petici6n de realizaci6n de las actuaciones necesa-

rias en el proceso en que se expidan. 

De conformidad con el articulo 551 del ordenamiento

en cita señala que los exhortos podrán transmitirse por: 

- Las propias partes interesadas. 

- Judicialmente. 

- Agentes Diplomáticos y Cónsules. 

- Por la Secretaria de Relaciones Exteriores en M~xi 

ca. 
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Estas disposiciones fueron tomadas por nuestra legis 

lación de los artículos 4 y 11 de las Convenciones sobre ExhoE 

tos y Recepción de Pruebas en el Extranjero, respectivamente. 

V1ctor Carlos Garc1a Moreno opina que " lo más inte

resante es que se instituye una autoridad central, que es el -

órgano encargado de tramitar los exhortos, siguiendo una prác

tica establecida en Europa." (100) No estarnos de acuerdo con -

el criterio sostenido por el maestro Garc1a Moreno, pues en la 

Ley General de Población se establece una autoridad central ~ 

ra la realización de dichos trámites, por lo que consideramos

que no es una innovación en nuestro derecho. 

El articulo 552, señala que los exhortos recibidos -

en México del exterior y que sean transferidos oficialmente no 

será necesario legalizarlos. 

En los exhortos transmitidos se debe anexar y exhibir 

la correspondiente traducción, tal co~~ lo establece el artí~ 

lo 553 del ordenamiento federal de referencia. 

Del texto del articulo 554 del Código Federal en ci

ta se deduce que hay exhortos que no implican ejecución coact!_ 

va, pero t~mbién existen los que s1 la implican, en éste últi-
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rno caso sera necesaria la homologaci6n, 

El articulo 555 expresa que la diligenciaci6n de ex

hortos se hara conforme a lo que disponen las leyes nacionales, 

~sto significa que se sigui6 el principio de Lex Fori. Si no -

se trastoca el orden pliblico local 6 las garant1as individua-

les se pueden omitir algunas formalidades en la diligenciaci6n 

del exhorto. 

De conformidad con el articulo 558 del C6digo Federal 

en cita, el juez competente para los trámites procesales ser&

el del domicilio de la persona a notificar • 

• 
El articulo 559 prohibe la exhibici6n de archivos o

ficiales, aunque tal prohibici6n admite excepciones, ~stas su~ 

len ser muy raras. Esta disposici6n tiene como antecedente lo

siguiente: " Uno de los vicios 6 abusos que con m&s frecuencia 

se venia dando es que en muchos juicios en contra del gobierno 

mexicano 6 empresas paraestatales, que se ventilaban ante cor

tes norteamericanas, se requeria a aquellos para que exhibie-

ran archivos enteros 6 demasiadas copias de documentos que se

encontraban en archivos pdblicos, y como la mayoría de las ve

ces era imposible acceder a tan absurda petici6n, el resultado 

era una sentencia condenatoria." (101) 
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Señala el articulo 562 que no procede la inspección

general de archivos que no sean de acceso al pllblico y tampoco 

se exhibir:in documentos cuya identif icaci6n sea de caracter!s

ticas muy genéricas. 

En relaci6n al desahogo de la prueba testimonial el

rnismo art!culo dispone que si los hechos sobre los que habrá 

de rendirse el testimonio están relacionados con el proceso, -

podrá desahogarse verbalmente siempre que as1 lo soliciten los 

contendientes 6 la autoridad que libró el exhortó, 

Contiene el art!culo 563 la siguiente disposici6n:-

No podr:in rendir declaraciones ó desahogar una prueba testimo

nial en procedimientos judiciales, los funcionarios mexicanos

en calidad oficial. 

Al respecto es menester aclarar que s! pueden hacer

lo, siempre y cuando se solicite por escrito y mediante oficio. 

Para Fernando A. v&zquez Pando la ejecución de reso

luciones fué la materia que se regul6 con mayor detenimiento,

pues se le dedica en el C6digo Federal de Procedimientos Civi

les los cap!tulos v y VI del Título Unico,del Libro IV de tal

ordenarniento, el primero est& conformado por los artículos 564 
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a 568 inclusive, que se refieren a la competencia, tanto a la

de or!gen, como a la del juez nacional; y el segundo está for

mado por los artículos 569 a 577 que contienen disposiciones -

relativas a la ejecuci6n, excepciones y procedimiento. 

El articulo 564 del C6digo en cita, señala que M~xi

co habrá de reconocer una resoluci6n judicial, siempre que el

tribunal que la emiti6 tenga competencia en forma igual a la -

del derecho mexicano. 

En el supuesto de asumir competencia con el objeto -

de evitar denegaci6n de justicia, aunque no haya analogía con

la competencia establecida en la legislaci6n nacional, el fa-

llo ser& reconocido y ejecutado en M~xico. As! lo dis~ne el -

artículo 565 del C6digo de referencia. 

En la creaci6n de ~ste articulo, influy6 lo acordado 

en la Convenci6n Interamericana sobre la Competencia en la Es

fera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las -

Sentencias Extranjeras de 1984, en ella se acordaron diversas

reglas para determinar si un juez es competente de acuerdo con 

el Derecho Internacional, esas disposiciones por su importan-

cia se transcriben a continuaci6n: 
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•A.- En materia de acciones personales, de naturale

za patrimonial, debe satisfacerse cua1quiera de los siguientes 

supuestos, salvo lo dispuesto en la secci6n D de 6ste art!culo1 

1.- Que el demandado al momento de entablarse la de

zsanda haya tenido su domicilio 6 residencia habitual en el te

rritorio del Estado Parte (de participaci6n), donde fu~ pro-

nunciada la sentencia si se tratare de personas f1sicas, 6 que 

haya tenido su establecimiento principal en dicho territorio

en el caso de personas jurídicas. 

2.- En el caso de acciones contra sociedades civiles 

6 mercantiles de car4cter privado, que 6stas hayan tenido su -

establecimiento principal en el Estado Parte donde fu6 pronun

ciada la sentencia al momento de entablarse la demanda o bien

bubiera sido constitu1da en dicho Estado Parte. 

3.- Respecto de acciones contra sucursales, agencias, 

o filiales de sociedades civiles 6 mercantiles de car4cter pri 

vado, que las actividades base de las respectivas demandas se

hayan realizado en el Estado Parte donde fu6 pronunciada la -

sentencia. 

4.- En materia de fueros renunciables, que la parte

demandada hubiere consentido por escrito la competencia del 6~ 

gano jurisdiccional que pronunci6 la sentencia; o si, a pesar

de haber comparecido en el juicio, no hubiera cuestionado opo~ 
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tunamente la competencia de dicho 6rgano. 

B.- En el caso de acciones reales sobre bienes mue-

bles corporales: 

1.- Que los bienes se hubieran encontrado situados -

al momento de entablarse la demanda en el territorio del Esta

do Parte donde fué pronunciada la sentencia. 

2.- Que se diera cualquiera de los supuestos previs

tos en la secci6n A de éste art!culo. 

c.- En el caso de acciones reales de bienes inmuebles, 

que ~stos se hayan encontrado situados, al momento de entabla~ 

se la demanda, en el territorio del Estado Parte donde fué pr!?_ 

nunciada la sentencia. (Consideramos que esto es un absurdo,-

pues la ubicaci6n de los inmuebles es la misma, estos no pueden 

trasladarse. J 

D.- Respecto de acciones derivadas de contratos mer

cantiles celebrados en la esfera internacional, si las partes

hubieran acordado por escrito someterse a la jurisdicci6n del

Estado Parte que pronunci6 la sentencia, siempre y cuando tal

competencia no haya sido establecida en forma abusiva y haya -

existido una conexi6n razonable con el objeto de la controve~ 

sia. • (102) 
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De los art1culos 566 y 567 se desprende que la comp! 

tencia estará bien asumida si no ~mplica denegaci6n de justi-

cia, en el caso del primero; en el caso del segundo, ae dice -

que la competencia no será válida cuando se establezca en ben! 

ficio exclusivo de alguna de las partes, pero no de todas. 

Estos dos art1culos no coinciden-plenamente con la -

Convenci6n Interamericana a que hemos hecho referencia, pero -

de todos modos si concuerda con la intenci6n. 

El art1culo siguiente el 568, contiene en su texto -

lo que se ha dado en llamar la competencia exclusiva de los -

tribunales nacionales, esta se da cuando se trate de las tie-

rras y aguas ubicadas en el territorio nacional, incluyendo el 

subsuelo, espacio a~reo, mar territorial y plataforma contine~ 

tal, recursos de la zona econ6mica exclusiva, actos de autor! 

dad 6 atinentes al r~gimen interno del Estado y dependencias -

de la Federaci6n, ast como de las Entidades Federativas, etc. 

Los siguientes art1culos fueron incorporados a ra!z

de que el Estado Mexicano sign6 la Convenci6n sobre el Recono

cimiento y Ejecuci6n de sentencias Arbitrales Extranjeras de -

Naciones Unidas, de 1958 y la Convenci6n Interamericana sobre

Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitra--
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les Extranjeros de 1979. 

El articulo 569 apunta que "las sentencias, laudos -

arbitrales privados y dem&s resoluciones jurisdiccionales ex

tranjeras tendr&n eficacia y ser&n reconocidos en la RepGblica, 

en todo lo que no sea contrario al orden pGblico interno en los 

términos de éste Código y dem&s leyes aplicables, salvo lo di~ 

puesto por los tratados y convenciones de los que México sea -

parte. Tratándose de sentencias, laudos o resoluciones juris-

diccionales que sólo vayan a utilizarse como prueba ante trib~ 

nales mexicanos, ser& suficiente que los mismos llenen los re

quisitos necesarios para ser considerados como auténticos ••• •

(103) 

De acuerdo con esta disposición podemos concluir que 

una resolución, llamese sentencia o laudo, ser~ reconocida y ~ 

jecutada en México, sólo si ésta no lesiona el orden pGblico -

nacional. Es decir, para que el orden pGblico se manifieste en 

contra de dicha resolución, ésta debe ser completamente contr~ 

ria a ése orden, la contradicci6n debe ser contundente y vial~ 

toria de instituciones nacionales fundamentales. 

Victor Carlos Garcia Moreno opina que la contradic-

ción debe ser manifiesta, entendiéndose por ello: " .•. si resul 
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ta objetivamente evidente para cualquier juez 6 persona que 

proceda en la materia conforme a la prSctica usual y la buena

fé.. (104) 

En aquellas resoluciones que deban ser ejecutadas -

coactivamente serS necesario que se lleve a efecto un inciden

te mediante el cual se constatarSn ciertos elementos fundamen

tales mediante la intervenci6n de las partes, con el fin de -

proteger debidamente las garant1as indivi~uales del sujeto a -

ejecutar. 

Las bases para considerar que una sentencia extran-

jera tiene fuerza ejecutiva, nos las da el articulo 571: 

• I.- Que se hayan satisfecho las formalidades pre-

vistas en este código en materia de exhortos provenientes del

extranjero: 

II.- Que no hayan sido dictados como consecuencia

del ejercicio de·una acci6n real: 

III.- Que el juez o tribunal sentenciador haya te

nido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo -

con las reglas reconocidas en la esfera internacional que sean 

compatibles con las adoptadas en este Código: 

IV.- Que el demandado haya sido notificado o empl~ 

zado en forma personal a efecto de aegurarle la garantia de a~ 
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diencia y el ejercicio de sus defensas: 

V.- Que tengan el carácter de cosa juzgada en el pais 

en el que fueron dictados, ó que no exista recurso ordinario -

en su contra: 

VI.- Que la acción que les di6 origen no sea materia 

de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tri

bunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal -

mexicano o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para

emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaria 

de Relaciones Exteriores ó las autoridades del Estado donde de 

ba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará 

cuando se hubiera dictado sentencia definitiva: 

VII.- Que la obligación para cuyo cumplimiento se h!!_ 

ya procedido no sea contraria al orden pG.blico en México; y 

VIII.- Que llenen los requisitos para ser considera

'dós como auténticos." (105) 

De estas fracciones destaca la II en la que se seña

la que sólo se dará eficacia a las resoluciones que deriven de 

acciones personales: como algo nuevo se creó la fracción VI, -

por la que se reglamenta que será ejecutable la resolución ex

tranjera siempre y cuando no exista litispendencia con un jui

cio que las mismas partes hayan promovido ante juez mexicano y 

del cual exista prevención en favor del tribunal nacional. 
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M~·rec~ comentario especial el hecho de que alln cuan"' 

do se dieren los requisitos señalados, si se corrobora que en

el pa1'.s donde fu~ dictada la resolución no se ejecutan senten

cias en casos similares, no serán ejecutables. 

A esto se le denomina en la doctrina reciprocidad, -

cualquier Estado al ratificar o adherirse a la Convención pue

de condicionar el reconocimiento y ejecución de los fallos ex

tranjeros a la reciprocidad. Cuando M~xico se adhirió no invo

có tal reserva. 

El art1'.culo 572 establece qu~ docwnentación ·deberá. !_ 

nexarse a los exhortos, esta es : 

I.- Copia aut~ntica de la sentencia, laudo o resolu

ción jurisdiccional; 

II.- copia aut~ntica de las constancias que acrediten 

que se cumplió con las condiciones previstas en las fracciones 

IV y V del articulo anterior; 

III.- Las traducciones al idioma español que sean n~ 

cesarías al efecto, y 

IV.- Que el ejecutante haya señalado domicilio para 

oir notificaciones en el lugar de la homologación. 

En lo que se refiere a la competencia del juez que -
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habrá de ejecutar la resoluci6n, el articulo 573 dispone que -

será el del domicilio del ejecutado, 6 el de la ubicaci6n de -

los bienes. 

El artículo 574 dispone el trfunioe procesal que habrá 

de seguirse para promover el incidente de homologaci6n, ~ste,

" se habrirá con citaci6n personal al ejecutante y al ejecuta

do, a quienes se concederá t~rmino individual de nueve días há 

hiles para exponer defensas y para ejercitar los derechos que

les correspondieren y en el caso de que ofrecieren pruebas que 

fueren pertinentes se fijará fecha para recibir las que fueren 

admitidas, cuya preparaci6n correrá exclusivamente a cargo del 

oferente salvo raz6n fundada. En todos los casos se dará inte~ 

venci6n al Ministerio Ptiblico para que ejercite los derechos -

que les correspondieren." (106) 

Es una regla aceptada mundialmente el que el tribunal 

al que se le requiere determinada actuaci6n, deberá abstenerse 

de analizar la resoluci6n que se va a ejecutar, esta regla se

expresa en el artículo 575. 

Señala el artículo 576 que todas las cuestiones rel~ 

tivas a la liquidaci6n y ejecuci6n coactiva de sentencia ex -

tranjera, serán resueltas por el tribunal de la homologaci6n. 
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Es posible dar eficacia parcial a una resolución ex

tranjera que vaya a ejecutarse, as1 lo señala el art1cul~577,

y establece además que deberá mediar petición de parte intere

sada. 

Finalmente se derogaron los articulas 131,302, y 428 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
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5.2. CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

Con el objeto de evitar transcripciones ociosas, ya

que el C6digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal -

sigui6 los lineamientos de las reformas y adiciones hechas en

el C6digo Federal de Procedimientos Civiles, nos parece de ma

yor utilidad realizar una concordancia entre ambos C6digos y -

no transcribir preceptos que ya han quedado plasmados en pági

nas anteriores. 

C.P.C.D.F. 

ARTICULOS 

40 

108 

198 

264 

604 

605 

606 

C.F.P.C. 

ARTICULOS 

72 

543,544,545,546,547,548, 

549,550,551,552,553,554, 

555,556,557,558,559,560, 

561, 562 ,y 563. 

559,560,561,562 y 563. 

86 y 86 bis. 

549,550,551,552,553,554, 

555 y 556. 

569 

571 



C.P.C.D.F. 

ARTICLlLOS 

607 

608 

193, fracci6n IX 

484-bis 

337-bis 

362-bis 
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C.F.P.C. 

ARTICULO$ 

572 

558,573,574,576 y 577. 

72 

86 y 86-bis 

559 y 561 

562 

El artículo 893 del C6digo de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal no cuenta con su correspondiente en·-

el C6digo Federal, el artículo de la ley local se refiere a -

que a solicitud de parte legítima podr~n practicarse en juris

~ dicci6n voluntaria, las notificaciones 6 emplazamientos neces~ 
rios en procesos extranjeros. 

Los artículos 567 y 548 que se refieren uno a la e-

lecci6n del foro en beneficio de una de las partes, y el otro

sobre competencia exclusiva de los tribunales mexicanos,del C~ 

digo Federal, no cuentan con sus correspondientes en el C6digo 

local. 



CONCLUSIONES. 

l.- El Estado debe ser considerado como un ente en -

el que se combinan materias como la Pol1tica, el Derecho, la -

Sociolog1a, la Historia y otras materias. 

2.- El Estado es parte en la creación de los diver-

sos medios, trfunites y procedimientos a través de los cuales -

ha de intervenir en la esfera mundial para la solución de con

" flictos. 

3.- Es de vital importancia que en el Estado Mexica

no exista un desenvolvimiento auténtico de la Función Judicial. 

4.- La Función Legislativa, en la práctica mexicana, 

se reduce a revisar y aprobar las propuestas e iniciativas que 

le formula el titular del Ejecutivo. 

5.- Actualmente el desarrollo de las relaciones in-

ternacionales entre los Estados que forman la esfera mundial, 

se dan en términos de ventaja para aquellos países que más re

cursos tienen. 



6.- La incorporaci6n de las investigaciones hechas -

en Derecho Internacional Privado, a la legislaci6n mexicana, 

ha sido un paso importantísimo en la modernizaci6n y actualiz~ 

ci6n de los mismos. 

7.- Las reformas hechas al C6digo Federal de Proced~ 

Dientas Civiles y al C6digo de Procedimientos Civiles para el_ 

Distrito Federal de 1988, deben ser objeto de difusi6n a nivel 

federal. 

8.- Las reformas realizadas en 1988 a los C6digos de 

Procedimientos Civiles tanto Federal como del Distrito Federal 

significan la simplificaci6n en trámites sobre recepci6n de 

pruebas en forma tal, que el proceso de torna ágil y por ende_ 

eficaz para los tribunales extranjeros. 

9.- Las reformas de 1988 a los ordenamientos preces~ 

les, Federal y del Distrito Federal, sobre reconocimiento de -

validez y ejecuci6n de sentencias extranjeras, han hecho que -

la cooperaci6n judicial internacional sea dinámica y como con

secuencia que el derecho sea eficaz. 

10.- Estas reformas impiden que los nacionales sean_ 

perjudicados en sus intereses, garantizándoles el respeto a --



los derechos públicos subjetivos. 

11.- Es recomendable que los investigadores de Dere-

cho Internacional Privado estrechen vínculos con juristas en -

materia procesl, civil, penal, mercantil e internacional públ! 

ca, ya ~ue el derecho internacional privado se encuentra en t~ 

da materia jurídica. 
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