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N T R o o u e e o N 

Las facilidades de desplazamiento de una Naci6n a
otra son tantas en la actualidad que el Derecho no puede ma~ 
tenerse a la zaga o ignorarlas. Es por ello que la ejecuci6n 
de resoluciones dictadas por autoridades investidas de tal -
atribuci6n por el Estado no pueden quedarse sin cumplimiento, 
por el simple hecho de cruzar los limites territoriales de -
la Naci6n que las dict6, quien qued6 obligado por tal resol~ 

cl6n. 

M~xico, al formar parte del contexto internacional 
est~ obligado moralmente a permitir que las resoluciones di~ 
tadas en el extranjero puedan tener validez en su territorio, 
a efecto de que, llegado el caso, pueda pedir a otras nacio
nes la ejecuci6n de sus sentencias. 

Ahora bien, estas resoluciones extranjeras no van
a ejecutarse arbitrariamente, tan solo por cumplir determin! 
dos requisitos de forma y por cualquier juez nacional; deben, 
las sentencias extranjeras, llenar determinadas exigencias -
tanto de forma como de fondo que la legislacl6n mexicana mar 
ca, a efecto de proceder a revestirla de autenticidad o leg! 
lidad conforme a nuestras leyes y estar de esta manera en P2 
sibilidad de llegar al fin Qltimo de toda sentencia: su eje
cutabilidad cuando el vencido en juicio no cumple voluntari! 
mente. 

En el transcurso de nuestro estudio, analizaremos
cuales son esos requisitos de procesabilldad que se exigen -
para otorgar el reconocimiento a las resol~ciones que se di~ 
taran allende nuestras fronteras para dotarlas de autentici
dad. Veremos que el hecho de que coexistan normas distintas-
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dentro de un ~mbito territorial, no es un problemt reciente, 
sino que se considera que data desde la época antigua, misma 
de la cual no tenemos constancias. Posteriormente nos ubica
remos en la época de los romanos y nos daremos cuenta que -
ellos dentro del esplendor de su derecho, permitieron la ac
tuact6n del pretor peregrinus, es decir, dieron oportunidad a 
que los extranjeros invocaran su derecho ante él. 

Las escuelas de los glosadores y de los postglosa
dores, primeras en estudiar formalmente la aplicaci6n de le
yes extrañas, se basaron primordialmente en la Ley a fin de
fundamentar sus postulados, haciendo ver que habla ocasiones 
en las que debla permitirse que el estatuto personal fuera -
invocado en territorio extraño. 

La Escuela Francesa, por el contrario, determin6 -
que la ley aplicable al caso debla ser la nacional,· pero al
percibir que un estado no puede quedar aislado del resto de
los paises, hicieron algunas excepciones a su doctrina. La -
Escuela Holandesa, complementando los estudios de la ante- -
rior, considera que debe permitirse la aplicaci6n de la ley
extranjera en base a una cortes la internacional. 

Dentro del an~lisis de la evoluci6n hist6rica, ve
remos como fue desarrollandose el derecho español en la mat~ 
ria q, e nos ocupa. Esto último nos permitir~ comprender m~s
cablamente la influencia que aquellas doctrinas tienen en -
nuestra legislaci6n, misma sobre la cual nos detendremos so
meramente a efecto de visualizar el desenvolvimiento de nuei 
tro orden jurldico, comenzando por la época de la colonia, -
continuando con la independencia, hasta llegar a la primera
codificaci6n del Derecho Civil, viendo los artlculos referi
dos a nuestro estudio y el c6mo fueron trascendiendo a los -
posterto~es hasta llegar al que actualmente nos rige, asf -
como el buscar de donde nos llegaron las actuales dispo~ici! 
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nes del Derecho lrite~nacional Privado que ~ncontramos en - -
nuestro c6dlgo adj~tivo de la mat~rla. 

Es importante replantearse el tema de la jurlsdlc
ci6n, sus elementos y alcances, analizar que la misma es un
acto de Imperio estatal que se ve reflejado en la declara- -
ci6n del derecho, la concretizacl6n de ~ste por el Juez - -· 
quien est& autorizado por el Estado para, en su nombre, nor
mar las relaciones iµter-humanos poniendo cotos a la liber-
tad de hacer o de abstenerse. Como limitante a la Jurisdic-
cl6n surge la competencia, entendiendo a ~sta como la facul
tad que tiene determinado 6rgano jurisdiccional para hacerse 
llegar el conocimiento del asunto, en base a determinados ª1 
pectos marcados en nuestra 1egislaci6n positiva. 

Al plantear lo referido a la competencia desde el
punto de vista del Derecho Internacional Privado, no podemos 
dejar de considerar que se contempla la clasificación de la
misma en interna e internacional, haciendo un breve semblan
te de ambas para poder concluir cuando debe otorgarse a las
autoridades de un pafs el conocimiento del negocio, y cuales 
son los criterios que se deben seguir para lograr tal fin. -
En este punto, como en todo el desarrollo del presente trab! 
jo, evadiremos la ejemplificación y el casuismo que tanto d! 
ño hacen al Derecho en general, y particularmente al Derecho 
lnte1 ·acional Privado, pues de un caso o ejemplo planteado -
se van haciendo derivaciones cada vez m&s intrincadas y que
desvfan la atenci6n hacia otros puntos, quizás, de mayor in
terés, pero totalmente ajenos a la esencia de lo expuesto. 

En nuestro pafs, y en cuanto al tema que nos ocupa, 
existe una asignación de facultades al Congreso de la Unión, 
para legislar en materia de ejecución de sentencias extranj.!!_ 
ras, pero al no haber hecho uso de ellas, los estados, ha- -
ciendo valer el principio constitucional de que las faculta
des no otorgadas a la Federación se entienden reservadas ·1 -
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ellos, han legislado al respecto. E~ el curso de nuestro es
tudio trataremos de arrojar luz s~bre.~ste punto, haciendo -
valer las autorizadas opiniones de:conocldos tratadistas, y
desde luego, nuestro particular punto de vista sobre el asun 
to a fin de procurar fundamentar nuestro planteamiento. 

Toda vez que las sentencias civiles en estricto 
sentido son el motivo de nuestro estudio, nos detendremos a
anal izar éstas, así como los requisitos que se exigen para -
considerar a un documento emitido por una autoridad, como --· 
tal. Veremos cu&les son los de fondo y cu$1es los de forma,
ª efecto de que, cuando pasemos a estudiar los puntos que -
debe cubrir una resoluci6n extranjera para surtir efectos en 
nuestro territorio, tengamos mayor visi6n sobre el hecho que 
si a las nuestras se les exigen cuestiones de forma y de fon 
do, con mayor raz6n a las que se dicten allende nuestras 
fronteras. 

Haremos un breve repaso de las consideraciones Ju
rídicas que sirven de sustento a la clasificaci6n de las sen 
tencias. Para finalizar haciendo un somero planteamiento de
los efectos que toda sentencia lleva aparejados, por ser una 
resoluci6n de 6rgano dotado de autoridad para dictarla. 

Por último, entraremos a estudiar en qué consiste
el ex,qu&tur o autorizaci6n para que una resoluci6n extranj~ 
ra surta efectos ejecutorios en nuestro territorio. Para tal 
efecto, analizaremos los sistemas que otros países adoptan,
ª fin de tener mayor comprensi6n de los convenientes e incon 
venientes del nuestro. Al estudiar el procedimiento que en -
España se tiene para conseguir tal fin, nos podremos dar - -
cuenta que en nuestro país seguimos tales lineamientos con -
ligeras variantes, mismas que no se han ajustado totalmente
ª nuestra identidad en lo jurídico. 

Esperamos que el presente estudio, dentro de las -



grandes l1mita~tones que presenta, pueda servir de basf, a • 
f1n de que otras personas que egresen de la carrera de Dere· 
cho con conocimientos frescos y con las naturales f nquietu-
des de quienes pretendemos transformar las instituciones, •• 
siempre pensando en mejorar nuestro· orden jurldico, a fin de 
ubicarlo entre los mejores dentro del contexto internacional, 
afinen lo en él expuesto o lo rebatan que, al fin y al cabo, 
es de esta manera, con la réplica, como se va depurando al -
aspecto doctrinal hasta llegar a influir en el Snimo del le
gislador. Si logramos cualquiera de los aspectos mencionados, 
o lo ideal, ambos, quedaremos ampliamente satisfechos al - -
constatar que en estos momentos de crisis a nivel internaciQ 
nal, todavfa habemos personas que sentimos que las relacfo-
nes entre los hombres deben estar regidas por el derecho, y. 
pondremos nuestro granito de arena a fin de continuar adelan 
te con los estudios de nuestro querido Derecho Internacional 
Privado, tnstrumento id6neo para tal normatividad a nivel in 
ternacional. 

Por todo ello, las conclusiones que presentamos en 
este trabajo, son más bien consideraciones que fuimos detec
tando en el desarrollo del mismo, y que pretenden fincar pun 
tos de vista rebatibles, pero honestos, sobre todo por no pg 
der soslayar que en el derecho, como en cualquier campo del
conocimiento humano, cuanto más se adentra uno en él, mayor· 
conciencia toma la magnitud de la tarea que se emprendi~. ·
pero no por ello nos arredramos, por el contrario, nos cree! 
mos ante lo dtffcíl de la obra a realizar, y prueba de ello· 
es este significativo esfuerzo que respetuosamente ponemos a 
consideraci6n. 
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l.- ANTECEDENTES HISTORICOS. 

La aplicación de leyes extranas dentro de un deter 
minado territorio ha sido motivo del surgimiento de graves -
problemas, toda vez que cada Estado se muestra reacio, en -
principio, a permitir que se· aplique dentro de su 5mbito - -
de Soberanla una regla dictada por otro Estado, en ejercicio 
también de su propia Soberanla. 

A continuación procederemos a hacer un bosquejo -
del cómo en el devenir de la historia del derecho, se ha pr~ 

tendido solucionar esta cuesti6n. 

1.1. Epoca Antigua. 

Nuestro ~mblto hist6rico lo ubicamos antes de la -
creación del Derecho Romano. 

Se considera que en la antigua Grecia -debido prin 
cipalmente a la existencia de numerosas ciudades que se rcl! 
clonaban con el Imperio Griego, debido a la circulación de -
personas y mercancías entre ellos- deben haberse planteado -
diversos casos de aplicación simult~nea de leyes diferentes, 
de lo~ cuales, sin embargo, no tenemos constancia del senti
do de ellos ni de su solución. 

No obstante estas Ideas, en lo personal considera
mos que dado el carácter teocr§t1co de las leyes y por la -
aplicación caprichosa que de ella hacían los sacerdotes, es
d1ffci1 pensar que en la antigüedad pudieramos encontrar re
glas de solución que pudiesen aportar algo de interés para -
la evolución del Derecho Internacional Privado. 



1.2. Roma. 

La inmensidad de la obra jurldica de los romanos -
la encontramos, entre otros muchos puntos por ellos estable
cidos, cuando en el año 242 A.C. facultaron a los jueces - -
para aplicar leyes y costumbres ajenas a su propio derecho,
cuando palparon que con ésto se obtendrla una soluci6n justa 
y conveniente en los negocios que conocieran. Previamente se 
habla creado la instituci6n del Praetor Peregrinus con atribu
ci6n del Jus dicere inter peregrinus et inter cives et peregrinus. 

Esta tendencia de abrir las puertas de sus tribun! 
les a los extranjeros no fue inspirada solo por sentimientos 
de justicia, pues también facilit6 la inmigraci6n de extran
jeros, quienes fueron factor importante del desarrollo econ~ 
mico y social de Roma. 

Ahora bien, es 16gico pensar que el hecho de que -
convivieran instituciones jurldicas distintas dentro de un -
ámbito espacial de validez, debi6 traer como consecuencia -
conflictos entre ambas -la ley de Ta ciudad y la ley del lu
gar de origen- que si bien, tanto estos conflictos como las
soluciones que se les haya dado no llegaran a nuestros dfas, 
es posiblemente debido a lo que nos marca el maestro Eduardo 
Trigueros: "Desde la calda del Imperio Romano de Occidente -
(476 ~.C.), hasta la codificaci6n de Justiniano (527-534), -
observamos la labor de unificaci6n del derecho privado que -
tiende i borrar las divergencias existentes entre las legis
laciones de los diversos pueblos que componfan el Imperio, -
sujetando a todos sus habitantes a las mismas leyes y hacierr 
do por lo tanto innecesarias las normas destinadas a dar e-
fecto ante los tribunales a los fen6menos jurldicos nacidos
bajo otras leyes. Es por esto natural, como ha observado un
conocido escritor, que no hayan llegado hasta nosotros las -
soluciones que se adoptaron para resolver esos problemas, --



cuya existencia es indudable aOn en las Oltlmas épocas, se-
gOn s.e· desprende de una coristftucf6n del emperador Constant.i 
no que trata de impedir que las leyes locales puedan compro
meter la unidad de la ley romana y de los estudios de Mitteis 
de documentos relativos al Derecho Romano del Imperio de - -
Oriente". ( 1) 

Ahora bien, independientemente de lo anterior, corr 
sideramos como de suma trascendencia el que los romanos per
mitieran la coexistencia dentro de su territorio, de instit~ 

clones jurfdfcas derivadas de otros sistemas con las suyas -
propias, porque nos da una primera idea de los conflictos -
que se han suscitado desde tiempos inmemoriables para la a-
pl icaci6n de legislaciones nacidas bajo regfmenes distintos
de aquéllos en donde van a tener concretizaci6n esas normas, 
y descubrir que, a pesar de los adelantos de la ciencia ju-
rfdica en muchos otros campos, éste provoca aún controver- -
slas muy marcadas a nivel doctrinal y de aplicaci6n práctica, 
toda vez que, como marcamos al principio e insistiremos en -
ello durante el desarrollo de nuestro trabajo, todos los pal 
ses se muestran reacios a permitir la vulneración aparente -
de su soberanía al aplicar normas extranjeras. 

Con la invasi6n del Imperio Romano de Occidente -
por las tribus bárbaras, llega a su fin el esplendor del De
recho Romano, pero no a su extinci6n, toda vez que las tri-
bus i1.vasoras carecfan de ura civilizaci6n en un grado de d! 
sarrollo que les permitiera regir las conductas de aquel vai 
to Imperio, por lo que se considera que segufan recurriendo
ª la superestructura jurfdica creada por aquéllos que los h! 

( 1) Trigueros S., 
na 1 Privado. 
UNAM. México 

Eduardo. Estudios de Derecho Jnternacio
Insti tuto de Investigaciones Jurfdicas -
1980. p. 257. 



bfan mantenido sojuzgados durante· tanto tiempo y de la cual
los propios galos, germanos, visigodos, ostrogodos, etc. sa
bfan por experiencia propia de las bondades de esa institu-
ci6n, por lo cual los nuevos gobernantes no sintieron la ne
cesidad de dictar normas obligatorias para todos los que ha
bitaran sus dominios, tanto por no tener territorios delimi
tados, como para no herir las susceptibilidades de las otras 
tribus, lo cual podrfa haber acarreado fricciones entre - -
el las que en un momento dado podfan desencadenar enfrenta- -
mientos armados; al respecto, Eugene Petit marca: "Las naciQ 
nes que invadieron el Imperio de Occidente fundaron nuevos -
reinos sobre sus ruinas: los ostrogodos en Italia, los borg2 
ñones al Este de esta comarca, pero los vencedores respeta-
ron la ley de los vencidos. Cada pueblo conserv6 su organiz! 
ci6n judicial y su legislaci6n, fué el sistema de la person! 
lidad del Derecho. Asf que para satisfacer las exigencias de 
esta nueva situaci6n, los reyes b§rbaros hicieron redactar -
para estas naciones las costumbres de sus paises: leges barba
rorum, haciendo adem§s componer para sus súbditos romanos co
lecciones de reglas tomadas del Derecho Romano: leges romance 
... " ( 2) 

1.3. Escuela de los Glosadores. 

Crono16gicamente se ubica a esta escuela en los al 
bores del siglo XII. A decir del maestro Arellano Garcfa: -
"··· el Jefe de la misma fué lrnerio de Bolonia, quien muri6 
a mediados del siglo XII y entre sus discfpulos se cuentan a 
Bulgaria, Martina, Jacobo y Hugo, quienes estudiaron el Der~ 

cho Romano conforme a las colecciones de Justiniano, cuyo -
conjunto desde esa época, toma el nombre de Corpus Juris Civiles, 

( 2) Pet1t, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano. -
Ed. Calleja. México 1982. p. 58. 



en oposicf6n al Corpus Juris Canonici". ( 3) 

los glosadores consideraban al Derecho Romano como 
t~cnicamente superior al de los otros pueblos y recurrfan a
~1 para buscar soluciones a los problemas que se iban presen 
tanda utilizando para ello el método exeg6ttco, es decir bu! 
caban en el texto de la dtsposici6n que comentaban un punto
de apoyo, una base para la tesis que consideraban la justa -
soluci6n al problema, misma que tendrfa completa autortdad -
si se apoyaba en la Ley Imperial, como llamaban al Derecho. 
Romano y, con m~s exactitud, si su fundamentaci6n se hacfa -
sobre textos de la compilaci6n de Justiniano. 

La glosa que primeramente hizo referencia a probl! 
mas de conflictos de leyes es la de Arcuslo, quien la apoya
en una Cost1tuc16n de los emperadores Graciano, ~alentino y
Teodosio, denominada: "De Sull11\il Trln1tate", contenida en el CO
digo de Justiniano en el tftulo I libro 1 qu'e decla: "Cunetas 
populus, quos clementiae reglt .•• " ( 4) que se ha traducido como
"Los pueblos juntos a los que nuestra clemencia rige ••• •. -
En base a ello, Arcusio considero que aquellos pueblos que· 
no fuesen regidos por el Derecho Romano, no deben juzgar con 
arreglo a este derecho, 

Er muy impurtante est~ glosa dentro del contexto -
del Derecho Internacional Privado, porque en ella se apoya·· 
ron los glosadoras para delimit1r la esfer1 de la eficacia -
normativa de los estatutos locales, idea que fuf evolucionan 
do a tal grado que en base a ella.se lleg6 a considerar que
el derecho local era derogaci6n del Derecho Romano. El por-· 

( 3) Arellano Garcfa, Carlos. Derecho Internacfonal Prh•· 
do. Ed. Porrúa, S. A. Hhico !981. p. 556. 

( 4) Trigueros S., Eduardo. op. cft. p. 41. 
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qu6 y hasta que punto podfan los estatutos locales derogar a 
la Lex, fu6 motivo de estudio de la escuela que a cont1nua-
c16n analizamos. 

1.4. Escuela de los Postglosadores. 

Los estudios de esta escuela son, en principio, f! 
elles de entender, expliquemos. 

Dado que los postglosadores cont1n0an las ideas de 
la super1or1dad técnica del Derecho Romano, basan sus inves
tigaciones en el porqué los estatutos locales constituyen d! 
rogaciones de la Lex. Es decir habfa un derecho universal -
que regfa las relaciones humanas y los representantes de - -
esta escuela fueron buscando justificaciones válidas para p~ 
der aplicar las reglas de derecho interno. 

El fundamento lo encontraron en el pr1nc1p1o cont! 
n1do en los mismos textos romanos: "Lex spec1al1s poster1or1 der~ 
gat generali anterior!". Esto es, existfan estatutos que conte
nfan una derogac16n del Derecho Romano, en cuanto que se re
fieren a bienes situados en la ciudad o provincia para la -
que fué dictado el estatuto, por lo cual la s1tuac16n legal
de dichos bienes s6lo podfa determinarse por el estatuto del 
lugar en que se encontraban situados, una vez definida la si 
tuaci~n de la norma que regirfa, con respecto a la Lex, el -
no permitir la aplicaci6n del estatuto de otra ciudad, era -
simple alus16n a sus normas internas. 

Decfamos que la doctrina de esta escuela es flc11-
en principio, porque posteriormentJ! sigue un m~todo casuista, 
buscan una soluc16n para cada situaci6n conflictiva, tratan
do de ver en ella la caracterfstica que ha de darle soluc16n 
al problema, llegando su máximo representante, Bartola de -
Sassoferrato (1314-1357), a establecer su sistema gramatical, 



"el cual constste en analizar si el estatuto principia refi
riéndose a las cosas o a las personas Y. determinar, de esta
manera, si es real o personal". ( 5) 

Este método casulsta va haciendo cada vez m!s In-
trincada esta doctrina de la cual consideramos que lo rele-
vante fué el haber justificado la aplicaci6n del derecho in
terno y s61o cuando no hubiese reglas que solucionen el con
flicto, permitir la aplicaci6n de normas extraffas. 

Sin embargo, no debemos perder de vista que exis-
tfa, en esa época un derecho universal, el romano, mismo al
cual podfa acudirse en caso de duda o de carencia de normas
apl icables al caso, situacl6n que est4 muy lejos de aconte-
cer en nuestros df as en los que cada naci6n no reconoce más
imperio que el de su propia soberanfa. 

Por Oltimo, mencionaremos como representantes tam
bién distinguidos, sin alcanzar el rango de Bartolo de Sass~ 

ferrato, a Jacques de Revigny, Jacobus Balduinus, Guido de -
Suzaria, etc. y que se desarro116, a decir de Miaja de la -
Huela, de los siglos XIII al XV. ( 6) 

I.5. Escuela Francesa. 

Esta escuela florece entre los siglos XVI y XVIII
y su importancia reside en el estudio que hace de los probl! 
mas de·Derecho Internacional Privado, sus m!s connotados ex
positores son: Camilo Dumoulin, Bertrand D'argentré y Guy C~ 

qullle, ilustres jurisconsultos que vivieron la época llama
da "El Renacimiento'', en la cual el estudio del derecho tom! 

( 5) Trigueros S., Eduardo. op. cit. p. 48. 

( 6) Miaja de la Huela, Adolfo. Derecho Internacional Pri
vado. Ed. Atlas. Madrid, Espaffa 1962. p. 78. 
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ba nvevos impulsos y el comercio cobraba mayores proporcio-
nes al decaer el hermetismo feudal de la Edad Media. 

Camilo Oumoulln (1500-1566) establece que todos 
los estatutos o leyes son reales. Esta idea nace en él, in-
fluenclado sin duda por el concepto polftico-feudal de la s~ 

beranfa, esto es, va aparejada con la idea de que la propie
dad se ejerce en el territorio donde est& la cosa y que el -
permitir que otra nacl6n disponga de los bienes de un nacio
nal, constituye una violaci6n a la propia soberanfa del est! 
do donde se ubica el bien. 

No obstante ello, y percibiendo Oumoulin la neces1 
dad de que relaciones amparadas por las leyes de un estado -
produzcan efectos en otro, establece que hay costumbres que
deben tener efectos extraterritoriales y marca que son aqué
l las que tienen por objeto a las personas, agrega que la vo
luntad de las partes en los contratos debe ser extraterrito
rial porque, considera, es superior a la ley. Por esta últi
ma· aseveraci6n, Niboyet sostiene: •a Oumoulin se le debe la
teorfa de la preeminencia de la voluntad de las partes en -
cuanto a la sustancia de los contratos y en base a ésto, es
necesario investigar la ley extranjera a la que las partes -
han querido someterse•. (7) 

Concluye Dumoulin su teorfa diciendo que "aún cuaa 
do sea grande el número de leyes extraterritoriales, no por
eso deja de ser cierto su car&cter real general". (8) 

Bertrand D'Argentré (1519-1590) es el m&ximo expo
sitor de la Escuela Francesa, sostiene la territorialidad ak 
soluta de la ley y acepta la aplicaci6n extraterritorial de-

(7) Niboyet, Juan Paulino. Principios de Derecho Interna-
cional Privado. Ed. Nacional. México 2g74, p. 209. 

(8) Citado por Hfaja de la Huela. op. cit. p. 103. 



determinadas leyes s61o en raz6n de un sentimiento de pro- -
tecci6n a los extranjeros. 

Para determinar los casos en que una ley debe sur
tir efectos fuera de su territorio considera que hay que es
tar a la materia regulada por la ley y divide los estatutos
en tres categorTas: reales, personales y mixtos. Considera -
que s6lo los estatutos personales pueden tener apllcaci6n e! 
traterritorlal, subdividiéndolos en generales y especiales.
Estatutos personales generales son aquéllos que se refieren
ª la persona pura y universalmente considerada, pudiendo és
tos ser Invocados ante tribunales extranjeros. Estatutos per 
sonales especiales, aquéllos que regulan la capacidad espe-
cial para un acto determinado o en relaci6n a bienes, y esos 
estatutos deben ser territoriales en vista de su estrecha r~ 
lacl6n a las cosas. Mixtos, los que involucran personas y c~ 

sas, ambos son de aplicacl6n exclusivamente territorial. 

Guy Coqullle (1523-1603) funda la extraterritoria· 
lldad de la ley en los postulados del derecho natural y ve· 
en la ley positiva s61o la consagraci6n de esos postulados,· 
fundamenta que a una ley se le dar§ car&cter territorial o • 
extraterritorial gui&ndose por la mente del legislador, est! 
bleclendo que cuando es clara la finalidad extraterritorial· 
tenid~ al dictar una dfsposfci6n debe d&rsele a la ley tal • 
efecto, bajo riesgo que de no ser as!, se violar3 el princi
pio de derecho natural que la misma ley consagra. 

1.6. Escuela Holandesa. 

Los representantes mSs destacados de la Escuela H~ 
landesa son Pablo Voet (1619-1677), su hijo, Juan Voet (1647-
1714) y Ulrich Huber (1636-1694). 

Esta escuela es importante dentro del contexto del 
Derecho lnternacional Privado porque detect6 que la asevera-
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ci6n tajante de los expositores de la Escuela Francesa en el 
sentido de la territorialidad absoluta de la ley acepta ex-
cepciones en los casos por ellos mismos marcados, estas ex-
cepciones que hacen los expositores de la Escuela Francesa.
no tienen un~ fundamentacl6n jurfdica plena, sino que m4s -
bien los pensadores de la Escuela Francesa comprendieron la
necesidad de aceptar en territorio propio leyes dictadas en
otro pafs, e hicieron excepciones dentro de su concepci6n -
doctrinal. 

La Escuela Holandesa es precursora de la Idea de -
la incorporaci6n del derecho extranjero al propio para estar, 
de esta manera, en posibilidades de permitir que una norma -
extrana tenga efectos en otro territorio. Esta tesis la basa 
en la Cortesfa Internacional (Comiti Gentlum), y se aplica en
la medida en la que se puede obtener de los dem4s estados la 
aplicación en sus propios territorios de la norma propia. 

Se considera que los estudios de esta escuela son
complementarios de los de la Francesa porque, siguiendo los
lineamientos marcados por esta última, subsana a su manera -
la omisi6n del fundamento del cual adolecfa aquella respecto 
al porqué se podfan aplicar normas extranas en el territorio 
propio, cuando su primera tesis era considerar la terrltori! 
lldad absoluta de la ley, y sostiene al respecto que el fun
damento es la cortesfa que debe existir entre estados sober! 
nos. 

1.7. Evolución del Derecho Espanol. 

A fin de comprender nuestra evoluci6n doctrinal en 
lo referente a Derecho Internacional Privado, es imprescindi 
ble conocer como fué, a su vez, evolucionando el Derecho Es
panol dada la decisiva influencia que éste tuvo en el naci--
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miento de muchas de las instituciones jurfdicas que actual-
mente nos rigen. 

Debemos considerar primeramente que el Derecho Ro
mano tuvo una marcada influencia en Espafta, tan es asf que -
se sostiene que "en las instituciones jurfdicas españolas -
existfa una romanizaci6n absoluta". ( 9) 

A la calda del Imperio Romano de Occidente, los g~ 
dos y los visigodos invaden a España y es cuando surgen los
primeros problemas de aplicaci6n simult&nea de leyes, el de
recho romano rigiendo a la poblaci6n indfgena y el derecho -
b4rbaro rigiendo a los invasores, de donde se palpa la apli
caci6n del estatuto personal en el territorio espaftol. 

Posteriormente y ante la fusi6n de razas, el dere
cho español, mejor estructurado y mas eficaz, fué penetrando 
el rústico derecho b4rbaro. Se infiere que poco a poco fué -
imperando la idea de la territorialidad del derecho, es de-
cir, normas que fuesen común a todos los habitantes de la P! 
nfnsula consiguiendo un amalgamiento de ambos 6rdenes norma
tivos hasta conseguir un ordenamiento con caracterfsticas -
propias. 

Posteriormente España es nuevamente invadida por -
los musulmanes y resurge con ello la apl1caci6n de los esta
tuto~ en el derecho espaftol. los diferentes grupos que lleg! 
ron a la penfnsul a, moros, musulmanes, judfos, pedfan que se 
aplicara su derecho en el caso a resolver. 

lmper6 hasta antes del siglo XII un total des con--
cierto en materia jurfdica en España, pues como nos dice Ha-

( 9) Hinguijon, Salvador. Historia del Derecho Español. 
Ed. Labor, S. A. Barcelona, Espafta 1933. p. 39, Ci
tado por Trigueros s. Eduardo. op. cit. p. 101. 
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cedo: "Se estaba en Espaila, hasta antes ·del siglo·XII, a - -
cien leguas de los textos, se v1vfa sobre.la t'radlcic1n. Ma-
nuales de leyes bárbaras, el derecho feudal .. , el' d~recho can6 
nlco se mezclaban a las leyes ~om~nas'dei~~madas y mal com-: 
prendidas y constitufan la base.de la enseñanza en la escue
la y de la práctica judicial". (10) 

Al reencontrarse los pensadores españoles con el -
Derecho Romano, mismo que presentan como un monumento de la
mentalidad humana, se va creando una corriente doctrinal que 
provoca un mejoramiento del derecho positivo basándose pri-
mordialmente en las Instituciones jur!dicas de los romanos. 

Este momento crucial para el derecho español lo V! 
mos reflejado en la formaci6n de las Leyes de Partida de don 
Alfonso el Sabio. Leyes que se ocupan de todas las materias
del derecho y forman una recopilaci6n en la que se ~eanen -
las tradiciones del primitivo derecho castellano y'las ideas 
sobre todo en materia civil, del derecho romano. 

Por lo que respecta exclusivamente a nuestro estu
dio y a decir del maestro Trigueros, tenemos que estas leyes 
contemplan un marcado territorialismo, cuesti6n que se com-
prende por lo antes citado respecto a que las invasiones que 
sufrió España motivaron la contracci6n de las instituciones
jurídicas a efecto de evitar el hecho que se siguiera invo-
cando normas extrañas para resolver conflictos internos. Sin 
embargo, existía en Las Partidas una excepclOn relativa a la 
aplicaci6n de derecho extranjero, contenida en la Ley 15 del 
titulo XV de la Tercera Partida, que sostenla que cuando la
contienda fuera entre hombres de otra tierra sobre pleito a
postura que hubiesen hecho en ella o en razOn de alguna cosa 

(10) Macedo S., Miguel. Apuntes para la Historia del Dere
cho Penal Mexicano. Hbico 1931. p. 75. 
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mueble de aquel lugar, podfan contender ante el juez español 
pudiendo él recibir la prueba o la ley de la tierra extraña
º bien averiguar por ~f mismo y resolver el pleito. Se cons! 
dera que en lo anterior hay un verdadero sistema elemental -
de apllcacl6n de leyes extrañas, al posibilitar que una nor
ma ajena surta efectos dentro del territorio español. 

Exlstfa también la Ley Sexta del Tftulo VI de la -
Cuarta Partida que establecfa que cuando algunos moros o ju
dfos, que se hubieren casado según su ley, siendo parientes
º cuñados, y que después de ésto se convirtiesen en cristia
nos, no debla deshacerse el casamiento por esta raz6n. 

Al respecto consideramos, que el mejor comentario
que cabe, es el que nos hace el maestro Eduardo Trigueros: -
"El sistema de las Partidas puede delinearse como estableci
do por regla absoluta de apllcaci6n exclusiva de la ley del
estado, aún cuando por mandato del mismo estado deba tenerse 
como ley y aplicarse la extraña a él, pero cuando conforme a 
ella se haya pactado o debiera pactarse y cuando las cosas -
objetos del litigio estuvieren fuera del alcance de la auto
ridad que dicta la ley, tendiendo adem~s a proteger los ac-
tos de estado civil ejecutados aún dentro del territorio por 
personas no Identificadas a la corriente de Ideas que goza-
bao del favor del soberano, dando en plena Edad Obscura (si
glo X!I) una muestra de tolerancia y de comprensi6n que aún
hoy habla muy alto de la cultura de los autores de esa ley•. 
( 11) 

No obstante estas saplentfslmas disposiciones, la
influencia de la doctrina estatutaria italiana se habfa a- -
rraigado en tal forma en España, que se olvidaron de los te! 

(11) Trigueros S., Eduardo. op. cit. p. 137. 
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tos positivos y siguiendo la tan nociva aplicaci6n casufsti
ca que tanto dafto ha hecho al Derec~o Internacional Privado, 
tomando como base las ideas de Bartolo a grado tal que 11eg6 
a ser dogma entre los juristas españoles la siguiente frase: 
"nemo bonus jurista ni si sit bartulista". 

Fué una época determinante en la evoluci6n del de
recho español, pudiendo haber dado al mundo sus institucio-
nes propias en materia de aplicaci6n de leyes extrañas, se -
arredraron ante la magnitud de la tarea que tenfan enfrente
Y optaron por el camino m&s f&cil, el de realizar una mala -
copia de la doctrina italiana, aplicada de manera forzada a
un sistema que tenfa caracterfsticas que se iban definiendo
como propias. 

Por raz6n natural, y ante la constante aplicaci6n
de esta doctrina estatutaria, se va enrraizando entre los j~ 
ristas españoles esta noci6n y trascendiendo primero a las -
colonias que dependfan de España y posteriormente a las na-
clones hispanoamericanas. 

Para concluir con este somero análisis que tiene -
por finalidad arrojar luz del porqué al realizarse la codifi 
caci6n del derecho en España priv6 en esta naci6n el aceptar 
la aplicaci6n territorial de las normas, diremos que el pro
yecto •'e C6digo Civil que elabor6 Garcfa G_oyena, en 1851 en
Espafta, cuya influencia fué bastante amplia en nuestra legi! 
laci6n, tuvo a su vez su sustentaci6n ideo16gica en el C6di
go Napole6nico en lo que se refiere a la aplicacf6n de leyes 
extraftas. 

Por lo que se refiere a nuestro estudio, en el pr~ 
yecto se contenfan los siguientes puntos de Interés: los ar
tfculos 7 y 9 establecían lo relativo al estatuto personal.
El primero al referir la obligaci6n de los españoles, aún -
cuando residieran en el extranjero, a respetar las leyes de
su pafs nativo; el noveno, al establecer que los derechos y-
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las obligaciones r~lativas ª"los 'biene·s muebles, serfan regi 
dos por las leyes del :paf~ en que el propietario estuviese -
domiciliado.· 

Poi s~ parte el e~tatuto real se contemplaba en el 
proyecto cuando determinatia éste que los bienes inmuebles, -
aún.cuando fuesen poseídos por extranjeros, estarfan regidos 
por las leyes españolas. 

Por último se contemplaba que la forma y las sale~ 
nidades de los contratos, testamentos y de todo instrumento
público, estarfa regido por la ley del pafs donde se hubie-
ren otorgado. 

1.8. inclinación Doctrinal en México. 

En nuestro país se puede decir con propiedad que -
la legislación tiene caracteres nacionales hasta la época de 
la Independencia, toda vez que con anterioridad a ella cam-
pe6 el derecho español, ya que, aún cuando la Recopi laci6n -
de Leyes de Indias en el Libro 11, título 4, ordenaba que se 
respetaran y conservaran las buenas leyes y costumbres de -
los indios, se considera que, principalmente por la discre-
pancia con las instituciones jur!dicas castellanas, no po- -
d!an en la práctica tener aplicación las reglas de los indí
genas, amén de que los encargados de aplicarlas eran euro- -
peas ~ara quienes era más fácil utilizar sus propias reglas. 

Por lo anterior, puede considerarse que en la épo
ca de la colonia es impropio hablar de un derecho patrio, to 
da vez que las leyes que tuvieron vigencia fueron aquellas -
que se crearon para la propia Colonia, las Leyes de Indias,
Y aquéllas otras que cita Macedo: "La Novfsima Recopilación, 
así como las Partidas eran los Códigos que se aplicaban para 
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decidir la generalidad de los casos sin recurrir a otros 
cuerpos de leyes ••• •. (12) 

Posteriormente, se fueron elaborando diversos tex
tos que contentan reglas en las que de alguna manera se ha-
cfa referencia en la situación de los extranjeros que radie! 
ran en nuestro pafs. Estas reglas iban desde las condiciones 
que debfan llenar los extranjeros para poder entrar a n~es-
tro pafs: "Que no se admitan extranjeros, si no son artesa-
nos capaces de instruir y libres de toda sospecha" (13), ha1 
ta el otorgamiento a los mismos de carta de naturalización -
"si estuvieren casados o se casaren con mexicano o que fue-
ren empleados en servicio y utilidad de la República, o de -
los establecimientos industriales de ella ••• •. (14) 

Puede apreciarse en esta época, de 1812 a 1865, 
una situac16n lndeflnld~ con respecto al trato que deblan 
darse a los no nacionales, cuestión comprensible si se toma
en cuenta la situación dificil por la que iba atravesando -
nuestro pafs, el recién haber salido de tres siglos de colo
nlzaje y toda vez que el derecho es un reflejo de la sltua-
ción social y polftica por la que va cruzando un pueblo, es
entonces comprensible, declamas, que aún no tomar~ derrote-
ros que lo identificaran como auténticamente nacional. 

Es hasta 1870, año en el que se expide el primer -
Código Civil para el Distrito Federal y los territorios de -
la Baja California, cuando se inicia la codificación, en fo! 

(12) Hacedo S., Miguel. op. cit. p. 198. 

(13) Art. 10 de los Sentimientos de la Nación de Don José -
Harfa Horelos y Pavón. Boletfn del Instituto de lnvei 
tigaciones Dr. José Harfa luis Mora. México. Abril -
1985. p. 13. 

(14) Macedo S., Miguel. op. cit. p. 215. 
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ma, del sistema mexicano de soluci6n al conflicto de leyes y 
aunque el problema no fué felizmente resuelto, es Importante 
destacar que lo expuesto en este primer C6digo trascendi6 a
los posteriores C6dlgos Civiles. 

"Comunmente se acepta que este C6dlgo tiene influ
encia del Derecho Romano, de la 1egislaci6n española, de la
época colonial y, principalmente, del C6digo Civil Francés,
asr como del C6digo Civil Austriaco, del Portugués y del Pr~ 

yecto de C6digo Cl~ll de Garcfa Goyena". (15) 

El maestro Trigueros, sin refutaci6n doctrinal al
respecto, sostiene que el C6digo de 1~70: "es una consagra-
ci6n de los principios de la Escuela Estatutaria Francesa, -
con la variaci6n de la aplicacl6n de la ley nacional en vez
de la ley del domicilio y que supera al C6digo Civil Francés 
al contener disposiciones m~s concisas y debe considerarse -
adecuado al estado doctrinal de la época". (16) 

Por nuestra parte, diremos que los artículos 13, -
14, 15, 17, 18, 19, 24 y 25 eran los que, en este C6digo, se 
referían a los conflictos de leyes. (17) 

(15) Borja Soriano, Manuel. Teoría General de las Obliga-
clones. Ed. Porrúa, S. A. México 1968. p. 20 y A
guilar Gutiérrez, Antonio. Síntesis de Derecho Civil. 
Ed. UNAM. México 1965. p. 12. 

(16) Trigueros s., Eduardo. op. cit. p. 144. 

(17) Art. 13. Las leyes concernientes al estado y capaci-
oa¡¡-¡¡e-1as personas, son obligatorias para los mexica
nos del Distrito Federal y territorios de la Saja Cali 
fornia, aunque residan en el extranjero, respecto a -~ 
los actos que deben ser ejecutados en todo o en parte
en las mencionadas demarcaciones. 

Art. 14. Respecto a los bienes inmuebles sitos en el
'lll"SfrTto Federal y en la Saja California, regirSn las-
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"El Código civn :de 1884 derog6 al de 1870 y las -
d1sposfcfones en m'aleri{'i1e·conflfctos de leyes no fmpifca-
ron cambio_ alguno r!!spe.cto al ordenamiento civil anterior". 
(18) 

leyes mexicanas, aunque sean posefdos por extranjeros. 

Art. 15, Respecto de la forma o solemnidad externa de 
TOS"Ciiñtratos, testamentos y de todo Instrumento pGbli 
co, regirán las leyes del pafs en que se hubieren otor 
gado, Sin embargo lqs extranjeros residentes fuera deT 
Distrito o de Baja California, quedan en libertad para 
sujetarse a las formas y solemnidades prescritas por -
la ley mexicana, en los casos en que el acto haya de -
tener ejecuci6n en aquellas demarcaciones. 

Art. 17. Las obligaciones y derechos que nazcan de -
TOS"Ciiñtratos o testamentos otorgados en el extranjero 
por mexicanos del Distrito o de la California, se regi 
ran por las disposiciones de este C6digo, en caso de 7 
que dichos actos deban cumplirse en las referidas de-
marea e iones. 

Art. 18. Si los contratos o testamentos de que habla
er-art'Tculo anterior, fueren otorgados por extranjeros 
y hubiesen de ejecutarse en el Distrito o en la Cali-
fornia, ser~ libre el otorgante para elegir la ley a -
que se haya de sujetarse la solemnidad interna del - -
acto en cuanto al interés que consista en bienes mue-
bles, Por lo que respecta a los bienes ralees se obser 
var§ lo dispuesto en el articulo 14. -

Art. 19. El que funde su derecho en leyes extranjeras, 
~probar la existencia de éstas, y que son aplic! 
;,les al caso. 

Art. 24. Tanto los mexicanos como los extranjeros re
sidentes en el Distrito o en la California, pueden ser 
demandados ante los tribunales del pa!s por las obliga 
clones contra!das con mexicanos o extranjeros, dentro7 
o fuera de la RepOblica. 

Art. 25. Pueden también ser demandados ante dichos -
tribunales, aunque no residan en los lugares referidos, 
si en ellos tienen bienes que estén afectos a las obll 
gaciones contrafdas, o si éstas deben tener su ejecu-
ci6n en dichos lugares. 

(18) Arellano Garc!a, Carlos. op. cit. p. 623. 
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La m~xima disposlci6n en materia de conflictos de
leyes en nuestro derecho positivo es el artfculo 12 del C6di 
go Civil en vigor, el cual establece: "Las leyes mexicanas.
incluyendo las que se refieren al estado y capacidad de las
personas, se aplican a todos los habitantes de la República, 
ya sean nacionales o extranjeros, estén domiciliados en ella 
o sean transeúntes•. 

Oisposici6n ésta, totalmente incongruente con los
prlncipios consagrados en la exposfcf6n de motivos del pro-
pio C6digo: "La capacidad de la persona para los actos jurf
dicos depende de su desarrollo ffsfco e intelectual, que a -
su vez se determina por los factores peculiares de raza, de
clima, de costumbre, de tradiciones, de Idioma, etc. Por eso 
las leyes que rijan su capacidad deben ser sus leyes nacion! 
les, que tiene en cuenta las expresadas circunstancias y que 
especialmente han sido hechas en vista de las cualidades in
minentes y distintivas de los individuos a quienes se van a
apl icar, Lo que justifica que dichas leyes deban regir a !a
persona a dondequiera que vaya, y s61o cuando estén en pugna 
con preceptos de orden público del pafs en que se realice el 
acto jurfdico, no ser~n aplicadas, porque los preceptos de -
orden público constituyen los principios fundamentales que -
cada naci6n ha adoptado para la organización y funcionamien
to de sus más importantes instituciones sociales ••. " (19) 

La discrepancia entre el texto del articulo 12 con 
la exposición de motivos, Garcfa Téllez la explica de la si
guiente manera: "La Secretarla de Gobernaci6n turn6 el pro-
yecto a la de Relaciones Exteriores para que hiciera obserV! 

(19) Pereznieto Castro, Leonel. Notas sobre el Principio -
Territorialista y el Sistema de Conflictos en el Dere
cho Mexicano. Ed. UNAM. México 1981. p. 41. 
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clones al mismo. La dependencia federal citada en Oltimo lu
gar, modific6 dr4sticamente los art!culos 12 y 13 del nuevo
ordenamiento, consagrando un sistema eminentemente territo-
rial i sta y desligado de la teor!a del estatuto personal en -
que se habfa inspirado la Comisi6n Redactora del Proyecto. -
Los art!culos proyectados fueron modificados fundamentalmen
te por la Secretarla de Relaciones Exteriores y aprobados -
posteriormente por las c4maras legislativas, omiti~ndose la
mentablemente reformar la parte conducente de la exposici6n
de motivos." (20) 

Por nuestra parte diremos que las inexactitudes en 
tre la exposición de motivos y el texto, no es sino el refl~ 

jo de una carencia de aportación doctrinaria netamente mexi
cana en la ~poca de la creación del C6digo, cuestión ~sta -
que se refleja en el hecho de que, al momento de realizar -
las modificaciones, no se hubiese suscitado pol~mica al res
pecto y lo que es m~s. que ni siquiera se hayan tomado la m~ 
lestla de cambiar la exposición de motivos en el punto que -
nos atañe. 

A continuación, y a efecto de entrar de lleno a -
nuestro estudio procederemos a realizar un an~lisis del de-
senvolvimiento de las normas adjetivas de Derecho lnternaci~ 

nal Privado, a fin de conocer el porqué de las disposiciones 
legi> 1tivas vigentes. 

En el Código de Procedimientos Civiles para el Di! 
trito Federal el precepto básico que regula la materia, es -
el articulo 604, mtsmo que establece: 

(20) Garc!a Téllez, Ignacio. Motivos, Colaboración y Con-
cordancias del Nuevo Código Civil Mexicano. Ed. Po- -
rrúa, S. A. México 1965. p. 40. 
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"La sentencia y demás resoluciones judiciales dic
tadas en ~afse~ e~tranjeros tendrán en la Repablfca la fuer
za .que ·establezca los tratados respectivos o en su defecto -
se e'stará :a la reciprocidad internacional". (21) 

Pasando ahora a los requisitos sustanciales y form_! 
les para ·obtener una resoluc16n favorable de exequ4tur; encoE_ 
tramos en el ·c6digo distrital las siguientes disposiciones: 

"Art. 605, S6lo tendrán fuerza en la Repabl lea MJl. 
xicana las ejecutorias extranjeras que reúnan las siguientes 
circunstancias: 

1.- Que se cumpla con las formalidades prescritas 
en el artfculo 108; 

11.- Que hayan sido dictadas a consecuencia del -
ejercicio de una acc16n personal; 

111.- Que la obligaci6n para cuyo cumplimiento se 
haya procedido sea lfcita en la RepGbllca; 

IV.- Que haya sido emplazado personalmente el de
mandado para ocurrir al juicio; 

V.- Que sean ejecutorias conforme a las leyes de
la Nac16n en que se hayan dictado; 

VI.- Que llenen lo~ requisitos necesarios para -
ser consideradas como aut~ntlcas. 

A su vez, el artículo 108 arriba citado, establece 
que los exhortos que se remitan al extranjero o se reciban de 
~l se sujetar~n. en cuanto a sus formalidades, a las disposi
ciones relativas del C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

"Art. 606. Es competente para ejecutar una senteE_ 
cia dictada en el extranjero el juez que lo serfa para se- -
guir el juicio en que se d1ct6 conforme al tftulo tercero. 

(21) C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Fed]l_ 
ral, Ed. Porrúa, S. A. M~xico 1985. 
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"Art, 607, Traducida la ejecutoria en la forma pr_!! 
vista en el artfculo 330, se oresentará al Juzgado competen
te para su ejecución, pero previamente se formará artfculo -
para examinar su autenticidad y si conforme a las leyes na-
clonales deba o no ser ejecutada, Se substancia con un escr1 
to de cada parte y con audiencia del Ministerio POblico. La
resoluci6n que se dictar& dentro del tercer dfa, contesten o 
no las partes y el Ministerio POblico, ser& apelable en -
ambos efectos si se denegare la ejecución, y en el efecto d! 
volutivo si se concediere, 

La apelaci6n se substanciar& sumariamente. 

"Art. 608, Ni el juez inferior ni el tribunal su
perior podrán examinar ni decidir sobre la justicia o injus
ticia del fallo ni sobre los fundamentos de hecho o de dere
cho en que se apoye, limit~ndose tan s61o a examinar su au-
tent1cidad y si deba o no ejecutarse conforme a las leyes m! 
xicanas", (22) 

Para comprender mejor estas disposiciones es nece
sario conocer sus antecedentes inmediatos. 

El C6digo Olstrital de 1884 establecfa: 

"Art. 780. Las sentencias y dem&s resoluciones J! 
dfci~les dictadas en pafses extranjeros, tendrán en la Repú
blica la fuerza que establezcan los tratados respectivos. 

"Art. 781. Si no hubiere tratados especiales con
la nac16n en que se haya pronunciado, tendrán la misma fuer
z.a que en ella se diere por las leyes a las ejecutorias y r! 
soluciones dictadas en la República. 

(22) C6dlgo de Procedimientos Civiles para el Distrito Fed! 
ral, op, cit. 
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' . . . . . 
"Art. 782. Si :la ejecutoria o resolúci6n procede-

de una nación en la que, conforme a su 'juri,sprude~cla no se
dé cumpl !miento a las. di~tadas· énJo·s .trlbÚnales mex·i.~anos -
no tendrán fuerza eri la ~~P.ab'iic~.· .. · -· . 

"Art. 783. :p~·~~··{~,;ijj:;.uc'l~~:de ia~ se~tencias se 
observará lo dlsp~esf~·é;:;\o'~'Nri?fé:u1ci¿Js.igidentes; para la-·• 
ejecución de las dem°Ú:r~·~;Ól~ci.~n~s·,,:re observa·r~n las re- -

"', '•, . :,:··.·;:\°"' ( ........ ,::: ''·· .. -., .. - .·_.·_· .. · . ' 
glas estable_cidas 'en el, capf~u)o,·II: de' este tHulo; 

·-,; -~-. :.; .. . . . 

"Art. 784. ··Para :Ía ·1eg·aliza~i6n de las sente~cias 
y resoluciones dictad~s en el. extranjero, se observará lo --

. . 
dispuesto en lds artlculos 455 a 458, salv~ lo dispuesto en-
los tratados, o en su defecto, por el Dereého Internacional. 

"Art. 785. En el caso a que se refiere el articu
lo 781, sólo tendrAn fuerza en el Distrito y en la saja Cal! 
fornía las ejecutorias extranjeras, reuniendo las cinco cir
cunstancias siguientes: 

l.- Que hayan sido dictadas a consecuencia del -
ejercicio de una acci6n personal; 

!l.- Que no haya recafdo en rebeldfa; 
!!!.- Que la obligación, para cuyo cumplimiento -

se haya procedido, sea licita en la República; 
IV.- Que sean ejecutorias conforme a las leyes de 

la nüci6n en que se hayan dictado; 
V.- Que reunan los requisitos conforme a este Có

digo, para ser consideradas como auténticas. 

"Art. 786. Es competente, para ejecutar una sen-
tencia dictada en el extranjero, el juez que lo serfa para -
seguir el juicio en que se dict6 conforme al· capitulo 11 del 
titulo 11 de este libro. 
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"Art. 787. Presentada la ejecutoria en el juzgado 
competente, traducida en la forma que previene el artfculo -
458, y sol1citada en ejecucl6n, se correr~ traslado a la par_ 
te contra quien se·dlrlja, por el término de nueve dfas. 

"Art. 788./ s·(ia· parte contra quien se ha pronun
ciado el falloo'no es't'uHere presente, se 1e notificar~ el de 
creto con arre'glo al.·~a~Úulo IV del tftulo 1 de este libro~ 

"Art·. 789. ·:Evacuado el traslado o pasando el tér
mino de los nue.ve dfas, se pasar~ el asunto al representante 
del Ministerio Público, por Igual término. 

"Art. 790. Con la vista de lo que exponga dicho -
funcionario, se dictar~ auto declarando si se ha de dar o no 
cumplimiento a la ejecutoria; esta providencia es apelable -
en ambos efectos. 

"Art. 791. En segunda instancia será ofdo también 
el Ministerio Público. 

"Art. 792. Ni el juez Inferior ni el Tribunal Su
perior podrán examinar ni decidir de la justicia o lnjusti-
cia del fallo, asf como de los fundamentos de hecho o de de
recho en que se apoye; limit~ndose a examinar su autentlci-
dad, : si conforme a las leyes nacionales deba o no ejecutar_ 
se. 

"Art. 793. Si se denegare el cumplimiento, se de-
volver~ la ejecutoria a la parte que la hubiere presentado. 

"Art. 794. Si se otorgare el cumplimiento, se prJ1. 
cederá a la ejecuci6n conforme al capftul o l de este tftulo." 
(23) 

(23) Minguijon, Salvador. op. cit. p. 182. 



2 5 

Estos artfculos fueron copiados casi literalmente
del C6digo de 1880 en sus artfculos del 1605 al 1620. Sola-
mente fué suprimido el procedfmfento que se debfa seguir en
segunda instancia, ya que era el mismo que para la apelaci6n. 
Exacta reglamentación encontraremos tambi~n en los artfculos 
1707 a 1721 del Código de 1871, sólo que en vez de referirse 
a los efectos de la sentencia extranjera en la República Me
xicana, se limita a legislar para el Distrito Federal y Te-
rrftorio de la Baja California. 

Estas normas fueron tomadas, a su vez, de la legil 
laci6n española. En efecto, la Ley de Enjuicfamiento Civil -
Española de 1881, aún en vigor, establece: 

"Art. 951. Las sentencias firmes pronunciadas en
pafses extranjeros tendrán en Espaíla la fuerza que establez
can los tratados respectivos. 

"Art. 952. SI no hubiere tratados especiales con
la naci6n en que se hayan pronunciado, tendrán la misma fue! 
za que en ella se diere a las ejecutorias dictadas en España. 

"Art, 953. Si la ejecutoria procediere de una na
ci6n en que por jurisprudencia no se dé cumplimiento a las -
dictadas por tribunales españoles, tendrán fuerza en España. 

"Art. 954. Si no estuviere en ninguno de los ca-
sos de que hablan los tres artfculos que anteceden, las eje
cutorias tendrán fuerza en España si reúnen las clrcunstan-
cias siguientes: 

lo. Que la ejecutoria haya sido dictada a conse-
cuencia del ejercicio de una acción personal; 

2o. Que no haya sido dictada en rebeldfa; 
Jo. Que la obligaci6n para cuyo cumplimiento se -

haya procedido sea lfcita en España; 
4o. Que la carta ejecutoria reúna los requisitos-
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necesarios en la nacl6n en que se haya dictado para ser con
siderada como auténtica, y los que las leyes españolas re- -
quieran para que haga fé en España. 

"Art. 955. La ejecuci6n de las sentencias pronun
ciadas en naciones extranjeras se pedir~ ante el Tribunal 5.!!_ 
premo. 

"Art. 956, Previa la traducci6n de la ejecutoria
con arreglo a derecho, y después de ofr, por término de nue
ve dfas, a la parte contra quien se dirija y al Fiscal, el -
Tribunal declarar& si debe o no darse cumplimiento a dicha -
ejecutoria, 

"Art. g57. Para la citaci6n de la parte a quien -
deba oírse, según el artfculo anterior, se librar& certific~ 
cl6n a la audiencia en cuyo territorio esté domiciliada. 

El término para comparecer ser~ el de treinta dfas. 

Pasado dicho término, el Tribunal proseguir~ en el 
conocimiento de los autos, aunque no haya comparecido el ci
tado. 

"Art. 958. Deneg&ndose el cumplimiento, se devol
ver·¿ la ejecutoria al que la haya presentado. 

"Otorg&ndose, se comunicar& el auto por certiflca
ci6n a la audiencia para que ésta dé la orden correspondien
te al Juez de Primera Instancia del partido en que esté domi 
ciliado el condenado en la sentencia, o del que deba ejecu-
tarse, a fin de que tenga efecto lo en ella mandado emplean
do los medios de ejecuci6n establecidos en la secci6n ante-
rior." (24) 

(24) Minguijon, Salvador, op, cit. p. 186. 
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"El texto era Idéntico en los artfculos 922 a 929· 
de la Ley Espaftola de 1855 y no habla precedente alguno en · 
la legislaclOn antigua.• (25) 

De lo dicho se desprende que en los aspectos IUI•· 

tanciales, tdnto las normas de Derecho lntern1c1onal Prtv1do, 
como los requisitos necesarios para conceder el exequ,tur, • 
fueron tomados de la legislación espanola, variando sOlo el
procedimiento ante las autoridades respectivas. 

Debe hacerse notar, sin embargo, que el legislador 
mexicano al copiar esas disposiciones, olvldO que Espafta es
un estado centralista a diferencia del nuestro, lo que trae
como cnn~er"encio una confusión tanto en la aplicación de •• 
estas normas, cnmo en su inlérpretación. 

(25) Reus, E11illo. 
Mhtco 11185. 

Ley dt EnJuici••ltnto Ctvtl. Ed. IUI.• 

To110 ll. p. 576. 



CAPITULO SEGUNDO 

COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL 

2.1. Jurisdicci6n. Definicl6n y -

análisis. 

2.2. Competencia. Oeffnici6n, aná
lisis y clasificaci6n. 

2.3. Competencia Interna. 
Competencia Internacional. 

2.4. Conflictos de Competencia en
Materia Internacional en Méx! 
co. 
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2.- COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL, 

-r:?~:·;),.~,;~:-,·· .... , 
2.1. Jurisdicci6n: :Defiri;:c.i6n:,V ánÜi,sis, 

. :·<:):f,\·~f:!~füt;'i .·.~· 

La jurlsdlccl6n, se1{ü~~e1i~~~·;;i;~ Rafael de Pina -
"es la potestad para administrfr;:.:j~''stici;a,'atribulda a los -
jueces quienes la ejercen apli~indilas· ~o~mas jurfdlcas ge
neral~s abstractas a los casos c~ncr~tos que deben decidir", 
y continúa, "la jurisdicci6n puede difinirse cómo la activi
dad del Estado encaminada a la actuaci6n del Derecho Positi
vo mediante la apllcacl6n de la norma general al caso concr! 
to", ( 26) 

De la anterior deflnici6n del maestro De Pina, po
demos obtener dos elementos importantes de la jurisdicci6n,
el primero lo constituye el hecho que sea una actividad del
Estado, lo cual implica un acto de soberanfa, como todo aqu! 
llo que realiza éste con su car&cter de omnipotencia. El - -
otro elemento, a nuestro juicio sumamente Importante, lo re
presenta el hecho de la atribuci6n a los jueces de tal acti
vidad, esto es, el Estado por ser una ficci6n jurfdlca, sub
jetiva e impersonal, necesita de personas ffsicas que lo re
presenten y que hagan respetar los principios que en él se -
marcaron pues, como menciona Gabino Fraga, "siendo el Estado 
una persona moral, requiere de personas ffslcas que expresen 
su voluntad y, al expresarla, lo hacen como 6rgano del pro-
pío Estado, es decir, a nombre y en interés de éste", (27) -
Por lo tanto, el Estado delega o atribuye en los jueces - -
esta func16n de declarar o decir el Derecho, aplicando - - -

(26) Pina Vara, Rafael De. Diccionario de Derecho. Ed. P!?_ 
rrúa, s. A. México 1979. p. JDB, 

(27) Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Ed. Porrúa, -
S, A. México 1981. 2la, Edici6n. p. 173. 
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las normas jurldicas generales y abst~actas a los casos con
cr~tos que deben decidir. 

Ahora bien, al ·sostener el maestro De Pina que la
jurisdicci6n es una activlda' pQbltca destinada a mantener -
la eficacia de la legalidad establecida por el legislador, y 
que es una actividad aplicadora del Derecho, el cual no pue
de ser creado por los jueces, nos va ampliando el concepto -
de jurfs¿fcci6n, esto es, los Jueces mexicanos en virtud de
la separaci6n de poderes, marcada en el articulo 49 de nues
tra Carta Magna, que en su parte conducente establece: "El -
Supremo Poder de la Federaci6n se divide, para su ejercicio, 
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial" (28); deben dejar la -
actividad creadora de leyes al poder especlffcamente encarg! 
do de ello, el Legislativo, representado a nivel federal por 
el Congreso de la Uni6n y por cada legislatura local, en el
~mblto de los Estados de la República. 

Los jueces deben concretarse a resolver las contr~ 
verstas " ••• conforme a las leyes expedidas con anteriortdad
al hecho .•• " (29); es decir, acatando las que previamente fu! 
ron expedidas por el Poder Legislativo, co~slderando única-
mente si determinada conducta se adecúa a la norma general y 
abstracta, para volverla concreta y ubicarla al caso plante! 
do, pero nunca creando disposiciones para resolver el mismo. 

Aún cuando el articulo 14 Constitucional faculta a 
los jueces a que: " ... En los juicios del orden civil, la se.!! 
tencfa definitiva deber& ser conforme a la letra, o a la in
terpretacf6n jurldica de la ley, y a la falta de ésta se fu.!! 
dar~ en los principios generales del derecho". (JO); debemos 

(28) Constituci6n:Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Edltore's Unidos .Mexicanos. México 1985. 

(29) Art. 14 de la. Constitucf6n Polftica de los Estados UnJ. 
dos. Mexicanos. op. cit. 

(JO) Coristltuci6n Pollttca de los Estados Unidos· Mexicanos, 
op, cft. 
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tener conciencia de que el;juzgador no esi4 cre~ndo leyes, -
sin.o ajustando' su crlter'fo a Jo que ;éJ. lé'g.lslador tom6 en -
cuenta en el momento hÍst6rlco e'n:·e1 ~~ál.'vlvi6 cuando elab.Q. 
r6 el precepto que esd sih·1;~}1do a_j juez en este ·momento -
para dictar una reso!'ucl6n,.qu~, ponga .fin a la controversia -
que 1 e fué ·planteada_,.•· · · --:··:: 

Esto últlmÓ lo;' 'Gnff~niamos haciendo nuestro el CO.!J. 

cepto de Principios Ge~era'i'e.s del Derecho del maestro De Pi
na Vara: "Los Principios Generales _del Derecho son Ja mate-
ria de que el legislador se sirve para la elaboracl6n de le
yes. Estos principios áparecen como el complejo de ideas y -

creencias que forman el pensamiento jurfdico de un pueblo en 
un momento determinado de su historia. No hay derecho sin -
principios. Cualquier principio de Derecho supone una conce1 
cl6n acerca de lo que se estima como justo, formulada en una 
regla de Derecho". (31) 

La jurlsdlcc16n es, en resúmen, una actividad del! 
gada por el Estado a los tribunales a quienes faculta para -
decir el derecho y mantener, de esta manera, la convlcc16n -
de los gobernados que sus derechos se mantendr4n a salvo en
caso de violaciones por parte de otras personas y de actos -
de las propias autoridades que les signifiquen molestias y -

que carezcan de fundamentacl6n legal plena. 

Al tener los nacionales la certeza de que, sin ne
cesidad de hacerse justicia por sf mismo; la autoridad proc1 
der4 de tal manera que al reconocérsele la vlolaci6n de que
fué objeto su derecho y el resarcimiento a que se hizo mere
cedor, aquéllos conflar3n plenamente en las Instituciones j~ 
rfdlcas. 

(31) Pina Vara, Rafael De. Elementos de Derecho Civil Mexi
~· Ed. Porrúa, s. A. México 1978. p. 118. 
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A este reconocimiento se llega al hacer ~aler una~ 
accl6n paia excitar.al 6rgano jurjsdlcclonal y .16grar eón -
posterioridad a llevar todo un procedimiento en 'el cual es~

t4n marcados los pasos que las partes respetar4i, una ·;esola 
cl6n favorable a sus Intereses • 

. El vencido en juicio debe acatar la resolucl6n del 
6rgano jurisdiccional, bajo pena que de no ser asf se le o-
bllgue a cumplir con ello. 

Por lo anterior, vemos que en el 4mblto territo- -
ria! al cual se circunscribe nuestro pafs, est4n establec1 7-
dos los puntos a seguir para conseguir investir de obligato
riedad una determlnacl6n judicial, misma que emana del 6rga
no facultado para ello por nuestra propia leglslaci6n. 

El conflicto se presenta al pretender que a esa r~ 

soluci6n se le otorgue car4cter ejecutorio fuera de nuestro-
4mbito espacial de validez pues se presenta la eterna situa
cl6n conflictual de que, en base a la concepcl6n kelsenlana
de la soberanfa, cada estado tiene autoridad jurídica supre
ma en lo Interior, o lo que es lo mismo, sería incompatible
con su propia naturaleza someterse a la jurlsdlccl6n de un -
tribunal extraño. 

La soluci6n que se adopta es que el estado que va
a llenar de efectos ejecutorios esa resolucl6n dictada fuera 
de su territorio, lo hace en base a su propia libertad de -
accl6n al tomar a su cargo la obllgacl6n del estado peticio
narlo de hacer respetar los derechos del actor, deducidos -
conforme a su ley nacional. También lo basa en cierta recl-
procidad que observar4 el estado solicitante al estar ante -
una situaci6n similar. 
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, Ese reconocimi~nto lo hace .el estado in~orporante
expresamente mediante un acto leghlativo o g'utíernamerital o
bien Ucitamente mediante la ~pl icad'i6n::de' .. hecho de 1 as nor
mas internacionales o la concertaéi6n,le. trátadós';> 

Es de suma importancia s~ft~lar que no·existe, en -
base al segundo aspecto de la soberanfa: igualdad ·en el ext! 
rior, ningún 6rgano superior a nivel mundial que obligue a -
los estados a otorgar reconocimiento a resoluciones dictadas 
allende sus fronteras y consideramos que aún est& m~s all& -
de una decisi6n puramente jurfdica el establecer a nivel de
estados soberanos facultades superiores a algunos de ellos o 
a algún organismo, ésto m§s bien es una estipulaci6n a nivel 
polftico a la cual, posteriormente, se dota de obligatorie-
dad en cada naci6n que lo suscriba y aún asf, siempre hacieE 
do valer la noci6n de ~rden público, se est4 expuesto a que
el estado se niegue v41idamente a realizar lo convenido. 

Por último, es sumamente importante, para efectos
de nuestro estudio, determinar los lfmites de la jurisdic- -· 
ci6n, esto es, ya aclaramos que la misma es una actividad -
que el Estado real iza a través de 6rganos encargados de aplJ. 
car el Derecho, ahora debemos analizar hasta d6nde llega es
ta actividad de imperio estatal. Nos pronunciamos abiertame~ 

te en contra de quienes sostienen la tesis que niega a la --
' ejecuci6n procesal naturaleza jurisdiccional, entre ellos se 
encuentra la doctrina italiana, en la cual domina la opini6n 
de que la ejecuci6n es mero ejercicio de imperio del Estado, 
que es funci6n administrativa y que la jurisdicci6n se limi
ta al conocimiento y se agota con la sentencia. Chiovenda e! 
plica: "este concepto se trata de justificar con ideas roma
nas conexas a la particular organizaci6n de los romanos - -
quienes tenfan el principio 'jurisdictio in sola Notione consistft', 
pero hoy en dfa no se pueden contraponer imperio y Jurfsdfc-
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' ' ' ' ·, . . . . . : ~. ' · .. 

ci6n, sino, por el contrario, corriprerid~r.~ue i~ Jurisdicci6n 
no .es sino un complejo de actos dé:imp~r·i~ ágrupadós para un 
cierto fin", (32) opini6n que compart'i~o'~ •. 

Por nuestra parte, haremoi v~i~~ la Ley Espaftola -
Orgánica del Poder Jurisdiccional cuan.do declara: la juris-
dicci6n es la potestad de aplica~·las leyes.en los Juicios -
civiles y criminales, juzgando y haciendo que se ejecute lo
juzgado, y que esta potestad corresponde exclusivamente a -
jueces y tribunales. Lo cual significa que la actividad que
los jueces realizan no es exclusivamente declarativa sino -
que además ejecutan la resolución por ellos dictada, su fun
cl6n no consiste en dar la raz6n al que la tenga, sino que -
se extiende más allá, hasta hacer que se cumpla el mandato -
contenido en la sentencia, cuando el vencido en juicio no -
quiere cumplirla voluntariamente, 

2.2. Competencia. Definici6n, análisis y 
el as ffl cae i 6n. 

Pasaremos ahora a analizar la competencia, defini
da por el maestro Rafael De Pina como "potestad de un 6rgano 
de jurisdicci6n para ejercerla en un caso concreto. Idonel-
dad reconocida a un 6rgano de autoridad para dar vida a de-
terminados actos jurfdlcos". (33) Al analizar esta deflni- -
cl6n vemos que la considera primeramente como potestad de un 
6rgano de jurisdicci6n, y posteriormente amplia a idoneidad
reconocida a un 6rgano de autoridad, es decir, contempla ta~ 

to el sentido estricto como el lato de la competencia. 

(32) Chiovenda, José. Principios de Derecho Procesal Civil. 
Tomo l. Cárdenas Editor y Distribuidor. México 1980. 
p. 370. 

(33) Pina Vara, Rafael De. op. cit. p. 158. 
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Estamos de acuerdo con la definición en .el: aspecto 
amplio, es declr:conslderamosq~e ,efectivamente la,.competen~ 
cia en este sentidó es: la ·atribución·· a';u·n.•6rgáno. estatal·· de
determinado ~mbjto, esfe~a o campo:~,;· el cu~lpueda ejercer'~ 
legalmente sus atribucJone~y fu_ncion'es; mís~as que le fue-~ 
ron marcadas en el texto legal qÚe lo· facuita,y'eri ~ste a_s
pecto se engloba cu~lqul~r'tipo ie auto~idád, le'gisla.tiv~; '
judicial, administrativa~ como se deduce de la htra de.l .a .. r
tfcÚlo 16 de nuestra Constitución, que establece: "N~die,pUe 

. ' -
de ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles-
º posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la a~ 
toridad competente, que funde y motive la causa legal del -
procedimiento.•, de lo anterior observamos que, al mismo - -
tiempo que corroboramos nuestro punto de vista, la propia -
Constitución otorga a los gobernados la garantla de que la -
autoridad que realizó determinado acto que le representa mo
lestia a él, deber& estar actuando dentro de este §mbito, ei 
fera o campo en el cual puede desempenar sus atribuciones; -
bajo pena que de no estar encuadrado a ello, dicho acto no -
tenga validez. 

En lo que respecta al sentido estricto de la acep
ción de competencia, consideramos a la competencia como una
limitante de la jurisdicci6n, entendiendo ésta, como dejamos 
asentado al principio de este capftulo, como facultad del E! 
tido delegada en los jueces, pero ahora debemos considerar -
que esa delegación que el Estado hace no es ilimitada para -
que un juez conozca de toda clase de asuntos, lo cual trae-
rfa aparejado que una misma persona conociera de asuntos ci
viles, fiscales, administrativos, penales, laborales, etc.,
lo cual independientemente de la carga de trabajo que habrf a 
hacia un s61o juzgado, serla sumamente diffcil que un s61o -
juez pudiese resolver, sobre tantas y tan diversas especiali 
dades del Derecho. Por lo anterior, nos parece que se ajusta 
m&s nuestro criterio a la definici6n del maestro Cipriano G.§. 
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niez Lara: "la competencia es, en realidad, la medida del po
der o facultad otorgado a un órgano jurisdiccional para en-
tender de un determinado asunto", y continOa "es decir, es -
un lmblto, esfera o campo dentro de los cuales un determina
do órgano jurisdiccional puede ejercer sus funcl~nes". Como
se observa, Gómez Lara sostiene .que es la medida del poder.
Y el lmblto donde se pueda ejercer ~ste, (34) 

Atendiendo a los criterios.de clasificación de la
competencia, tenemos que el maestro Rafael De Pina (35), la
clasifica en objetiva, funcional y territorial, explicando -
que la primera se da fundlndose en el valor del negocio o en 
su objeto, la funcional cuando es atribuida en atención a la 
participación asignada al órgano jurisdiccional en cada ins
tancia o en relación a la existencia de los distintos tipos
de proceso, y territorial cuando se deriva de la situaci6n -
·especial del órgano, 

En el mismo sentido se pronuncia Chiovenda: "Toman 
do las afinidades que existen entre diversos criterios y su
diferente importancia, para clasificar a la competencia, puf 
den agruparse en esta forma: l. Criterio Objetivo. 2. Crite
rio Funcional. 3. Criterio Territorial". (36) 

Apoylndonos en nuestro derecho, consideramos que -
la competencia se clasifica en objetiva y subjetiva, siendo
la participación que tendrl el órgano jurisdiccional para CE_ 

nacer en razón de la instancia, el territorio, el tipo de -
proceso, criterios para asignar el conocimiento del negocio
al juzgado que corresponda, de acuerdo a la competencia objf 
tiva que tenga asignada. 

(34) G6mez Lara, Ciprlano. Teoda General del Proceso. 
Textos Universitarios. Ed. UNAH. Méx ice 1980. p. 155. 

(35) Pina Vara, Rafa el De. op. cit. p. 158. 

(36) Chlovenda, José. op. cit. p. 372. 
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Pasemos a eipllcar lo anterior, emp~z~ndo por ia -
clasificacl6n subjetiva de la competen~la. 

Nuestro C6dl~o Federal· de Procedimientos Civiles -
en su articulo 39 marca una serie de situaciones: "Fijada la 
competencia de un juez, magistrado o ministro, conforme a lo 
dispuesto por el Capitulo precedente, conocerá del negocio -
en que se haya fijado, si no se encuentra comprendido en los 
siguientes casos de Impedimento ... " (37), que en caso de en
cuadrar en alguna o algunas de ellas, el juez está Impedido
para conocer del asunto, esto en base a la imparcialidad que 
debe caracterizar al juzgador, quien no debe inclinar la ba
lanza a favor o en contra de alguna de las partes en razón -
de tener Interés directo o indirecto en el asunto, que lo -
tenga su c6nyuge, tener relaciones de intimidad, ser parien
te, ser heredero, legatario, donante, socio acreedor, etc.,
de alguna de las partes, haber hecho promesas o amenazas, y
asf, por cualquier otra cuestión de las que marca el C6dlgo
en referencia, y lo que es más aún, en caso de que el juez -
sabiendo que está dentro de alguna o algunas causas de impe
dimento no se excusa de conocer del negocio, la parte que se 
considera afectada por este hecho puede hacer valer la recu
sación del juez, ya sea aplicando la causa del impedimento o 
solicitando aquella sin causa. 

Como podemos observar, nuestra legislación hace -
mención expresa a la persona física que está al frente del -
juzgado, al sujeto, a la persona del juzgador, que es quien
en definitiva va a dictar la resolución que procederá, Con -
lo que confirmamos la parte de nuestra clasificación que ha
bla de la competencia subjetiva. 

Pasemos ahora a la competencia objetiva que es a -
quella en la cual no se hace referencia al titular y volve-
mos a tocar el punto de la ficción jurfdlca, es decir, el --

(37) C6dlgo Federal de Procedimientos Civiles. Ed. Porrú~, 

S. A. México !985. 
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juzg1do o tribunal existe porque hubo un1 ley que lo crea, y 
lo dota de cierto l•bito, esfera o campo en el cual puede -
apl fc1r la atribuclan delegada por el Estado par1 ejercer I~ 
perio, pero ese l•bito esta perfectamente delimitado en ra-
zGn de ciert1s cuestiones, saliéndose de las cuales, corre • 
el riesgo de que los actos que realice carezcan de validez,. 
estas cuestiones o criterios de demarcaciGn de la competen-
cia objetiva tradicionalmente hin sido: la ••terla, el grado, 
la cuantf1 del negocio y el territorio. 

Procederemos a realizar un somero an&lisis de c1d1 
uno de estos criterios, haciendo hincapie en que Carnelutti, 
expresa: •existen una serie de fenamenos modificadores de -· 
las reglas form1les de competenct1, tanto la competencia je
rarquica como 11 competencia territorial, pueden ser modifi
cadas en virtud de circunstancias que deter•inan la concu- -
rrencia del proceso ante un juez distinto del que de lo con
trario habrfa de seguirlo. Tales circunstancias son de tres
ardenes: a) Pendencia de otro proceso respecto de la misma -
litis; b) Conexi6n de la litis o del negocio con uno o va- -
rios diferidos a un juez distinto; c) Acuerdo de las partes
para enco•endar la litis a un juez distinto•. {38) 

Co•petencia por materia 

Esta competencia asf deter•lnada es debido al cúm~ 

lo de labor jurisdiccional que existe en una ciudad grande -
que requiere de la especlalizacian de las leyes por materias 
a efecto de la organlzaclGn de las mis•as; asf, prlmera•ente 
surgen la materia civil y penal seguida de otras co•o son la 
11boral, agraria, fiscal, ad•inistratlva y otras que depen-
den de las necesidades que surjan de la lntegractan polftica 
del pafs. 

(31) Carnelutti, Francesco. Instituciones del Proceso Cf·· 
!.!.!.· E.J.E.A. Buenos Aires, Argentina 1959. p. 235. 
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Caso contrario sucede cuand.Ó el c!ésénvolvÍmfento -

:: ::·;:::: lI:f ¡:i:~fü5:f r::¡tfü~ttf i¡f :~1,~~¡:;:::::::: 
cfón.'de órganos jurfsdiccionales'.Jl[ixtos;¡como;son.el ·~ivjl y-
el penál se alc'anz¡ a tendei:'.ío:s;a;~.~.t:?:~,~r~·~.u:~hdo's. 

También tenemos que :~:at~~j'i~~Í~~~-";udfciales fe
derales y comunes o locales ap,ar~~f~·rid~:ái m1.5mo tfemp~ la -
competencia por materia para solucionar los confl fetos o con 
troversfas que surjan entre el estado y los particulares~ -
entre los mismos particulares, aplicando las normis jurfdl-
cas que rigen en cada especlalfzacfón. 

Competencia por grado 

Dentro de las sentencias que se dictan en un proc! 
so existen las de primera y segunda Instancia, contlnu4ndose 
con un juicio de apelación a las primeras, lo que stgniflca
que existen grados jer&rqulcos entre órganos que desempeñan
la función jurlsdfccfonal, esta revisión se da atendiendo a
la comprensible falibilidad humana y buscando alcanzar un -
fallo justo. 

Competencia por territorio 

La competencia por territorio puede existir en una 
Delegación, Munlcfpfo o Estado, determin&ndose por factores
de tfpo geogr~ffco, económico y social, sfgnfffcando ésta -
una dfvfsfón geogr4flca de trabajo jurfsdfccional. 

En los estados de la federación existen agrupamfen 
tos de varios munfcfpfos, y la cabecera de éstos se encuen-
tra situada en la población m&s importante conociendo de las 
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controversias qu~se.susciten.el 6rgano,Jurhdicciona,l que -
correspondá,a1ámisma sin qúepJecia invadir su.jurisdicci6n 
otro estado'.',," ,, :,:.,,., :•''. :",'•'."''»,'.,'.,,,'.;,·\·''', ''"•, '· ' , : , s" ,¡ ," 

. , ,, ?{;:;,(if~#;}~·:.: '' .. · ~ '/:.:::: ··r~;~·~~··~'::;.;.;;;~'r>:;.\ ,, ', ,·¿, · . , 
, ';:'.: Si ri;úimb,a r ,i s,teAl (~p~6rroga':·de~éonipeten'ci a• te~-, 

: 
1 

• -~' ··•'. ',"\:~;::. ;l,:: :~'i ~.\ ;¡~·.,,,:, l";l' ~.,': S'::i '1/""'- .. '.c:f>.· l1t.~·;•~\'.~ ·,;,V>'>{':~•,:.~: ..... ~1:,1;; V.(''.,\f,".~;"r;í 'i '..:: ~í;: ·':·.:·l.:-:.;;:'· . -.. . . ', 
rri t o,r.i, a 1, ,~qu e'',s e¡,a,dmjte•: si emp re:;Y.(S u a~do;~noJs e ;:af ec t~\e 1 · i,n~ 

te r,é s .. ~·~.~Ifr~ ¡~q,~,9~{~,'t'Xr,:a'.~"'·''" ,,,.,,,.,, ''Y ~,~.~.'.f ~~¡;~:~~.~fc{1%;~~KE:l:~ t'o -, ,·, 
de, c omu n 'acuerdo,} para •'.que "' ,oz ca,;;\e,h'.j ueZ\de'•;otro ·: 

es t ª d ~ p o·r .,. ~ sy: ~~~~. eH1f~.;~~ t, ~';,1'."~~si}:%:1i2;\,{;\::f tli::; > . . 
Com etericÍá 

las partes. 

2.3. competéllcia 1,nterna. , 
'competenci~ Iriterriacional., 

La com~etencia también puede ser interna o iniern!!, 
cional, sin que esta nueva divisi6n de'la competencia se CO!! 

traponga a la anterior, tenemos que un.juez en lo intern6 
RUede ser objetivamente competente o ·incompetente o puede -
ser subjetivamente incompetente. 

La incompetencia subjetiva es clara y no existen -
problemas. Por lo que respecta a la competencia o incompete!! 
cia objetiva interna de un Juez, lo ,sera en raz6n de los cr! 
terios que a las que hicimos alusi6n en el punto anterior, y 



4 l 

a nuestro juicio tampoco existe gran dificultad. 

En donde se presenta complejo el problema es en m! 
terla Internacional, en la cual no hay una 1egtslaci6n supe
rior que marque qué juez deber! conocer de un asunto que de
ba resolverse en dos pafses, y asf tenemos que un juez que -
esta conociendo de un asunto que deba ejecutarse en otro Es
tado, al pretender llevar a cabo dicha ejecuci6n sea objeti
vamente Incompetente, porque la legtslaci6n del otro Estado
le otorga competencia a un tribunal propio, en este caso y -
en raz6n de su soberanfa, no permitir! que esa sentencia se
ejecute en su territorio. 

Sobre el particular, Arcllano Garcfa establece: -
"hemos dicho que la competencia es la aptitud legal de un 6t 
gano jurisdiccional para ejercitar derechos y cumplir ~bllg! 
clones adecuando la situaci6n general a casos concretos con
trovertidos. Esa aptitud legal m!s bien normativa, a falta -
de un tratado internacional debemos encontrarla en el Dere-
cho interno. Por tanto, la norma jurfdica aplicada para de-
terminar la competencia de un tribunal es la propia ley de -
ese tribunal, la lex forl ... SI surge el conflicto entre dos -
leges fori, la competencia debe decidirse a favor del Estado
que esté en condiciones de someter a su poder de coaccl6n di 
recto a personas o cosas". (39) 

De lo anterior se desprenden tres reglas para fi-
jar la competencia a nivel Internacional: la primera es ana
lizar si existe un tratado entre los pafses que aparentemen
te sean competentes para conocer del asunto, en cuyo caso no 
habrf1 ningún problema. 

La segunda es que, en caso de que no haya ese tra-

(39) Arelhno G1rcfa, Carlos. op. cit. p. 746. 
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tado, la competencia. la' fijara la propia ley del tribunal -·
(lex fori);. esto es, antes de plantear la contróversia ante -. 
el t.ribunal de algOn pafs, se debe ca1Hi2arsi 'su .legi'siii-
ci6n .interna lo faculta para conocer del n~gocio y si la ley 
del pafs' donde deba ejecutarse la resoluci6n no pendra tra-
bas pór facultar a sus propios tribunales para conocer del -
asunto. 

En caso de presentarse este conflicto competencial 
surge la tercera regla, misma que consiste en fijar la comp! 
tencia a favor del estado que esté en condiciones de ejercer 
dominio sobre las cosas o coacci6n sobre las personas, 

Arce, por su parte, expone: "Es regla general rec_!! 
nacida la competencia del juez del domicilio del demandado", 
al continuar nos hace ver las inconveniencias de este siste
ma ••• ", pero es indispensable cuando se trata no del domici
lio definitivo sino del domicilio que se cambia o se escoge, 
determinar como debe entenderse, pues aún admitiendo el domJ. 
cilio de las sociedades en el lugar en que tienen su princi
pal asiento o en el lugar del establecimiento industrial o -
del de la sucursal del demandado, ~sto se refiere exclusiva
mente a los contratos o actos celebrados por esos estableci
mientos o en relaci6n con ellos, pero no cuando se elija do-. 
micilio y se señale por las partes, pues si algunos estados
reconocen esa elecci6n, como Bélgica e Italia, otro grup~ de 
estados no la admiten sino con reservas, y en la Co~~enci6n
de la Haya estados como Austria, no reconocieron la elecci6n 
del domicilio sino cuando constara por contrato escrito, ex
preso y firmado por las dos partes". (40) 

Por nuestra parte, consideramos procedentes las re 
glas marcadas por el maestro Arellano Garcfa para fijar la -

(40) Are~, Alberto. Derecho Internacional Privado. lmpren 
ta Universitaria. Mbico 1964. p. 259. 
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en Materia Intern! 

En ntie~~,~~ ~a'{¿'/;~~i'tten dos tendencias opuestas -
respecto a si:d~be.fnvestf~~e d~ competencia, respecto a la
ejecuci6n de sentencias extranjeras, a los 6rganos federales 
o a los locales. 

Los que sostienen la tesis de la competencia local, 
invocan el artfculo 124 de la Constltucf6n, el cual estable
ce: "las facultades que no est~n expresamente concedidas por 
esta Constitucl6n a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados". Entienden que la federacl6n no -
guarda para sí el derecho de legislar respecto a la competen 
cia cuando se trata de ejecuci6n de sentencias extranjeras y 
siguiendo este razonamiento, es por lo que la mayoría de las 
entidades federativas legisla al respecto, haciendo competen 
tes a sus tribunales locales, 

Entre los que sostienen la corriente contraria, es 
decir, que la competencia en este sentido debe ser federal,
Alcalá-Zamora afirma: "perteneciendo la ejecucl6n de las se!! 
tencias extranjeras a la esfera de las relaciones internaci~ 

nales, los c6dlgos de las diversas entidades federativas me
xicanas que se ocupan de la materia, como regla conforme al
modelo suministrado por el del Distrito Federal, olvidan que 
los Estados de la federación mexicana, aunque a efectos in-
ternos se titulen 'libres y Soberanos' no son sujetos de De
recho Internacional PGblico", (41) 

Nosotros admitimos que la ejecucl6n de sentencias-

(41) Alcal~-Zamora y Castillo, Nlceto. Primer Congreso Me
xicano y Segundas Jornadas Latinoamericanas de Derecho 
Procesal. UNAM. México 1960. p. 623. 
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extranjeras pe tenece a la esfera de· las relaciones interna
cionales. Cons deramos que el legislador ~l permitir que se
reconozca vali ez a actos realizados en otro estado, sobera
no tambUn, y ermitfendo ejecutar la reso1u·ci6n que se dic
t6 en aquél dentro de su ámbito de jurisdicci6n, está permi
tiendo la vulne aci6n aparente de su soberanfa, y ésto, por
ser tema tan de icado debe reservarse a la 1egislaci6n fede
ral, la cual ma car4 los lineamientos que deberán observarse 
para permitir e a ejecuci6n y esa aparente vulneraci6n, pues 
como bien nos marca Sepalveda: "El concepto de soberanfa, en 
la teorfa polfti a del Estado significa, pues, omnipotencia. 
Pero esta noct6n sufre 16gicamente cambios cuando cada una -
de esas entidade omnipotentes en lo interior entra en co- -
existencia con o ras entidades semejantes, pues ninguna de -
ellas puede tener supremacfa sobre las otras. Cada una, sin
embargo, rehusa n turalmente reconocer la autoridad superior 
de cualquier auto idad externa. Empero, todas ellas están -
dispuestas a acep ar las pretensiones de otras entidades a -
una posiciOn similar, sobre bases de una cierta reciprocidad", 
(42) 

Ahora bi n, las bases de esta reciprocidad, solo -
pueden ser fijadas por los poderes federales, como se des- -
prende de la letra del artfculo 89 de la Constituci6n Fede-
ral: "Las facultade y obligaciones del Presidente, son las
siguientes: 

Fracci6n Dirigir las negociaciones diplom~ti--
cas y celebrar trat dos con las potencias extranjeras, some
tt~ndolos a la rati icaci6n del Congreso Federal". 

De lo ante ior se desprende que no es posible que
los estados integran es de la Federaci6n regulen las relaci~ 
nes internacionales , si admitimos que la ejecuci6n de sen-

(42) SepOlveda, c~sa Derecho Internacional Público. Ed, 
Porraa, s. A. éxico 1974. p. as. 
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tencias extranjeras encuadran en éstas, no es posible que.se 
celebren tratados entre Oaxaca y Francia o entre Yucat&n ~.~~
Alemania Federal, para regular el tema, 

Por su parte Are~ sostiene: "La fracci6n XVI del -
artfculo 73 de la Constituci6n Federal de la República de --
1917, faculta al Congreso de la Uni6n para que ·d~ leyes so-
bre nacionalidad y condici6n jurfdica de los extranjeros. Es 
evidente que con esa condici6n jurfdica, se relaciona la eje 
cuci6n de sentencias ex~ranjeras, ya por Ja nacionalidad de: 
Jos que litigaron, ya por la de,l juez que pronunci6 la sen-
tencia". (43} 

Examinemos el significado de los t~rminos emplea-
dos en la fracci6n XVI del artfculo 73 Constitucional: Tri-
gueros define la nacionalidad, en su sentido jurfdico, como
"el atributo que señala al individuo como miembro del pueblo 
de un Estado". (44) Como se ve, la acepci6n de nacionalidad 
no tiene relevancia para atribuir efectos a una sentencia e! 
tranjera. Pero, al analizar lo que nos dice Slqueiros respef 
to a condlci6n jurfdica de los extranjeros, se nos va acla-
rando el panorama: "por condicl6n jurfdica de los extranje-
ros se entiende el conjunto de derechos y obligaciones a -
que est4n sujetos (los extranjeros) durante su permanencia -
en el pafs, o sea, su status frente al Estado". El mismo au
tor nos dice: "Por derechos civiles el legislador de 1886 -
(Ley de extranjerfa ya abrogada), entendi6, como textualmen
te repite en el ordenamiento de 1934:"aqu~llos que el Oere-
cho Civil otorga a los extranjeros en igualdad de circunsta~ 
clas que a los nacionales. Es decir, el derecho a la person! 
lldad jurfdica, de adquirir propiedades, de poder testar, de 

(43) Arce, Alberto. op. cit. p. 272, 

(44) Trigueros S., Eduardo, La Nacionalidad Mexicana. Ed. 
JUS. México 1940. p. 81. 
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ser heredero, de domiciliarse en el pals, etc •. Ref~rid~ esta 
interpretaci6n al estado civil de las personas, el extranje
ro goza, como el mexicano, del derecho de'~ont~aer ~atrimo-
nio, de adoptar, de divorciarse, etc."(45) 

Al analizar la condici6n jurfdica del extranjero y 
estudiar los derechos que se le otorgan, por deducción vemos 
que toda persona que tiene derechos, tiene obligaciones, si
adquiere propiedades, si es heredero, si contrae matrimonio, 
etc. Es decir, est~ tan expuesto como un nacional a que otra 
persona haga valer algún derecho sobre el bien que posea, -
sobre la herencia, sobre la sociedad conyugal, etc., por la
que, la única ley que puede alterar sus derechos es la fede
ral, siempre siguiendo el articulo 73 Constitucional. 

Ahora, no podemos asimilar la sentencia extranjera 
a los individuos extranjeros, pero, de no otorgar la compe-
tencia a los tribunales federales, en lo que respecta a la -
ejecuci6n de sentencias extranjeras ¿qué pasarla? 

Sucederla que las sentencias extranjeras que impll 
caran a nacionales, podrlan ser ejecutadas por un tribunal -
común o federal, según el fuero en el que recayera, según el 
derecho sustantivo que se hiciera valer. 

Pero trat&ndose de extranjeros a quienes con la ·· 
ejecuci6n de una sentencia.dictada en otro pafs, se les alt! 
rara su condición jurldica, lo que sucedería en todos los C! 
sos, únicamente conocerlan tribunales federales. 

Al respectó, veamos lo que nos establece nuestra • 
Constituci6n en su, articulo.!º: "En los Estados Unidos Mexi· 

(45) Siqueiros, José Luis. Ley Aplicable al Estado Civil -
de los Extranjeros en México: Boletln del Instituto -
de Derecho Comparado de México, No, 44, mayo-agosto --
1962. p. 349 •. 
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canos todo individuo gozar! de las garantlas que otorga esta 
Constit~ci6n ••• •. 

Esta garantfa, se conoce como iguald1d ante la ley, 
y al respecto, De Pina establece: "por igualdad ante la ley
debe entenderse trato igual en circunstancias iguales, lo -
que significa la prohibici6n de toda decisi6n o norma legal
de car!cter discriminatorio por parte de los 6rganos estata
les". (46) 

Si en la forma que criticamos de designaci6n de la 
competencia, no existiera discriminaci6n 1 no se estarlan ha
ciendo distingos, no entendemos cu!ndo si. 

Una tercera opini6n es la sustentada por Hidalgo -
Acuña, quien dice: "Existe en la Constituci6n un precepto -
que es a manera de puerta de escape por donde ~stos (los po
deres\ federales), est!n en posibilidad de salir de su encie
rro para ejercitar facultades que, según el rlgido sistema -
del articulo 124, deben pertenecer en t~rminos generales a -
los Estados. Nos referimos a la última fracci6n del articulo 
73 que consagra las comunmente llamadas facultades impllci-
tas. La direcci6n de las cuestiones internacionales ha sido
materia reservada a la Federaci6n, como facultad expresa o -
explicita porque afecta y concierne directamente a los inte
reses de toda la República Mexicana, como un Estado con per
sonalidad jurldica de proyecci6n internacional. El reconoci
miento y ejecuci6n de las sentencias extranjeras es una cue~ 
ti6n que no afecta a los Estados aut6nomos aisladamente con
siderados, sino que atañe a toda la Naci6n Mexicana como en
tidad soberana en la esfera internacional ••• •. 

"Si constitucionalmente son los Poderes Federales-

(46) Pina Vara, Rafael De. op. cit. p. 285. 
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los únicos competentes para dirigir la polftic1 y los probl! 
mas internacionales de la Naci6n, debemos concluir que den-
tro de las facultades implfcitas del poder central, se en-. 
cuentra la de conceder o no a la sentencia extranjera el ex! 
qu~tur y proceder a su ejecuci6n". 

"El Congreso de la Uni6n en forma indebida ha dej! 
do de ejercitar la facultad lmplfcita que posee para legis-
lar dentro del Código Federal de Procedimientos Civiles so-
bre este punto, actitud omisa que ha obligado a las entida-
des federativas a reglamentar, en los ordenamientos locales, 
la ejecución de las sentencias provenientes del extranjero -
en forma separada, haciendo uso de facultades concurrent~s•. 
(47) 

Como vemos, Hidalgo Acuña hace valer las faculta-
des implfcitas para que el Congreso de la Unión legisle al -
respecto. Examinemos la noción de facultades lmplfcitas que
nas proporciona Tena Ramfrez: "El otorgamiento de una facul
tad implfcita sólo puede justificarse cuando se reúnen los -
siguientes requisitos: 

lo.- La existencia de una facultad explfcita, que 
por sf sola no podrfa ejercitarse, lo que trae como canse- -
cuencia que la facultad implfcita no es autónoma, pues depe~ 

de de una facultad principal, a la que est~ subordinada y -

sin la cual no existirfa. 

20.- La relación de medio necesario respecto a •• 
fin, entre la facultad implfcita y el ejercicio de la facul
tad explfclta, de suerte que sin la primera no podrfa alcan
zarse el uso de la segunda. 

(47) Hidalgo Acuña, Tom~s. Ejecuci6n de Sentencias Extran
jeras. Ed. UNAM. México 1963. p. 128. 
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Jo,- El reconocimiento por el Congreso de la - -
Uni6n de la necesidad de la facultad impllcita y su otorga-
miento por el mismo Congreso al poder que de ella necesita.
O sea.que s61o el Poder Legislativo puede conferir a los - -
otros dos poderes o a si mismo la facultad lmplfcita". (48) 

Analizemos los supuestos: 

En cuanto al primero, la facultad explicita, efec
tivamente es la atribuci6n a los poderes federales de regu-
lar las relaciones internacionales, por lo tanto la impllci
ta el legislar sobre ejecuci6n de sentencias extranjeras. 

Por lo que hace al segundo, ya explicamos anterior 
mente que con la ejecuci6n de una sentencia extranjera, sie~ 
pre se alterar§ la condici6n jurfdica del extranjero en nuc1 
tro pals, por lo que se hace necesario establecer el medio,
facultar al Congreso de la Uni6n, para obtener el fin, esta
blecer la competencia a favor de un 6rgano federal para con~ 
cer de estas cuestiones. 

El tercer requisito no se ha llenado aan, porque -
el propio Congreso no se ha otorgado esta facultad, cosa in
debida, puesto que si el constituyente hubiese deseado que -
los Estados legislaran en lo interno en cuanto a la ejecu- • 
ci6n de sentencias extranjeras, se habr!a referido expresa-
mente a ellas, pero al analizar el articulo 121 Constitucio· 
nal vemos que hace mención exclusivamente a las sentencias • 
dictadas en los Estados de la federación, fijando una ser1e
de reglas para que tengan validez en otro Estado miembro, de 
lo que se deduce que excluy6 a aqu~llas deliberadamente y r! 
servó esta materia al 6rgano legislativo federal, es decir,
al Congreso de la Unión. 

(48) Tena Ramlrez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano, 
Ed, Porraa, s. A. México 1963. p. 107. 
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Por nuestra parte, sostenemos que 11 competencia.
en cuanto a la ejecucl6n de sentencias extranjeras, debe a-
tribuirse a los tribunales del orden federal, tanto por per
tenecer esta materia a la esfera de las relaciones lnterna-
cionales en las que unlcamente se reconoce a los Estados-Na
ci6n, como porque con la ejecuci6n de las mismas se afecta -

·1a condici6n jurfdica de los extranjeros y de esta manera no 
habrfa dlscrimlnacl6n es que podrfan hacer que nuestro pafs
fuera tomado como ultranaclonalista, y nuestra legislacl6n -
criticada como la francesa, como nos hacen ver Arce y Maury: 
"la tendencia de las legislaciones es proteger al naclonal,
pero se llega en algunos casos a dictar disposiciones tan -
criticadas como el artfculo 14 del C6digo Civil Franc~s que
dice: 'El extranjero aunque no resida en Francia, podr~ ser
citado ante los tribunales franceses para la ejecuci6n de -
obligaciones que haya contrafdo en Francia con un francés y
podr§ ser llevado ante los tribunales de Francia, por oblig~ 
clones que contraiga en un pa!s extranjero con franceses'. -
elllet y Niboyet en su tratado critican esta disposici6n co
mo exhorbitante". (49) "El artfculo 14 del C6digo Civil, - -
(francés) que a veces se ha querido explicar, pero evidente
mente con error, mediante una presunci6n de voluntad de las
partes, en realidad se inspira en un sentimiento de desean-
fianza del legislador francés respecto a los tribunales ex-
tranjeros considerados por él como incapaces de asegurar al-
1 itigante francés una buena y equitativa justicia. Por tanto, 
se ha querido que los franceses puedan siempre demandar a -
sus adversarios ante los tribunales franceses". (50) 

Por Gltimo, porque consideramos que el legislar al 
respecto, es una facultad lmplfcita concedida por la Consti-

(49) Arce, Alberto. op. cit. p. 261. 

(50) Maury, Jacques. Derecho Internacional Privado, Publi 
caciones de la Universidad de Tolosa. Francia 1949. -
p. 381. 
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tuci6n al Congreso de la Uni6n, el cual indebidamente, no ha 
hecho uso de ella. 

Por todo lo expuesto, es procedente reformar la -
Fracci6n XVI del articulo 73 Constitucional, a fin de que se 
marque, sin g~nero de dudas, que la legislaci6n federal será 
la que regule el tema respecto al reconocimiento o no, sobre 
revestir de legalidad las resoluciones que provengan del ex
tranjero, quedando, de acuerdo a nuestra manera de pensar, -
como sigue: 

Art. 73. El Congreso tiene la facultad: 
Fracci6n XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condi-
ci6n jurfdica de los extranjeros, reconocimiento de senten-
cias extranjeras, ciudadanfa, naturalizaci6n, colonizaci6n,
emigraci6n e inmigraci6n y salubridad de la República. 
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3.- SENTENCIAS CIVILES, 

3.1. Definici6n y análisis. 

Nuestro C6dlgo Federal de Procedimientos Civiles.
en su artfculo 220, establece: "Las resoluciones judiciales
son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a 
simples determinaciones de tr~mltes; autos, cuando decidan -
cualquier punto dentro del negocio, y sentencias cuando decj_ 
dan el fondo del negocio•. (51} 

Nuestro estudio en este punto va referido exclusi
vamente a la sentencia, a la cual, Becerra Bautista la defi
ne diciendo que es la resolución del órgano jurisdiccional 
que dirime, con fuerza vinculativa, una controversia entre -
partes. 

Analicemos los elementos: resolución de órgano ju
risdiccional, efectivamente, si anteriormente sostuvimos que 
la funci6n jurisdiccional requería de personas físicas que -
hicieran concreto el supuesto contenido en la ley, al decir
el juez el derecho en la sentencia, se concreta esa función, 
se atribuyen consecuencias jurídicas por un 6rgano estatal a 
las partes que intervinieron en el pleito. 

Esta resolución dictada por un 6rgano jurisdiccio
nal dirime una controversia entre partes, toda vez que, gra
cias a las pruebas que aportan al juzgador las mismas, éste
puede formarse un juicio de cómo sucedieron los hechos, a --

(51) C6digo Federal de Procedimientos Civiles. op. cit. 
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quien se puede imputar la responsabilidad del porqué aconte
cieron y al diciar la sentencia, resuelve el conflicto ante
él,. planieado y por ser, como ya establecimos, un 6rgano estE_ 
tal ,'tiene. la facultad de imponer su voluntad 11 vencido en
juicio de donde surge el tercer elemento, esto es, la fuerza 
vinculativa de la sentencia. 

3.2. Requisitos de toda Sentencia. 

En cuanto a los requisitos que debe contener un d~ 

cumento expedido por un 6rgano jurisdiccional para resolver
una controversia ante él planteada y este documento pueda -
ser llamado con propiedad sentencia, vemos que la legisla- -
ci6n nos marca una serie de ellos, a los cu§les la doctrina
ha clasificado en: formales y substanciales o de fondo, se-
gún vayan referidos estos requisitos a la sola forma o redaE 
ci6n de la sentencia o bien tengan injerencia en el fondo o
en la substancia del asunto que se ventil6. 

En cuanto a los primeros, es decir, los requisitos 
formales de la sentencia, tenemos: 

DeberS estar redactada en espanol, contendr§ la i~ 

dicaci6n del lugar, fecha y nombre del juez que la dicte, -
los nombres de las partes contendientes, el car§cter con el
que litigan y el objeto del pleito, no deber§ contener raspE_ 
duras ni enmiendas, poniéndose sobre las frases equivocadas
una lfnea delgada que permita su lectura, salv§ndose el - -
error al final.con toda precisi6n, debe estar autorizada con 
la firma entera del juez, contener una relaci6n sucinta de
las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, asf co
mo las consideraciones jurfdicas aplicables tanto legales c~ 
mo doctrinales, resolviendo por último los puntos sujetos a
la consideraci6n del juzgador y fijando, en su caso, el pla
zo para cumplirse con la resoluci6n. 
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Como se observa, dentro de los aspectos meramente
formales de la sentencia se est~ m~s bien a la·elaboraci6n -
del documento, a la estructura que debe guardir para ser co~ 
siderada como tal. 

Becerra Bautista clasifica estos requisitos forma
les de la siguiente manera: ldentificaci6n, narraci6n, moti
vaci6n, resoluci6n Y.autorizacl6n. 

Mas adelante nos explica que los datos de identifi 
cacf6n son circunstancias que permiten identificar una sen-
tencia y los medios de prueba ofrecidos y desahogados por c~ 
da parte, la narract6n, los problemas·jurfdicos planteados y 
las Incidencias que van a ser materia de la resoluct6n. La -
motivaci6n es el an~llsls de los hechos controvertidos en b~ 

se a la valorizaci6n de las pruebas y a la luz de las dispo
siciones legales aplicables, asf como la soluci6n que a esos 
problemas jurfdlcos se dé. La resoluci6n es la conclusi6n 16 
gica que resulta de la motivacl6n, con base en su parte na-
rrativa, es la parte del fallo que condensa la voluntad del -
Estado en el caso concreto. La autorizaci6n es la firma tan; 
to del juez como del secretario para que la resoluci6n tenga 
validez. 

De la anterior observaci6n podemos concluir que, -
sin dejar de tener ningún dato menos importancia en la sen-
tencia, la parte medular de la misma la constituye la resol~ 

ci6n, toda vez que para llegar a ella, a esta conclusi6n 16-
gico-jurfdica, se tom6 en consideraci6n los puntos narrados
en forma objetiva, se procedi6 a la motivaci6n, que fue aqu~ 

llo que influy6 en el ánimo del juez, lo objetivo, para in-
cllnar el fallo a favor de alguna de las partes y por Oltimo 
se resuelve, se aplica la norma abstracta al caso concreto,
y se condensa la voluntad estatal. 

Por otro lado, el autor en cita, clasifica los re-
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quisitos de fondo de la siguiente manera: 

a) Ley de la congruencia. Explicando que el juz
gador debe anafizar y resolver todos los puntos que las par
tes han sometido a su consideración. 

b) El silogismo 16gico que importa el fallo_. Sos
tiene que el juzgador, para llegar al fallo, debe formular -
un silogismo cuya mayor es la norma jurfdica aplicable, la -
menor, los hechos controvertidos vistos a través de las pru! 
bas aportadas por las partes y la conclusión, la aplicación
de la norma abstracta al caso concreto. 

c) Fijación formal de los hechos. Establece que, 
volviendo a la forma, todo el contenido del fallo se encuen
tra en la narración, en la motivación y en la resoluci6n de
la sentencia. 

d) Valorización de las pruebas. En este punto, • 
explica que en nuestro sistema opera el sistema mixto en la
valoración de las pruebas. 

e) Actore Nom Probante, reus absolvitur. Con es ta mAx.!_ 
ma significa que el juez debe absolver lisa y llanamente·· 
cuando, aplicando los sistemas de valoración de las pruebas, 
no comprueba que el actor justificó sus pretensiones deduci
das en juicio. 

f) La norma jurfdica. Al respecto sostiene que • 
el juez queda vinculado por los fundamentos de derecho aduci 
dos por el actor y el demandado en sus respectivos escritos
de demanda y de contestación. 

9) Gastos y costas. Al respecto nuestro autor .d.!. 
ce que los gastos son las erogaciones legftimas efectuadas • 
durante la tramitación de un juicio y las costas son los ho-
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norarios que debe cubri~ la parte .perdiosa a los abogados de 

1 a parte vencedora. ·.·; ,;/ 

h) N.~t~f~\Íi'.;t,~.f~.~'~/d)y.;~~ la parte resolutiva del 
fallo, Al respec.t~ .. ~os;~~r • .J}.~~,,qu~.ª la conclusi6n se llega 
mediante un áúoode\irít'ellgenciá:'del juzgador cuya voluntad-

se i den ti n'cai~~f¡~,~~~~'"''''fú'ri-i:~.~;:s~;e1.'Es ta do, 

.:i)>'·fac'iifta ·;ac aratorü; "Nuestra legislaci6n co 
pi6 de 1 a hi s~~~:~:\J~Í'.Jt'n:~~·;r¡·~i~nto de correcci6n de las sen: 
tencias y esta.bÍ'e~'~'.',lá)f'~'¿'~it·~d .aclaratoria del juez respec
to a algún c'ciri'ce'1iúi':~~i'a<sti'pÍetoria de omisiones que conten
ga el fallo", (52) 

Por su parte, De Pina y Larrañaga nos dicen: "Los
requisitos internos o esenciales de la sentencia de fondo -
son los siguientes: congruencia, motivaci6n y exhaustividad." 
Explican: "Significa la congruencia conformidad en cuanto a
la extensi6n, concepto y alcance entre lo resuelto por el --
6rgano jurisdiccional y las pretensiones que los litigantes
han formulado en el juicio. La motivaci6n de la sentencia ~s 
una garantía real y eficaz para los litigantes y una necesi
dad para el pueblo, pues es uno de los medios de evitar la -
arbitrariedad, su fundamentación se encuentra en el artículo 
14 de la Constituci6n Federal". Por último, nos dicen, por -
lo que respecta a la exhaustividad: "Las sentencias civiles
solo pueden resolver los puntos planteados, pero no pueden -
dejar de decidir sobre todos y cada uno de ellos". (53) 

Por nuestra parte, nos inclinamos por esta última
clasificaci6n toda vez que consideramos .que en estos puntos
est~n contenidos los nueve anteriores en que clasifica Bece-

(52) Becerra Bautista, Jos6. El Proceso Civil en México. -
Ed. Porrúa, S. A. México lgao. p. 173. 

(53) Pina Vara, Rafael De y Castillo Larrañaga, José. Ins
tituciones de Derecho Procesal Civil. Ed. Porrúa, S.
A. México 19&9. p. 342. 
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rra Bautista los requisitos esenciales di la sentencia. 

En efec,to, consideramos que dentro del primer pun
to, la congruencia, encuadra lo que Becerra Bautista marca -
como: 

El silogismo 16gfco gue importa el fallo. Toda vez 
que para que exista congruencia en una sentencia debe el ju! 
gador tomar en cuenta la norma jur!dfca aplicable, los he- -
ches que se le presenten y dictar su sentencia en base a - -
el lo. 

También encuadra en la congruencia la fljacl6n for
mal de los hechos, toda vez que para ser congruente una sen
tencia debe llevar una relacl6n sucinta de los hechos acont! 
cfdos, en forma objetiva y sin incllnaci6n hacia alguna de -
las partes. 

También colocar!amos en esta parte la naturaleza -
jur!dlca de la parte resolutiva, toda vez que para que una -
sentencia se precie de ser congruente, debe tener una adecu! 
da fundamentaci6n jur!dica. 

Ahora bien, por lo que hace al segundo punto que -
De Pina y Larrañaga nos marcan como motivaci6n, consideramos 
que muy bien podemos ubicar aqu! lo que para Becerra Bautis
ta es la norma jur!dlca, toda vez que el juzgador marcar§, -
en este punto, tanto los hechos que influyeron en su Snimo,
en base a las probanzas, como el fundamento legal que apllc! 
r§ al caso, por lo que también podr!amos colocar el punto -
que se refiere a la valorlzaci6n de las pruebas, as! como si 
procede condenar a gastos y costas al perdiese. En este se-
gundo punto consideramos, que se puede colocar, asimismo, lo 
que respecta a la absolucl6n del demandado en caso de que el 
actor no hubiese probado su acci6n, toda vez que es el mome~ 
to para exponer el porqué y en base a qué se 11eg6 a esta ·
conclusl6n. 
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Por último, en el 'punto que la segunda claslfica-
cl6n nos marca como exhaustlvldad, colocarfamos, lo que Bec! 
rra Bautista marca como ley de la congruencia, en base a que 
al hablar de exhaustividad se expresa la necesidad de que el 
juzgador no omita ningún punto planteado en la litis. 

Por lo que hace a la facultad aclaratoria, podrfa
mos encuadrarla en este último punto, aunque de hecho, a - -
nuestro juicio, no es indispensable que aparezca en el cuer
po de la sentencia, toda vez que por ser una facultad esta-
blecida en la ley, la parte que se considere afectada por el 
fallo en cuanto a algún concepto o para suplir omisiones que 
contenga el mismo, la puede hacer valer. 

3.3. Clasificaci6n de las Sentencias. 

Existen varios criterios para clasificar a las se~ 

tencias: según sus efectos, según la rama del derecho a la -
que pertenecen, según su definitividad y según el momento -
procesal en que se dicten. Procederemos a elaborar una breve 
semblanza de cada uno de ellos. 

3.3.1. Según sus efectos. 

En base a este criterio, las sentencias se clasifi 
can en: declarativas, constitutivas y de condena. 

Declarativas. Al respecto G6mez Lara nos dice: - -
"Son aquéllas que simplemente vienen a reconocer una situa-
ci6n fSctica preexistente y a sancionarla como jurfdlcamente 
aceptable e intachable". (54) 

Entendemos pues, que la sentencia declarativa es -
aqu~lla mediante la cual puede obtenerse una decisl6n judi--

(54) G6mez Lara, Ciprlano. op. cit. p. 331. 
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cial sobre la naturaleza de un derecho, sobre la validez de
un. tftulo, calificación de un hecho determinado, existencia
y validez de contratos e interpretaci6n de sus cláusulas, ei 
tado civil de las personas, etc. 

Constitutivas. Son las que modifican un estado ju
rfdico existente, Se consideran como tales, aquéllas que ver 
san sobre divorcio, nulidad de matrimonio, servidumbre, res
cisi6n de contrato de arrendamiento, dlsoluci6n de sociedad
conyugal, etc. 

De condena. Son aquéllas en las que se impone al -
perdloso el cumplimiento de una determinada prestación de -
dar, de hacer o de no hacer; pero tienen un segundo elemen
to, que lo representa el lograr la ejecuci6n del derecho de
clarado en la sentencia. 

Al respecto, veamos lo que marca Chiovenda: "la -
sentencia de condena presupone dos cosas: 

a) la existencia de una voluntad de ley que
garantice un bien o alguien imponiendo al demanda
do la obligación de una prestación. 

b) La convicción del juez de que, basándose
en la sentencia puédase, sin más, inmediatamente o 
después de un cierto tiempo, proceder por los 6rg~ 
nos del Estado a los actos posteriores necesarios
para la consecución efectiva del bien garantizado
por la ley (ejecuci6n)", (55) 

Analicemos estos elementos: cuando vemos que debe
existir una voluntad de ley que garantice Yn bien, entende-
mos que la voluntad deberá ser la del juez que dicta la sen
tencia, toda vez que para llegar a esta última, éste debi6 -

(55) Chiovenda, José. op. cit. p. 203. 
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sopesar lasprob~nzas' ~p¿rtadas porJaspárt~s.a efecto de. 

':~!.~ c:~ :~ f1·:;.:¡:;i'~i~:r:~.;1t:~}~·n:\~:~i::f~;iªe ~i ;a~~ o'. n:::: 
liz6 un acto de inteÚ!Í~n'i:'i~:;i~~·:'Jria'.ipaÍabra, despu~s de ela 

borar un anal is(s·,a:Ji~~~~;f[~)j;)J~z;:f~~ohfretiza el supuesto .--:. 
normativo y declara·.que·•:sü;.,vol.iintad: es darle la raz6n a tal
parte. Esta voluntad e¿·:én:',~s'd··~o~~nto individual-estatal -
porque hta es la facuit'~ci-cíe:la 'q~e es U revestido el juez, 
de poder declarar el derech'o, pero no a nombre propio puesto 
que de esta manera ~a resoluci6n quedarfa como simple men- -
ci6n personal, cosa que no es posible, es, de hecho y de de
recho, una resoluci6n que dicta el Estado a trav~s de uno de 
sus 6rganos y, por lo mismo, esta revestida de obligatorie-
dad para que contra quien vaya dirigida, cumpla con esa vo-
luntad del estado, bajo pena que, de no ser asf, se le impo!! 
ga el cumplimiento por alguno de los medios de los que diSP,2 
ne el mismo en su caracter de superioridad sobre los gobern! 
dos. 

El segundo elemento, consideramos, va referido a -
hacer menci6n dentro de la sentencia a que, en caso de que · 
no cumpla el condenado, se procedera a la consecuci6n efectl 
va del bien garantizado por la ley, es decir, hacer hincapi~ 
a esta posible situaci6n jurfdica en caso de que el reo reh~ 

sare voluntariamente cumplir lo establecido en la sentencia. 

3,3.2. Según la rama del Derecho a la que perten! 
cen. 

Según la rama del derecho a que pertenecen puede -
hablarse de sentencias administrativas, fisc1les, penales, • 
civiles, etc., pero tanto por estar nuestro estudio referido 
a estas últimas stricto sensu, como por considerar que en las 
otras interviene un estado en su caracter de autoridad con • 
soberanfa e independencia, con lo cual ya no se cumplirla -
uno de los supuestos indispensables para su reconocimiento -
(que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una -
acci6n personal), es que anal izamos, si bien sucintamente --
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por no pretender que el nuestro sea un tratado exhaustivo -
del tema, exclusivamente las civiles, sin entrar al estudio
de las otras clases de sentencias. 

J,J,J, Según su definitividad. 

Otro criterio de clasificación se establece de a-
cuerdo a la lmpugnabilidad o no de la sentencia. Asf, tene-
mos· que las impugnables son aquéllas que no quedan firmes -
una vez dictadas sino, por el contrario, pueden ser combati
das por los recursos ordinarios de apelación o revisión. Las 
no impugnables, son las que no pueden ser revocadas o modlf1 
cadas mediante ningún recurso ordinario. 

El Código de Procedimientos Civiles, para el Ols-
trito Federal en su artículo 426 establece que causan ejecu
toria por ministerio de ley las sentencias pronunciadas (en
primera instancia) en juicio cuyo interés no pase de cinco -
mil pesos¡ las sentencias de segunda instancia¡ las que re-
suelvan una queja; las que dirimen o resuelven una competen
cia y las demSs que marque la ley. 

Por otra parte, el artículo 427 marca que causan -
ejecutoria por declaración judicial, aquéllas que las partes 
o sus mandatarios con poder especial consienten expresamente¡ 
aquéllas sobre las que se deja transcurrir el tiempo sin in
terponer recurso, una vez hecha la notificación en forma; y, 
por último, aquéllas que, interpuesto recurso, ~ste no se -
continúa en forma y términos legales o se desl~te de él la -
parte o su mandatario con poder o clSusula especial. 

Debemos hacer una distinción entre sentencia inim
pugnable o ejecutoriada y sentencia firme. 

La primera es aquélla en contra de la cual no cabe 
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algún recurso ordfoario, pero que puede ser revocada o modi
ficada mediante 'a1.g'ún. recurso extraordinario, como una apel!_ 
ci6n'extraordinaria o·un J~icio de amparo. 

El concepto de sentencia firme es 1ún m&s amplio -
puesto que con él ·se entiende aquélla que ya no puede ser m.!!, 
dificada ni mediante el empleo de recursos extraordinarios,
es decir, la sentencia firme es la única que puede surtir 
plenamente los efectos que lleva aparejada una sentencia. 

3.3,4, Según el momento procesal en que se dicta. 

Por último, la sentencia"civil se clasifica en in
terlocutoria y definitiva. 

Interlocutoria cuando resuelve ciertas cuestiones
procesales sin entrar al estudio del fondo del problema. Es
tas sentencias pueden impedir o paralizar definitivamente la 
prosecuci6n del juicio o bien, resolviendo el artfculo de -
previo y especial pronunciamiento, continuar aqu61. 

Definitiva cuando decide el fondo del negocio, 
cuando hace efectivo el derecho sustantivo hecho valer, cua~ 
do otorga la tutela estatal a quien prob6 un derecho ante el 
juez y éste, por medio de la funci6n jurisdiccional otorgada 
por el estado, le da validez para que surta efectos legales. 

3.4. Efectos de las Sentencias. 

Rafael De Pina y Castillo Larrañag1 nos dicen: - -
"Los efectos de las sentencias son diversos, según su espe-
cie y la materia sobre que recaen, pero los principales son
los siguientes: a) la cosa juzgada; b) la llamada impropia-
mente, actio judicati, o sea la facultad que corresponde a la 
parte que ha obtenido sentencia favorable de hacerla ejecu-
tar judicialmente cuando el vencido no la cumple de modo vo-
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Juntarlo, y c) las costas procesales•. (56) 

Posteriormente, nos explican que 11 cosa juzgada -
puede entenderse en dos sentidos: formal o procesal y susta~ 

cfal o material. 

En el primer aspecto, sostienen que la cosa juzga
da significa la imposibilidad de impugnaci6n de la sentencia 
recafda en un proceso, bien porque no existe recurso contra
ella, bien porque se haya dejado transcurrir el término sen! 
lado para interponerlo. Entendemos que hacen referencia a -
las sentencias firmes, a las que ya no pueden ser modifica-
das o revocadas por ningún medio jurfdico, sea un recurso or 
dinarfo, uno extraordinario o incluso por un juicio aut6nomo. 

Por lo que hace a la cosa juzgada en el segundo -
sentido, sustancial o material, establecen citando a Chlove~ 
da: "La cosa juzgada consiste en la fndlscutibilldad de la -
esencia de la voluntad concreta de la ley afirmada en la se~ 
tencia. La eficacia de la cosa juzgada en sentido material -
s~ extiende a los procesos futuros; en consecuencia, lo que• 
se establece en la sentencia pasada en autoridad de cosa ju! 
gada no puede ser objeto de nuevo juicio". (57) En efecto, -
en la sentencia firme queda plasmada la voluntad de la ley.
Asimismo, la sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada
impide la consecuci6n de un nuevo juicio que se establezca -
en base a lo ya juzgado, teniendo como fundamento que la par 
te que sucumbe nunca quedarfa satisfecha con la declaraci6n
obtenida, sino que repetirfa indefinidamente el intento de -

(56) Pina Vara, Rafael De y Castillo Larranaga, Josf. op.
cit. p. 345. 

(57) Chiovenda, José. Principios de Derecho Procesal Civil. 
(Tomo 11) C&rdenas Editor y Distribuidor. Mfxfco - -
1980. p. 460. 
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lograr una declaraci6n favorable, lo que impedirfa que el -
vencedor tuviese tranquilidad respecto a lo otorgado en la -
resoluci6n judicial. 

Podemos resumir el concepto de cosa juzgada con la 
siguiente mhima: "Bis de eadem re ne sit actio" (no haya acci6n 
dos veces de la misma cosa). 

Por lo que respecta al efecto ejecutorio de la se~ 

tencla, se da exclusivamente cuando el vencido adopta, fren
te a la sentencia desfavorable, una actitud de desobediencia, 
es decir, no acata voluntariamente el mandato contenido en -
ella. 

Asf, De Pina y Larrañaga nos dicen: "La ejecuci6n
forzosa de la sentencia es una consecuencia de la naturaleza 
de mandato de autoridad que corresponde a toda resolucl6n j~ 
diclal, y se halla impuesta, adem3s, para impedir, dentro de 
lo humanamente posible, que queden fallidas, por voluntad -
del vencido en juicio, las legftimas pretensiones del vence
dor (que desde luego pueden quedar Insatisfechas por causa -
extrañas como, por ejemplo, la Insolvencia absoluta del deu
dor)". (58) 

Opini6n bastante clara ésta, que nos permite cono
cer la fundamentaci6n del efecto ejecutorio de la sentencia
Y conocer que es una consecuencia de la naturaleza del acto
que implica dictar la sentencia, es decir, 1• facultad obli
gatoria que reviste esta decisi6n jurisdiccional para que el 
vencido en juicio no pueda rehusar, v31idamente, el cumplir
con lo dispuesto en ella, sino, por el contrario, el deber -
que tiene de cumplir con aquéllo a lo cual se le condena. 

Por otro lado, vemos que no siempre la sentencia 

(58) Pina Vara, Rafael De y Castillo Larrañaga, José. op.
cit. p. 353. 
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surte plenamente este efecto, es decir, si el perdioso cum-
ple voluntariamente con lo estipulado en ella, no es necesa
rio por parte del vencedor hacer valer la ejecuci6n forzosa, 
pero ~sta estarj siempre latente, siempre a su disposición -
para utilizarla. En resamen, este efecto ejecutorio tiene d~ 
ble finalidad, servirá en ciertos casos para atemorizar al -
condenado en la sentencia, pues siempre estar5 consciente de 
que por medio de la vfa de apremio se le puede obligar a cu~ 
plir, y en otros para darle a quien resultó vencedor en el -
negocio la seguridad de que esa disposición jurisdiccional -
que protege sus intereses ser& materializada, concretlzada,
y ~sto es bien importante dentro del 5mbito de la sociedad -
de la que formamos parte, a fin de evitar que cada uno de n~ 

sotros haga justicia por su propia mano y regresemos a las -
~pocas de barbarie y salvajismo; ahora bien, esta prohibi- -
ci6n filosófico-jurfdica ha quedado plasmada dentro de las -
disposiciones jurfdicas m5s altas de todos los pafses, por -
lo cual, es trascendental el hecho de conceder al gobernado
la tutela jurfdica cuando otro transgrede sus derechos. Sin 
embargo, si la sentencia que. pronuncie esa autoridad no ha -
de tener fuerza m5s allá de sus fronteras, y considerando -
que las comunicaciones constantes de personas y cosas en to
dos los pafses son mayores dfa con dfa, no existirfa seguri
dad en las relaciones humanas y la obra de justicia se confi 
narfa a cada territorio, condenándolo, obviamente, al aisla
miento. Por todo ello, los Estados se imponen el deber de -
ejecutar las sentencias dictadas por jueces extranjeros, en
base a ciertos requisitos que deben cubrir ~stas. Por lo que 
hace a nuestro pafs en particular, y toda vez que a él est5-
enfocado nuestro estudio, en el capftulo inmediato siguiente 
veremos cu31es son los requisitos que ha marcado la legisla
ci6n a efecto de permitir el reconocimiento y la posterior -
ejecuci6n de la sentencia dictada bajo la soberanfa de otro
estado. 

Por Gltimo, a las costas procesales Escriche las -
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define diciendo: "son los gastos que se hacen por las partes 
en las causas civiles y criminales•, (59) Por su parte, De -
Pina y Larranaga establecen: "La justlficaci6n de la condena 
en costas por el mero hecho del vencimiento se encuentra en
que la actuaci6n de la ley no debe representir disminucl6n -
patrimonial para la parte en cuyo favor se realiza. Se trata, 
pues, de un medio para evitar que el derecho reconocido al -
vencedor no sea disminuido econ6micamente y se considera co
mo un contrapeso conveniente a la ilimitada libertad de de,
manda r•, ( 60) 

Por nuestra parte, consideramos que siendo la con
dena en costas parte importante dentro de la sentencia, no -
constituye un efecto en sf, sino que se encuentra, subsumida 
dentro del efecto inmediato anterior, esto es, si la parte -
que ha sido condenada en costas no cumple voluntariamente en 
base a la facultad que le corresponde, la parte que ha obte
nido sentencia favorable puede hacerla ejecutar forzosamente, 
es decir, judicialmente se puede obligar al perdloso a cum-
plir con la sentencia que lo condene, tanto con los dem3s 
puntos, como con lo referente a la condena en costas. 

Alberto Arce, opina: "La sentencia autfintica lleva 
en sf tres fuerzas que deben distinguirse: 

l. la probatoria, que se deriva del carfcter de -
acto autfintico, de instrumento que da fe con energfa partic~ 
lar de hechos que han sido derectamente comprobados por el -
funcionario competente que la ha dictado. Siguiendo la regla 
locus reglt actum, todo acto que se reconoce y admite como au
téntico, segGn la ley nacional de orfgen, tiene mis alll de
las fronteras la fuerza probatoria que resulta de ese car3c
ter de autenticidad. 

(59) Citado por Pina Vara, Rafael De y Castillo larraftaga,
Josfi. op, cit. p. 358. 

(60) Pina Vara, Rafael De y Castillo larrañaga, Josfi. op.-
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2, Fuerza de cosa juzgada, Aste se refiere no a -
hechos accesorios, sino al fondo que debe quedar establecido 
y tenerse como verbal legal, contra la que no puede admitir
se ninguna prueba en contrario, en virtud de la presunci6n -
res judlcata pro veritate habetur, 

3. Fuerza ejecutoria. Es el derecho de pedir al
poder pablico que ejecute la sentencia por vfa de apremio".
( 61) 

Agrega exclusivamente el efecto probatorio, mismo
que nosotros consideramos que encuadra dentro del ya establ! 
cido de cosa juzgada. Es decir, cuando sostuvimos al anali-
zar este último, que en la sentencia firme queda plasmada la 
voluntad de la ley, que lo que contiene la sentencia da f6 -
de hechos que han sido comprobados por el funcionario compe
tente que la dict6, entendemos que estos hechos ya pasados -
por cosa juzgada, pueden servir como elemento probatorio, -
pero sin sostener tan categ6rlcamente que esos efectos pue-
dan traspasar libremente las fronteras, sino nis bien que 
habr4 que estar a lo que cada naci6n marque al respecto. 

(61) Arce, Alberto. op. cit. p. 269. 
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4.1.. ·Reconocimiento. Oefinici6n, an4lish. y.cla
siflcaci6n de ~istemas. 

Segan· Orué, el exequ4tur "consiste en la previa r.!!, 
visi6n de las formas de las sentencias, como tr4mite previo~ 
a su ejecuci6n, comprob!ndose la competencia del tribunal -
que las pronunc16 y la aute~ticldad de la ejecutoria, pero -
sin modificar su fondo". (62) 

Esta deflnlcl6n se ajusta a lo que marca nuestro -
derecho positivo para que, previamente a la ejecuci6n de la
resoluci6n extranjera, se revise ésta y pueda permitirse su
homologaci6n, se compruebe la competencia del tribunal que -
la dlct6 y se verifique la autenticidad del fallo en su pafs 
de orfgen, pero sin entrar al estudio del fondo, ya que no -
se determinar& si éste es justo o injusto, toda vez que ex-
cluslvamente se revisarán los fundamentos del derecho en que 
se bas6 el juez para dictar su resoluci6n. 

Asf tenemos que reconocimiento, homologaci6n y ex!!, 
quátur son un mismo requisito, con el que deberá cumplirse -
previamente a la ejecuci6n del fallo extranjero. Esto es, si 
no se obtiene éste, no se podr4 proceder a ejecutar, por las 
vfas ya establecidas, una sentencia dictada fuera de nuestro 
territorio. 

Procederemos enseguida a citar los sistemas que rl 
gen para otorgar'el reconocimiento, según las especiales ca
racterísticas del pafs donde se quiera valer la resoluci6n. 

Alberto Arce nos dice: "De los sistemas para reve! 
tir de f6rmula ejecutoria a la sentencia pronunciada en el -
extranjero que siguen las legislaciones en los diversos Est! 

(62) Orué y Arregul, José Ram6n De. Manual de Derecho ln-
ternacional Privado. IER. Ja. Edici6n. Madrid, Esp_! 
ña 1gs2. p. 614. 
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dos, puede hacerse la siguiente clasificaci6n: 

l. Sistemas que desechan en lo absoluto la invoc! 
ci6n de sentencias extranjeras. 

En los pafses que adoptan este sistema, el que ha
obtenido una sentencia en el extranjero, debera comenzar un
nuevo juicio y podr~ invocar la sentencia extranjera solame~ 
te como elemento de hecho. 

2. Sistemas de revisi6n absoluta. 

En las legislaciones que establecen este r~gimen,
se admite la ejecuci6n de sentencias extranjeras, pero el 
juez encargado de conceder el exequ~tur, tiene el derecho de 
revlsi6n absoluta y puede hasta cambiar la sentencia. 

Realmente difiere muy poco del anterior, pues el -
actor comienza un nuevo juicio y la sentencia extranjera le
sirve como elemento de convicci6n. 

3 •. Sistemas del control ilimitado. 

No se confunde con el anterior, pues el sistema de 
la revisi6n permite sustituir la sentencia extranjera y el -
del control ilimitado consiste en admitir o rechazar la sen
tencia extranjera. 

4. Sistemas del control limitado. 

El control se reduce a puntos estrictamente fija--
dos. 

5. Sistemas de la reciprocidad, 

Se admite el control limitado en 11 ejecuci6n de -
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las sentencias extranjeras con tal de que h1ya reciprocidad
de hecho en la legislaci6n del pafs cuyos tribunales han di~ 

tado la sentencia". (63) 

Nuestro pafs adopta estos dos últi~os sistemas. 

De Pina y Larrañaga por su parte sostienen: "Las -
disposiciones de derecho interno a las que hay que atenerse
en materia de ejecuci6n de sentencias extranjeras son muy V! 
riadas, pudiendo agruparse en los sistemas siguientes: 

l. Inejecuci6n absoluta. Se niega a las senten-
cias extranjeras toda eficacia, exigiéndose en algunos paf-
ses, para su ejecuci6n, nuevo procedimiento. Este sistema se 
adopta en Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Holanda y Sue
cia; en los pafses angloamericanos es preciso entablar una -
nueva acci6n. 

11. Ejecuci6n mediante cl&usula de reciprocidad.-. 
Se ejecutar&n aquellas sentencias de pafses que también eje
cutan las provenientes del Estado que solicita dicha ejecu-
ci6n. Es el sistema seguido por Alemania, Austria, Bulgaria, 
Chile, España, México, Rumania y Venezuela. 

111. Ejecuci6n previo ex§men del fondo de la sen
tencia. Desconfiándose de la rectitud y hasta de la pericia 
de Jos jueces extranjeros, se concede la autoridad de cosa -
juzgada a aquellas sentencias conformes con la ley del pafs
en que han de ejecutarse. Practfcase en Argentina, Bélgica,
Francia, Grecia, Luxemburgo y Suiza. 

IV. Ejecucl6n previo ex&men de la forma de la se~ 
tencia. 

(63) Arce, Alberto. op. cit. pp. 271 y ss. 
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V; Ejecuci6n previo exámen del fondo y forma de -
la ,sentencia. Inaceptable por su señalada desconfianza y 

le,ntitud, rigiendo en Bélgica, Brasil, Francia e Italia". 
(64) 

A su vez, Arellano Garcla manifiesta: "Puede suce
der' que el sistema de un estado por caracterfsticas sui gene
ris no pueda ser clasificado dentro de los esquemas quema! 
ca la doctrina. Una afirmaci6n consideramos que si es irref~ 

table. La legislaci6n interna de los diversos estados puede
clasificarse en dos grandes sistemas, el sistema que le con
cede efectos a las sentencias extranjeras y el sistema que -
se los niega. El sistema que concede efectos a la sentencia
extranjera puede subclasificarse, a su vez, en dos grandes -
sectores: Primero, el sistema que revisa la forma de la sen
tencia exclusivamente; y, segundo, el sistema que revisa el
fondo y la forma de la sentencia". (65) 

4.2. Referencia a algunos Sistemas Positivos. 

A continuaci6n procederemos a realizar un somero -
estudio de derecho comparado, a fin de poder ubicar a nues-
tro derecho positivo en el ámbito internacional, haciéndolo
un tanto más a fondo con la legislaci6n española. 

En Gran Bretaña existe un sistema complejo de rec~ 

nacimiento y ejecuci6n de decisiones extranjeras. Además de
distinguir ambos grados de efectividad, se arbitran solucio
nes distintas según la normativa del Common Law o según la -
legislaci6n emanada del Parlamento. Esta última prevé un si~ 

tema de homologaci6n directa, aplicable a un cierto número -
de paises (además de la Commonwealth y, en general de los Es-

(64) Pina Vara, Rafael De y Castillo Larrañaga, José. op.
c1t. p. 356. 

(65) Arellano Garcla, Carlos. op. cit. p. 763. 
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tados del Srea de influencia britSnica, Alemania Federal, -
Austria, B~lgica, Francia y Noruega), El sistema tradicional 
del Coornon Law exige el planteamiento ante tribunal inglh de 
un nuevo proceso en el que se verifique que la decisión ex-
tranjera reune una serie de requisitos: competencia del tri
bunal extranjero segOn los criterios ingleses (presencia f!
sica del demandado para las acciones personales y situacio-
nes del bien para las reales), respecto a los derechos proc! 
sales en defensa del condenado, carScter definitivo de la d! 
cisión y adecuación con el orden público del foro. 

Al respecto, Mercier sustenta: "El sistema brlUnj_ 
co, por no exigir condición de reciprocidad y no examinar la 
base fSctica o jur!dica de la decisión extranjera, es uno de 
los m!s internacionalistas que conoce el derecho comparado". 
(66) 

Por lo que se refiere a los paises eurocontinenta
les, cabe destacar la inejecutabilidad de las decisiones ex
tranjeras en Holanda, en ausencia de tratado que as! lo estj_ 
pule. En B~lgica y Luxemburgo, salvo convenio internacional
vigente, se practica la revisión en cuanto al fondo del pro
ceso en el que se dictó la sentencia extranjera. En Alemania, 
se exige, entre otras cosas, competencia del tribunal extra~ 
jero según las reglas germanas y, en materias completas, - -
identidad de la solución alcanzada con la prescrita por el -
sistema conflictual del foro. El Código de Procedimientos CJ. 
viles italiano exige, ade'mSs de la reciprocidad, competencia 
en el juez extranjero segOn los criterios italianos, respeto 
de los derechos procesales de defensa, firmeza de la deci- -
sión y su no contrariedad con otra decisión italiana. 

(66) Mercier, Philippe. Efectos Internacionales de los Jui
cios dentro de los Estatutos del Mercado Coman. Gine
bra, Suiza 1965. p. 82. 
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En Francia se procede a una revisi5n pormenorizada 
de la sentencia en cuanto al fondo, control&ndose no solo -
los aspectos formales y sustanciales de orden jurfdico sino
también la base f&ctica. Se verifica la inexistencia de una
competencia a favor de los tribunales franceses, además de -
las modificaciones que puedan surgir a propósito de los he-
chas establecidos y, por otra parte, el que la ley aplicada
por el juez extranjero sea la misma que la indicada por la -
legislación francesa. 

Recientemente la jurisprudencia ha intentado ate-
nuar tan riguroso sistema, reduciendo taxativamente las posi 
bilidades de revisión del fondo a los jueces, quienes unica
mente comprobar&n la regularidad de la decisión. 

La legislación francesa es una de las m&s restric
tivas que conoce el derecho comparado, tal como se infiere -
de la siguiente aseveración de Maury Jacques: "La jurisprude!)_ 
cia francesa considera que el tribunal franc6s debe tener y
tiene el poder de examinar si la sentencia ha sido bien dic
tada, si ha impartido buena justicia. Este sistema es el de
la revisión, los tribunales franceses examinan en cierta fo! 
ma el negocio para ver si ha sido bien juzgado. Según la ex
presión de la Corte de Apelación de Parfs, lo' tribunales -
tienen que juzgar de la sentencia". (67) 

4.3. Sistema Español. 

Pasaremos ahora a analizar la situ1ción española -
al respecto, siguiendo para tal efecto, primordialmente, a -
S!nchez Apellaniz. 

Del tema de la efectividad en Espafta de las deci-
siones dictadas en el extranjero, se ocupa de la ley de En--

{67) Maury, Jacques. op. cit. p. 395. 



7 6 

juiciamiento Civil, ofreciendo tres cauces diferentes para -
posibilitarla: reciprocidad diplom4tica o convencional, recl 
procidad legal y jurisprudencia! y, finalmente, un sistema -
supletorio. A lo anterior se aftaden, por la ley procesal, al 
gunas reglas sobre el procedimiento que debe seguirse para -
conseguir el exequ4tur. 

En cuanto al régimen de reciprocidad diplom4tica o 
convencional, tenemos que el artículo 951 de la Ley de EnJul 
ciamiento Civil dispone que: "Las sentencias firmes pronun-
ciadas en paises extranjeros tendr4n en Espafta la fuerza que 
establezcan los tratados respectivos". Este articulo remite
ª los convenios que eventualmente existan en cada caso. Al -
respecto, pueden citarse: El convenio con CerdeHa, de 30 de
junto de 1851, extendido a toda Italia por acta de 20 de oc
tubre de 1870: con Suiza, de 12 de noviembre de 1806¡ con C~ 

lombta, de 30 de mayo de 1908¡ con Checoslovaquia, de 26 de
novtembre de 1927 y el m4s reciente, con Francia, de 28 de -
mayo de 1969. Estos conventos limitan la efectividad recípr~ 
ca de las decisiones respectivas al 4mbito civil. Algunos n~ 

meran taxativamente los requisitos que deben reunir las eje
cutorias, asf como los motivos que puedan argDirse para de-
sestimar su eficacia¡ otros, por el contrario, remiten a lo
que el estado requerido tenga establecido en su sistema posl 
tivo. Generalmente disponen que el procedimiento para el re
conocimiento o la ejecuci6n, se desarrolle concretamente an
te el tribunal o autoridad del lugar donde deba cumplimentar 
se la decisi6n". (68) 

Por lo que hace el régimen de reciprocidad legisl! 
tiva y jurisprudencial, el articulo 952 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil dispone que si no hubiese tratados especia--

(68) sanchez-Apellaniz Valderrama, Francisco. Reconocimien
to y Ejecuci6n de Sentencias Extranjeras. Revista de
lnformaci6n Jurídica. No. 84. Madrid, Espafta 1950. -
p. 653. 
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les con la naci6n en que se hayan pronunciado, tendr&n la -
misma fuerza que en ella se diere a las ejecutorias pronun-
ciadas en España. i el 953 establece que si la ejecutoria -
procediere de una naci6n en la que por jurisprudencia no se
d~ cumplimiento a las dictadas por los tribunales españoles
"º tendr& fuerza en Espana. Est& contenido en ambos precep-
tos el principio de reciprocidad, pero sus caracterfsticas -
difieren en cada caso. En el primero de ellos, se hace refe
rencia a la aplicabilidad en España de los textos legales -
pertinentes del pafs extranjero de que se trate. 

Por otra parte, en el segundo caso, el artfculo -
g53 se contrae a excluir las decisiones cuando el pafs de -
origen no reconozca o ejecute las españolas. Sánchez-Apella
niz justifica este punto, en los siguientes t~rmlnos: •aan -
cuando la leglslaci6n española, Inspirándose en los más al-
tos principios de la universalidad de la justicia y de la s~ 
lidarldad entre los pueblos civilizados, asf como en la gen~ 
ral conveniencia de facilitar las relaciones de los naciona
les con los extranjeros, sea relativamente liberal y progre
siva en orden al reconocimiento de la fuerza ejecutoria de -
las sentencias pronunciadas en otros pafses, y dispone, en -
los artfculos del g51 al 954 de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil, que esas sentencias podrán ejecutarse en España, es In
dudable que ese criterio de amplitud tiene un lfmlte Infran
queable impuesto por el principio de reciprocidad negativa,
que tan claramente recoge el artfculo 953, y que rechaza la
poslbll idad de que sean cumplidas en España lis sentencias -
dictadas por los tribunales de aquellas naciones en las que, 
a virtud de ley o jurisprudencia, se niegue 11 ejecuci6n de
fal 1 os españoles". (69) 

(69) 54nchez-Apellanlz Valderrama, Francisco. op. cit. p. 
655. 
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En cuanto al iég1men supletorio, el articulo 954 -
de la Ley de Enjuiciamie~i~ Civil dice que si no estuvieren
en ninguno de los tres casos de los que ya hemos hablado, -
las ejecutorias tendr4n fuerza en España si reunen las cir-
cunstancias siguientes: que la ejecutoria haya sido dictada
ª consecuencia del ejercicio de una acci6n personal; que no
haya sido dictada en rebeldía; que la obligaci6n para cuyo -
cumplimiento se haya procedido sea lícita en España y que la 
carta ejecutoria reuna los requisitos necesarios en la naci6n 
en que se haya dictado para ser considerada como auténtica y 
los que las leyes españolas requieran para que haga fe en El 
pafia, "Podrla pensarse a primera vista en la esterilidad del 
precepto transcrito, en cuanto que, descansando sobre la im
posibilidad de utilizaci6n de los regimenes de reciprocidad
ya examinados, cabria concluir que, en defecto de tratado o
ley, la jurisprudencia habr4 arbitrado una solución positiva 
o negativa al problema. Y sin embargo no es asl, pues puede
ocurrir que el país extranjero en cuesti6n no tenga dispues
ta soluc16n alguna, que siga a su vez el criterio abstracto
de la reciprocidad, que cuente con tendencia jurisprudencia! 
contradictoria, etc.•. (70) 

Conforme al artículo 955 de la ley en cita, el pr~ 

cedimiento para obtener el reconocimiento de una sentencia -
extranjera, habr4 de desarrollarse ante la Sala de lo Civil
del Tribunal Superior, sin embargo, en el caso de la recipr~ 

cidad diplom4tica, se estar! en cuanto a 11 competencia a lo 
dispuesto en cada convenio. Se comenzara por la presentaci6n 
de un escrito, para el que se precisa la mediaci6n de procu
rador y 11 intervenci6n de letrados; al mismo habrl que adi
cionarse la ejecutoria debidamente legalizada, acompaftlndola 
de su traducción y copia de aquélla y ésta. Se marca la au-
diencia del condenado y del Ministerio Fiscal por un término 

(70) Verplaetse, Julian. Derecho Internacional Privado. 
Madrid, España 1954. p. 666. 
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de nueve·dfas. La concesión o denegación del exequ&tur revi1 
te. forma d.e auto,·. contra el. que no cabe recurso alguno. En -
caso de no concederse; se~evolver& la ejecutoria a quien la 
hubiese presenÜd;; Si. se otorgare el exequHur, se comunic! 
r& a la Audiencia Jerrito.rial. para que ésta ordene al juzga
do de prime~a in~.tan~la:·d~l partido del condenado o del lu-
gar donde la sentencia deba· cumplimentarse lo que resulte -
pertinente, a fin .de q~e, utilizando los medios establecidos 
para los espaftoles, tenga lugar lo en ella mandado. 

4.4. El Procedimiento en México. 

Entrando al an&lisis de nuestra legislación patria, 
vemos que el Código de Procedimientos Civiles para el Oistrl 
to Federal establece, en sus artfculos del 604 al 608, los -
requisitos que se deben llenar respecto al reconocimiento de 
las sentencias dictadas en el extranjero, convirtiéndose, a~ 
te el silencio del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
en obligatorio para toda la República según lo marca el num~ 

ral que a continuación analizamos. 

El artfculo 604 del Código Distrital, establece -
que las sentencias y dem&s resoluciones judiciales dictadas
en pafses extranjeros, tendr&n en la República la fuerza que 
establezcan los tratados respectivos o en su defecto se est! 
r& a la reciprocidad internacional. 

Este punto nos habla de la reciprocidad, al respe~ 

to tenemos tres tipos de reciprocidad: Diplom&tica, judicial 
o jurisprudencial y legislativa. 

Diplom&tica es aquella que se establece en los tr! 
tados internacionales y entendemos que es a la que se hace -
referencia cuando se habla respecto a los mismos en el artf
cul o en cuestión. 

Judicial o jurisprudencial, la que se da de hecho-
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o por la práctica de los tribunales del pafs que solicita el 
reconocimiento de .su· sentencia; a.1 _r_especto, 1 a su'prema co.r
te de Justicia de l.a Naci6n,, ha' establecido': .ªEjecuUndose -
en los Estados Unidos~de A~é~'f¿~ 'iás:séntenci~s pronunciadas 
por los 'tribun~les ext'ranJer~s~y. 'po~ consigule~te, por los
de la RepOblica Me~lcana; con ~uién .rio l'os liga ni~gOn trat! 
do a este respecto, ~s concluyente asentar que aquf, por el
principio de la reciprocidad, deben cumplirse las ejecuto- -
rias dictadas por los tribunales americanos". (71) 

Reciprocidad legislativa, aquélla que otorga el -
pafs solicitante, cuando da a los nacionales del pafs que d! 
berá ejecutar el mismo trato que a sus nacionales. La Supre
ma Corte de la Naci6n, la ha contemplado: "Si no hubiere tri!_ 
tados especiales con la Naci6n en la que se haya pronunciado 
la sentencia que trata de ejecutarse, tendrá la misma fuerza 
que en ella se diere, por las leyes, a las ejecutorias y re
soluciones dictadas en la RepOblica Mexicana". (72) 

De lo anterior se infiere que en nuestro pafs es-
tán contemplados los tres tipos de reciprocidad que la doc-
tri na reconoce. 

Por otra parte, y continuando con el análisis del
mismo artfculo, si ante el silencio de la legislaci6n fede-
ral, la cual es supletoria en ciertos aspectos de la ejecu-
ci6n de sentencias extranj~ras, se considera que esta mate-
rfa se reserva a lo que cada estado estableci6 en su legisl! 
ci6n interna - como lo ha sostenido la Suprema Corte de Jus-

(71) Apéndice del Semanario Judicial de la Federaci6n. To-
mo IV. Suprema Corte de Justici~ de la Naci6n. Terc! 
ra Sala. 1965. p. 309. 

(72) Apéndice del Semanario Judicial de la Federaci6n. op. 
cit. p. 320. 
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ticia de la Naci6n: •cuando los estados legislan sobre los • 
trSmites que deban llenarse para que la sentencia extranjera 
pueda tener eficacia en su territorio, de ninguna manera in· 
vaden las facultades exclusivas que tiene el Congreso de la
Uni6n para legislar sobre la condici6n jurídica de los ex- • 
tranjeros•, (73) IPorqufi, nos preguntamos, un C6digo local,· 
como lo es el del Distrito Federal, establece que tendrS - -
fuerza en toda la República? 

Pensamos que al respecto existe una incongruencia, 
toda vez que si no hay en tal sentido nada establecido en el 
C6digo Federal de Procedimientos Civiles, ni se hace en fiste 
una remisi6n expresa al C6digo Distrital, debía dejarse en· 
libertad a cada estado para establecer lo conducente, 

Consideramos que existe una velada asignaci6n de -
facultades a la federaci6n para regular el tema, ya que, en
última instancia, por carecer el Distrito Federal de un 6rg! 
no legislativo formal, son las CSmaras que integran el Con-
greso de la Uni6n las encargadas de expedii las leyes para -
el mismo. 

Lo anterior, hace surgir la siguiente pregunta lno 
ser~ que los poderes federales quisieron adjudicarse, subre~ 
ticiamente, el regular sobre un tema tan delicado como lo es 
el otorgar el reconocimiento a una sentencia extranjera? 

Si fue ese el sentir que prevaleci6 al crear esta
disposici6n, consideramos que no había raz6n de ser, toda •· 
vez que, de acuerdo al razonamiento hecho anteriormente, el
Congreso de la Uni6n debi6 haber legislado al respecto revi~ 
tiendo de obligatoriedad al efecto al C6digo Federal de Pro
cedimientos Civiles, 

(73) Apfindice del Semanario Judicial de la Federaci6n. To
mo V. Suprema Corte de Justicia de la Nacl6n. Terce
ra Sala. lg57, p, 121. 
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El artfculo 605 del Código adjetivo en estudio, -
marca: "solo tendr~n fuerza en la RepGblica Mexicana las ej! 
cutorias extranjeras que reunan las siguientes circunstan- -
cias: 

l. Que se cumpla con las formalidades prescritas
en el artfculo 108. 

11. Que hayan sido dictadas a consecuencia del -
ejercicio de una acción personal. 

111. Que la obligación para cuyo cumplimiento se
haya procedido sea lfcita en la RepGblica. 

IV. Que haya sido emplazado personalmente el de-
mandado para ocurrir a juicio. 

v. Que sean ejecutorias conforme a las leyes de -
la Nación en que se haya dictado. 

VI. Que llenen los requisitos para ser considera
daj como aut6nticas." (74) 

En este artfculo persiste la errónea actitud de i~ 

poner a este Código local como obligatorio en toda la RepG-
blica, por lo que cabe el cuestionamiento efectuado en el -
punto inmediato anterior analizado. 

Por otra parte, como se observa, para el reconoci
miento de una sentencia extranjera se exige que se llenen dJ 
terminados requisitos, unos formales: que se cumpla con las
formalidades establecidas en la legislación federal para los 
exhortos provenientes del extranjero y que llene los requis1 
tos para ser considerada como aut~ntica. Otros materiales: -
que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una 
acción personal, que la obligación para cuyo cumplimiento se 

(74) Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fed! 
ral. op. cit. p. 142. 
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haya procedido sea lfcita en la República, que haya sido em
plazado personalmente el demandado para ocurrir a juicio, 
que sean ejecutorias conforme a las leyes de la nación en -
que se hayan dictado. 

Procederemos a analizar cada una de estas cuestio-
nes. 

La fracción 1 y la VI marcan un solo requisito: la 
legalización del documento que contiene la sentencia. Expli
quemos: la fracción 1 establece: "que se cumpla con las for
malidades prescritas en el articulo 108", este último se re
fiere a los exhortos que se reciban del extranjero y remite, 
a su vez, al Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyo
articulo 302 ordena: "Lo~ exhortos que se remitan al extran
jero o se reciban de él se ajustarán a lo dispuesto en los -
tratados o convenios internacionales. A falta de tratado o -
convenio, se aplicarjn las reglas siguientes: fracción IV. -
Los exhortos que se dirijan a los tribunales de la República, 
podrán enviarse directamente por el juez o tribunal exhortan 
te al exhortado, bastando que sean legal izados por el minis
tro o cónsul mexicano residente en la nación o lugar del tri 
bunal exhortante•. 

Como se observa, esta fracción 1 va referida a la
legalidad del documento que contiene la sentencia. 

Ahora, al establecer la fracción VI: "Que se lle-
nen los requisitos para ser considerada como auténtica•. Es
tos requisitos están contenidos en el Código Federal de Pro
cedimientos Civiles, al cual hay estar por remlsi6n del C6d.i 
go Distrital, y en él se marca únicamente la legalización -
del documento por las autoridades diplomáticas o consulares. 
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La legal izaci6n tiene como finalidad, entendemos,
dar autenticidad al documento, certificar que el mismo fue -
expedido por quien en él aparece como autor, Por ello consi
deramos que al legalizar el documento, conforme a lo establ! 
cido en la fracción 1, se estan llenando los requisitos nec! 
sarios para ser considerada como auténtica, de acuerdo a lo
estipulado en la fracci6n VI, y por ello es que sostenemos -
que ambas fracciones encuadran en una sola. 

La fracción ll marca: "Que hayan sido dictadas a -
consecuencia del ejercicio de una acción personal". 

Es procedente que se excluyan aquellas sentencias
que hayan sido dictadas a consecuencia del ejercicio de una
acción real, toda vez que las declaraciones sobre bienes - -
rafees interesan no solo al particular sino tambi~n al Esta
do, por la supremada que ejerce sobre el territorio, tal cE_ 
mo lo marca la fracción conducente "del articulo 27 Constitu
cional: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los limites del territorio nacional corresponde -
originariamente a la Nación, •.. • (75), y porque en casos CE_ 

mo éste no cabe la sumisión a favor de jueces que no ejercen 
jurisdicción interna. 

Con lo que manifestamos nuestra inconformidad es -
con el hecho de no Incluir a aquellas resoluciones que ver-
sen sobre actos del estado civil, toda vez que es reconocida 
ampliamente la frecuencia con que se dan en la actualidad e~ 
te tipo de sentencias. El negar, sin fundamento v~lido y so
lo por no estar asentado en un determinado articulo, el recE_ 
noc!miento, tutela, adopción, divorcio, etc., implica que se 
esta dejando en estado de indefensión a quien desea que en -
nuestro pals se le reconozca su estado civil o que éste ha -
sufrido alguna variac!6n. 

(75) Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 
op. cit. 
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Este tipo de resoluciones, por su natur1lez1 pro-
pia, no es posible revestirlo de efectos ejecutorios, pero -
se puede acept1r su pase 1 efecto de que el particular la h,! 
g1 valer como 1 sus Intereses mejor convenga. 

Por todo lo anterior, consideramos que las senten
ci1s que versen sobre actos del estado civil son suscepti- -
bles de reconoci•iento, asimil•ndolas, si ello es neces1rio
p1ra aceptarl1s, a aquellas que se dicten a consecuencia del 
ejercicio de una 1cciGn personal, pero preferentemente esta
bleciendo, de ••nera expresa, que ser&n reconocidas 11s sen
tencias extranjeras que versen sobre el estado civil de 11s
personas. 

l1 fr1cciGn 111 establece: "Que la obllg1ciGn para 
cuyo cu•pli•iento se hay1 procedido sea lfcita en la RepGbll 
ca•. Este punto marc1 lo que en doctrina se conoce co•o no-
ciGn de orden público. 

Antes de entr1r 11 1n•lisis del concepto, y 1 fin
de tener una idea de lo complejo del •ismo, citare•os 11 si
guiente referencia histGrica que nos da Miaja de la Muel1: -
"En la Haya, en 1894, al abordarse problemas de Derecho In-
tern1cional Privado en •aterla de sucesiones, se cons1gr6 -
el principio de que las sucesiones estarfan so•etid1s 1 la -
ley nacional del difunto. DespuEs de fijar el principio, an
te el temor de no 1plicaciGn de la regla pretextandose razo
nes de orden público se tuvo la pretensiGn de enu•erar los -
casos de orden público para evitar el arbitrio Judici1l por
parte de los delegados 1lemanes, pero los demls delegados no 
aceptaron la enu•eraciGn propuesta, 'demasiado a•plia por -
una parte, e insuficiente por otra•. En 1900 en una segunda
conferencia, el gobierno de los Pafses Bajos, con la idea de 
que·no hay orden público co•Gn a varios estados, propuso que 
cada pafs emitiera una ley especial para deter•inar los ca--
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sos de orden pOblico en su pafs, Esta ~roposici6ri. tenfa la -
virtud de señalar una_ caracterf~tica'jdel orden pOblico, o -
sea su in.discutible car&cter,nácionar;Joque hace -irreal iza 
b 1 e cualquier prop6s i to .• de eriü~'é'~i~C..W n i~el • i nternaci ona 1 _-:_ 
los casos de orden pGbiico>;E~:fl~}sig1/i'é~t~'éo~ferencia de -
1904. se juzg6 que el si ste'~a·:;~W1i~es'toipar Holanda era dema 

•:,,:,.- .·-,~·1;;,,·)r;f~~.~'.~:J.~·-;x1~.',;:-</·.'· ,:.:·:· . .-·. -

siado formalista y les parecfa•:-comp_l,ica_do solicitar que el -
6rgano legislativo de cada. dt~d·p~'h't~iera la enumeraci6n en
una ley, por lo que se propus'ó.qtie:la lista fuese redactada
por los gobiernos, pero por·.1tv'fa dipli:im.1tica, en un proto
colo, De esta manera, se reafirm6_ el carkter nacional del -
orden pOblico. M&s tarde, en lis conferencias de 1925 y 1928, 
se reconoci6 la imposibilidad de enumerar apriorfsticamente
los casos de orden pOblico y se estableci6 la f6rmula gene-
ral de que en materia de sucesiones la ley nacional del di-
funto es aplicable, a no ser que manifiestamente sea incomp! 
tible con los principio~ de orden pOblico. 

El instituto de Derecho Internacional, en una se-
si6n en 1910 discuti6 el orden público con motivo de una po
nencia que pretendfa una enumeraci6n internacional de los C! 
sos del orden público. La resolu~i6n votada en el Instituto
fue la siguiente: El Instituto expresa el deseo de que, para 
evitar la incertidumbre a que se presta el arbitrio del juez 
y el perjuicio que pudiera resultar para el Interés de los -
particulares, cada legislacl6n determine, con la mayor preci 
si6n posible, aquellas de sus disposiciones cuya aplicacl6n
no ser~ nunca suspendida por la intervenci6n de una ley ex-
tranjera, aún en el caso de que ésta fuese competente para -
regir la relaci6n jurfdica de que se trate. Serfa convenien
te que cada convenio de Derecho Internacional Privado preci
sara los puntos acerca de los cuales una disposici6n consid! 
rada como de orden público en cada pafs contratante, pudiera 
desvirtuar los principios mismos del convenio". (76) 

(76) Miaja de la Muela, Adolfo. op. cit. p. 313. 
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Ha habido, a través de las etapas por las que ha . 
ido atravesando el Derecho Internacional Privado, diversas -
concepciones de lo· que es el orden pObllco, asf,Manclni sos
tiene" ... el orden pOblico, en todos los. paises comprende -
también en la acepcl6n mSs amplia·de l~ palabra, el respeto
de los principios superiores de la moral huma.na y social, -
tal como son entendidos y profesados en aquel .Pafs, las bue
nas costumbres, los derechos primitivos inherentes a la nat~ 
raleza humana y a las libertades,· a ras .,cuales, ni las instj_ 
tuclones positivas ni ningOn gotíiernoni'los·actos de lavo
luntad humana podrfan aportar derogaéione's: v~l idas y obl lga
torias para estos Estados. Si las. leyes. positivas de un Est! 
do, una sentencia extranjera, o los actos o contratos reáli
zados en el extranjero violan estos principios o esos dere-
chos, cada soberanfa, lejos de aceptar éstos a la naturaleza 
y a la moralidad humana, puede, a justo titulo, recusarles -
todo efecto y toda ejecuci6n en su territorio. Asl ocurre -
con la esclavitud, la poligamia y otras instituciones extra~ 
jeras que en vano se intentarla hacer aceptar y reconocer en 
otros paises. Se pueden rechazar no solo las instituciones -
incompatibles con el orden moral, sino también las que son -
incompatibles con el orden econ6mico en la mSs amplia acep-
ci6n del orden pOblico". (77) 

Niboyet establece: "Para que se aplique una ley e! 
tranjera es preciso que entre los paises exista, no de una -
manera general, sino sobre cada punto en cuesti6n (divorcio, 
reclamaci6n de alimentos por el hijo adulterino, etc.), un -
mlnimo de equivalencia de legislaciones. Si se desciende mSs 
abajo de ese mlnlmo, con el fin de evitar la aplicacl6n de -
la ley extranjera hay que recurrir a la noci6n del orden pO
bl ico. Pues el aplicar dicha ley quebrantarla el orden del -
pals donde se le invoca". (78) 

(77) Citado por Miaja de la Muela, Adolfo. op. cit. p. 305. 

(78) Nlboyet, Juan Paullno; op. cit. p. 38g, 
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Lo expuesto nos.autoriza'para.sostener· que la no--
cfón de orden público es variabl~ y se áconióda .segari. los - -. ..· · .. '''· . - -.· ""' - · .. ·.·,_. . .- . 

En nuestro pafs,·cÓricluimos; el juez a .quien .se en 
comienda anal izar si ·~~. ~to~ga· o·no el exequHur ser& el qu; 
determine casufstica y discrecionalmente si permite la apli
cación de la ley extraña en nuestro territorio, toda vez que 
en nuestra legislación no existe una enumeración respecto a
la que se considera como casos de orden público. 

Por lo delicado del an~lisis a efectuar y ante la
carencia, salvo contadfsimas excepciones como la del artfcu
lo 1328 del Código Civil, de reglas previamente establecidas 
respecto a lo que se considera que transgrede nuestro orden
público, reiteramos nuestra postura de asignar el conocimie~ 

to del asunto a un órgano federal superior. 

La fracción IV exige que el demandado haya sido e~ 
plazado personalmente para ocurrir el juicio. 

"El acto procesal por el cual se hace saber a una
persona la demanda que se ha interpuesto en su contra y la -
indicación del tiempo que tiene para contestarla y alegar lo 
que a su derecho convenga, es una garantfa constitucional c~ 

yo incumplimiento vicia el procedimiento y viola, en perjui
cio del demandado, lo establecido por los artfculos 14 Y 16-
constitucionales". (79) 

(79) Ap~ndice del Semanario Judicial de la Federación. 
Cuarta Parte. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Tercera Sala. 1965. p. 309. 
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Slend.o·en ~uesfro pafs el emplazamiento una garan
tfa procesal, es. muy acertada la medida de haber considerado 
como un. pu~t"o 'indispensable a cubrir por la sentencia que se 
de~ea se. reconozca, el hecho que el perdloso haya sido cono-

'·'· cedor .de .la demanda Interpuesta en su contra, a efecto de 
que, en el momento procesal oportuno, haya hecho valer su d! 
fensa. Es sumamente Importante, pensamos~ el hecho que el -
condenado haya sido notificado en forma personal de las pre
tensiones del actor aún cuando posteriormente se le haya de
clarado· en rebeldfa, pues el hecho de no defenderse, ya no -
adecuadamente, sino qued&ndose al margen del proceso, no es
raz6n suficiente para no reconocer una sentencia dictada de~ 
tro de un procedimiento del cual fue conocedor oportunamente, 
asf como de las garantfas de ser ofdo en juicio a que se ~i
zo merecedor y el haberlas Ignorado no obsta para no cumplir 
con lo dispuesto en la resoluci6n judicial. 

Por lo anterior, inferimos que una sentencia dlct! 
da en rebeldfa del demandado pero con conocimiento de éste -
del proceso instaurado en su contra, si es susceptible de r! 
conocimiento en nuestro derecho patrio, siempre siguiendo lo 
marcado por la fraccl6n IV del artfculo 605 del C6d!go adje
tivo en estudio. 

La fraccl6n V exige que sean ejecutorias conforme
ª las leyes de la nac!6n en que se hayan dictado. En nuestra 
leglslaci6n, conforme al artfculo 284 del C6dlgo Distrital ,
solo los hechos est4n sujetos a prueba, el derecho lo estar4 
cuando se funde en leyes extranjeras. 

A fin de estar congruente con la disposici6n cita
da, nuestro pafs se adhlri6 a la Convenci6n Internacional -
sobre prueba e Informaci6n acerca del Derecho Extranjero ---
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(80), mi.sma que ;ue apr~b~dapor'la~4m~r/d~Senadores del
H. Congreso d~ la'Uni.6rí.·eFio.de<C!icienibre de .1982 y el ins
trumento de ra tif Í 2aci 6~'-(Ü¡p'~'~Üa'd~>a~\e :1 ~ Secretarfa Gene
ral de la Organizaci6~ déisi~Cl~~·fÁ~'e'~f.cano's el 9 de marzo -
del propio año. ··. <. )i¡;,::-; : .. •.>;··::• ·;.·: 

Esta convenci6n tiene marcado como objetivo princl 
pal el establecer normas sobre la cooperaci6n internacional
entre los Estados-Parte para la obtenci6n de elementos de -
prueba e informaci6n acerca del derecho de cada uno de ellos, 
proporcionando a las autoridades de las dem4s que lo solici
taren, los elementos probatorios e informes sobre el texto,
vigencia, sentido y alcance de su derecho. 

Posteriormente marca los medios por los cuales se
prestar4 la cooperaci6n internacional al respecto, estable~
ciendo como id6neos, entre otros: la prueba documental, con
sistente en copias certificadas de textos legales con indicA 
ci6n de su vigencia¡ la prueba pericial, consistente en dic
tlmenes de abogados o expertos en la materia y los informes
del Estado requerido sobre el texto, vigencia, sentido y al
cance legal de su derecho sobre determinados aspectos. 

La ratificaci6n de esta Convenci6n, consideramos,
es un gran avance dentro de los pasos seguros que va dando -
el Derecho Internacional Privado, sobre todo por la facili-
dad que cada Estado-Parte darl a los otros para, en el caso
de nuestro estudio, conocer si determinada resoluci6n emana
da de 6rgano facultado para ello, es susceptible de ser rec~ 
nacida y posteriormente revestida de efectos ejecutorios o -

(SO) Decreto de Promulgaci6n de la Convenci6n lnteramerica
na sobre Prueba e Informaci6n acerca del Derecho Ex- -
tranjero. Diario Oficial de la Federaci6n. Tomo - -
CCCLXXVIII. No. 42. Abril 29 de 1983. 
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bien negarse validamente a proceder a ello, toda vez que no
se cumple con uno de los requisitos que se exigen para que -
las sentencias extranjeras tengan fuerza en nuestra RepGbli
ca: que sea ejecutoria en su pafs de origen. 

Por otra parte, el preservar el orden público in-
terno es, y ha sido, caracterfstica que acompana a las rela
ciones internacionales, esa contracci6n que supuestamente i~ 

plica el preservar ante todo la soberanla de cada naci6n, no 
pudo haber quedado al margen en este convenio a nivel ínter! 
mericano al estipularse dentro del mimo que el Estado que r! 
ciba los informes no estar4 obligado a aplicar o hacer apli
car el derecho según el contenido de la respuesta recibida. 

Este punto faculta a cada naci6n a aplicar o no el 
derecho del estado solicitante a su libre albedrfo, pero - -
existe uno m4s que le concede la prerrogativa a no contestar 
cuando sus intereses estuvieren afectados por la cuesti6n 
que diere origen a la petici6n de informaci6n o cuando la -
respuesta pudiere afect1r su seguridad o soberanfa. 

No obstante estas restricciones, consideramos que
es un gran adelanto al haberse adherido al convenio y esper! 
mos que en un futuro no muy lejano pueda celebrarse uno a nl 
vel internacional. 

El artfculo 606 del C6digo en estudio marca que -
ser& competente para ejecutar una sentencia extranjera el -
juez que lo serfa para conocer del asunto en que se dict6, -
conforme al tftulo tercero del mismo c6digo. 

Sobre el particular, vemos que la fracci6n cuarta
del artfculo 156 del C6digo en menci6n, establece que ser4 -
juez competente el del domicilio del demandado si se trata -
del ejercicio de una acci6n sobre bienes muebles o de accio
nes personales o del estado civil, y que cuando sean varios
los demandados y tuvieran diversos domicilios, ser4 compete~ 
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te el juez del domicil lo 'que :~~coja:'~1,''ai:tor. Pereznieto co
menta: "En este precepto se·es'tabl,e'é:e un principio derivado
del mobilia sequntur person~m :·(l~s'bie'nés muebles siguen a las
personas) conforme al cuaLse'.co~sfdera que el bien se en- -
cuentra en el lugar d~l do~ici'ii~ d~l propietario. Dada la -
movilidad de este tipo de bie~es~ su.ubi~aci6n exacta se di
ficultarfa·y por tanto deben· vincularse con un contacto est! 
blece como el domicilio. Se asimila Igualmente en dichos pr! 
ceptos el estado civil al domicil lo". (81) 

Aun cuando nuestra legfslaci6n no habla especlflc! 
mente del reconocimiento,concluimos que el juez que deba ej! 
cutar la sentencia será quien verifique que la misma llene -
los requisitos tanto de forma como de fondo que se exigen 
para concederle el paso a nuestro sistema judicial. 

Consideramos que en nuestro pafs debfa asignarse -
la facultad para reconocer o no una resoluci6n extraíla, a la 
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n como 6rgano federal -
superior que es en M~xico, tal como sucede en otros pafses -
como España en donde es competente para el efecto el Trlbu-
nal Superior, en Venezuela la Alta Corte Federal y de Casa-
ci6n, etc., y una vez concedido el exequHur turnarla al - -
juez competente, el cual se regirá para ejecutarla, por las
normas generales sobre ejecuci6n de sentencias nacionales, -
puesto que la legislacl6n no marca un procedimiento especial. 

Abundando en el tema, diremos que la resoluci6n -
que recayese a la solicitud de reconocimiento de la senten-
cia extranjera, por parte de nuestro más alto tribunal, de-
bfa ser inatacable y no como sucede actualmente, como vere-
mos en el artfculo inmediato siguiente a analizar, que dicha 
resoluc16n es apelable, ya que de esta manera se est4 propi-

(81) Pereznleto Castro, Leonel. op. cit. p. 253. 
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ciando el entrar al an&lisis de la fundamentac16n del fallo, 
cuest16n ~sta expresamente prohibida por el artículo 608 del 
C6digo que hemos venido estudiando. 

Pasando al aspecto procesal, tenemos que el artfc~ 

lo 607 establece en su primer p4rrafo que una vez traducida-
1a ejecutoria se presentar& al juzgado competente para su -
ejecuci6n, pero previamente se formar& artículo para exami-
nar su autenticidad y si conforme a las leyes nacionales de
ba o no ser ejecutada. 

Por lo que hace a la traducci6n, el artfculo 330 -
del mismo C6digo marca las reglas a seguir, al establecer 
que las ejecutorias redactadas en idioma extranjero deben -
traducirse al castellano, presentando esa traducci6n para -
que se dé vista a la parte contraria a efecto de que mani- -
fieste si está conforme con ella. Si lo estuviere o nada di
jere, se pasar& la traducci6n, en caso contrario, el tribu-
nal nombrará traductor. 

El artículo previo para examinar su autenticidad y 
si es ejecutoria conforme a las leyes nacionales debe subs-
tanciarse con un escrito de cada parte y con audiencia del -
Ministerio POblico. La resoluci6n que se dictar& dentro del
tercer día, contesten o no las partes y el Ministerio PObli
co, er& apelable en ambos efectos si se denegare la ejecu-
ci6n y en el efecto devolutivo si se concediere, 

Por lo que hace a este segundo pSrrafo, vemos que
debe haber· promoci6n de parte interesada, ya que se abrir& -
el artículo con un escrito, del cual se dará conocimiento a
la contraparte y al Ministerio POblico. 

Posteriormente, tenemos que la resoluc16n que al -
efecto se dicte será apelable, en ambos efectos si se niega-
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la ejecuci6n y en el devolutivo si se concede, misma apela-
ci6n que se substanciar& sumariamente. Por nuestra parte co~ 
sideramos que contra esta resoluciOn no debfa permitirse re
curso alguno, caso en el que se estarfa si se estableciera -
que será la Suprema Corte quien decida lo conducente. 

Por Oltimo, al establecer el artfculo 608 que no -
se podrá decidir sobre la justicia o injusticia del fallo ni 
sobre los fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye, 
pensamos que exclusivamente el documento que importe la sen
tencia será el que est~ sujeto a revisión, esto es, se anali 
zar& que se cumplan con los requisitos de fondo y de forma -
que nuestra legislaci6n exige para considerar que la resolu
ci6n es susceptible de ser reconocida y, de esta manera, es
tar en condiciones de que surta efectos dentro de nuestro t~ 
rritorio, para que con posterioridad, se proceda a su ejecu
c16n. 

Por todo lo expresado, y de acuerdo a nuestra per
sonal opini6n, proponemos que el único organo facultado para 
otorgar o denegar el reconocimiento a una sentencia extranj~ 
ra, sea la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, por ser -
nuestro m8ximo Tribunal, y al determinar la legislaci6n fed! 
ral que la cuesti6n que nos atañe es su materia, y por ser -
tefuc tan delicado, que no s6lo involucra a los Estados aut6-
nomame"te considerados, deben adicionarse tres fracciones al 
Artfculo 26 de la Ley Organica del Poder Judicial de la Fed! 
racl6n, para quedar como sigue: 

Art. 26. Corresponde conocer a la Tercera Sala: 

Fracci6n X. De la solicitud de reconocimiento de
una sentencia dictada en materia civil por los tribunales de 
otro pafs. El reconocimiento se otorgara, si la resoluci6n -
extranjera cumple con los siguientes requisitos: 

a) Que el exhorto se haya recibido conforme
ª lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales,-
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a falta de convenios o tratados, que haya sido enviado diref 
tamente por el tribunal o juez exhortante al exhortado, bas
tando que sean legalizados por el C6nsul mexicano resfdente
en la naci6n o lugar del tribunal exhortante. 

b) Que haya sido dictada a consecuencia del
ejercfcio de una accl6n personal. 

c) Que la obligaci6n para cuyo cumplimiento
se haya procedido, sea lfclta en la RepOblica. 

d) Que haya sido emplazado personalmente el
demandado para ocurrir a juicio. 

e) Que sea ejecutoria conforme a las leyes -
de la naci6n en que se haya dictado. 

A la solicitud deberá acompañarse la sentencia ex
tranjera y su correspondiente traducci6n. Se formar~ artfcu-
1 o previo para determinar si debe ejecutarse, se substancia
con un escrito de cada parte y con audiencia del Ministerio
POblico. La resolución se dictar~ en un plazo no mayor de -
tres dfas; contra ella no cabr~ recurso alguno. 

Fracción XI. Si procediere conceder el exequ~tur

a la sentencia extranjera, la sala la turnará al Juez de Dfi 
trito que sea competente para ejecutarla. En caso de improcf 
denc ·a, se devolver~ el exhorto con la expresión de los mot..!. 
vos que impidan la ejecución. 

Fracción XII. La sala no podrá examinar ni deci-
dir sobre la justicia o injusticia del fallo, ni sobre los -
fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye, limltánd~ 

se tan sólo, a examinar su autenticidad y si deba o no ejec~ 

tarse conforme a las Leyes Mexicanas. 

Fracción XIII. De los dem~s asuntos que la ley le 
encargue expresamente. 



' ' 
Debe refor•1rse 11 C6dtgo Feder11 de Procedt•ten-

tos Civiles en lo que respect1 11 te•• de 11 ejecuctln de -
sentencl1s civiles extr1njer1s en su 1rtfculo 428, qued1ndo
como sigue: 

· Art. 428. Recibid• que fuere 11 sentencl1 extr1n
jera autorizad• por la Supre•• Corte de Justlci1 de 11 N1cl6n, 
el Juez de Distrito 1 quien se deter•ln6 co•petente, proced~ 
rl a eJecut1rl1, siguiendo lis regl1s fijadas p1r1 11 eJecu
ci6n de las sentencl1s nacion1les. 
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l. , El reconocimiento de sentencias dictadas fuera de 
las fronteras de la Nación que acced~ a cumplimentar su 
mandato sin que exista una ent~dad ~uperlo~ qu~ la obligue 
a ello, es un gran avance dentro d~l ámbit6 de las rela-
ciones internacionales, so~re todo ~onsiderando las faci
lidades de desplazamiento que existen en la actualidad. 

11. En la práctica, México ~uscribe convenios que en ma
teria de Derecho Internacional Privado se gestan entre 
las naciones coadyuvando de esta manera a conseguir el 
postulado fundamental de dar a cada quien lo que le corre~ 
pande, de acuerdo al universal principio de equidad. 

111. En el ámbito internacional, la competencia es una -
Institución que las naciones reconocen como la facultad 
de conocer de un asunto por los tribunales de ot•o pafs 
para ser ejecutado en territorio propio. 

IV. la competencia a nivel internacional debe fijarse 
primeramente analizando si existe tratado entre las naci~ 
nes que puedan ser competentes, en caso de que no lo hu-
hiera debe revestirse de ella, a aquél país que esté en -
condiciones de ejercer dominio sobre las cosas o coacción 
sobre las personas. 



V. Nuestra .legislación. es. confusa al rcguhr el tema 
del r•conocl~ient~ y ejecucl6n.d~ s~ntencias extranjeras. 

VI. Las entidades federativ'as legislan sobre el tema, 
cuestión que no es procedente, por ser ~sta materia rese~ 
vada a'la Federa¿i6n. 

VII. El Congreso de la Unión ha sido omiso respecto a 1~ 
gislar sobre el tema del reconocimiento y ejecución de 
sentenc~as extranjeras. 

V~II. Es impropio que el C~dlgo de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal siendo local, estipule que ten-
drá fuerza en toda la Repúbllci. 

IX. Debe ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
quien determine si se concede el exequatur a una solici-
tud de ejecución de sentenc.la extranjera. 

X. La competencia, para e.fectos de ejecución ·debe fija! 
se a favor de los jueces de Distrito. 
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