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No forma part.e de 'los plat\es de esta tésis, elabora::: un tra

bajo que s6lo.sirva para llenar el requisito Universitario que me -

permita obtener el titulo de Licenciado en Derecho. Poco interés de . -
mostraría por la profesi6n, si en el dltimo peldafio de la carrera -

elegiqa, no presentara, ·por lo menos, un trabajo que expresara es--· 

fuerzo y empefio en su elaboración. 

En la presente tésis, se desarrolla un tema poco estudiado -

en nuestro medi.o, y el cual en ciertos aspectos es desconocido por-

muchos abogados litigantes. "La Actividad Procesal que realizan nue!. 

trÓs Oficinas del Servicio Exterior en el Extranjero" y se Pi:etende, 

después de analizar varios presupuestos básicos, exponer el tema en 

una forma práctica y apegada a la realidad. 

Ha no dudarse, mi aspiración hubiese sido colmada, si hubie

ra podido presentar una tésis de algdn contenido y de envergadura· 

satisfactoria. Desafortunadamente, mi condición de estudiante, ape-

nas iniciado en los ásperos caminos de la abogacia, rio lo permiten. 

Mis conocimientos, por ahora, son menos que modestos para aventura!,_ 

me en la estructuración de un trabajo que esté fuera de mi alcance. 

En lo que si quiero poner énfasis, es en el esfuerzo hecho -

para exponer y comentar, en la medida de mis conocimientos, los as-

pectes de mayor importancia del procedimiento, así como de las dis-

posiciones normativas nacionales e internacionales, relativas a la-

tramitaci6n y despacho de comisiones rogatorias de naturaleza inte!,. 
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nacional. 

El tema escogido LA ACTIVIDAD PROCESAL ENCOMENDADA AL SERVI

CIO EXTERIOR MEXICANO, me pareci6 de gran interés, por vivir una 

época en la cual el globo terraqueo se ha reducido con motivo de 

los medios de comunicaci6n, lo cual trae como consecuencia que los

conflictos judiciales en un ámbito transnacional día a dia se incr!. 

mentan mas. 

Sirvan las presentes lineas para manifestar mi devoci6n per

manente al profesorado universitario que con tanto entusiasmo y de

sinterés labora en la formación profesional de la juventud de mi --

querida Patria. ,. 

HECTOR I. DE LA TORRE HERNANDEZ. 
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Para entrar a estudiar a la actividad jurisdiccional que re& 

liza el consul, necesitamos primerament1:1, tener una idea de ;Lo qne-

es la funci6n jurisdi.ccional que realizan los Estados. Destacar loa 

elementos más importantes y trascendentales de dicha función, así -

como eius elementos característicos y propios. 

Conforme la sociedad va evolucionando, de acuerdo con el de-

sarrollo de la civilización y concomitante con el cambio de las ne-

cesidades sociales, se van asignando al Estado determinados fines,-

que varián en el tiempo y en el espacio. La realización de estos fi 

nes requiere ·que el Estado tenga a su disposición los medios adecui! 

dos. 

Las actividades encomendadas al Estado han recibido muy vari-2, 

das denominaciones: asi " •••• , se habla de derechos del Estado, pr.!!, 

rrogativas, facultades, etc. etc., sin embargo, la expresi6n más --

comumnente admitida es la de atribución del Estado, con lo cual se-

indiéa cualquier tarea encomendada al mismo11
• (1) 

Intimamente relacionada con el concepto de atribuci6n del E,!! 

tado, enc:ont!'amoa el de función del mismo. "Es muy común encontrar-

estos conceptos empleados como términ~s sinónimos, pero tienen ace,E 

ciones distintas: ATRIBUCION es el contenido de la actividad del E!! 

tado. FUNCION es la forma de ejercicio de la atribuci6n del Estado'! 

(2) 

(1) Gabino Fraga, "Derecho Administrativo". Edit. Porrúa, México --
1965, página. 4. 

(2) Op. Cit. Pág. 5. 
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Las f1mciones del Estado son tres: Ejecutiva, Legislativa y 

Judicial. 

Nuestra Carta Magna en su artículo 49, establece que "El SB, 

premo Poder de la Federaoi6n se divide para su ejercicio en Legis.

lativo, Ejecutivo y Judicial". o sea, admite la teoría de la divi

si6n de Poderes. (3) 

TEORIA DE LA DIVISION DE PODERES 

A través del devenir hist6rico se ha ido formando una masa

confuáa de ensayos de clasificación de la forma de la actividad e.§. 

tatal, siendo la que subsiste aquella que separa como direcciones

fundamentales del Poder del Estado a las funciones en Legislativa, 

Ejecutiva y Jurisdiccional. 

Las divisiones de las funciones del Estado, hechas por los

eetudiosoe de la materia han tenido como base la realidad hist6ri

ca en que fueron fundadas. 

Aai 1 encontr.amos que ARISTOTELES, iniciador sistemático del 

estudio de este problema de la Ciencia Jurídica y de la Teoría del 

Estado, se limita a describirnos los caracteres típicos del Estado 

Griego de su época, al afirmar, que todo Estado esta constituido -

de tres partes (O Poderes) , de cuyos intereses debe ocuparse el L,!! 

gislador, arreglandolos debidamente y en la medida en que los coo!_ 

dine depende la organización o desorganización de un Estado. 

(3) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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"Los elementos que integran al Estado ideal, para ARISTOTE-

LES son: La AsambYea General, que delibera sobre los Negocios Pú--

blicos1 El cuerpo de los Magistrados y el Cuerpo Judicial". (4) 

Otra de las características dominantes de la doctrina Aris-

totelica, consisten en que la división de Poderes que seftala no es 

tajante, o sea no hace una rigida separación de las actividades 

que le asigna a cada uno de los tres componentes del Estado, por -

el contrario, afirma una armoniosa colaboraci6n entre ambos. 

Después de ARISTOTELES encontramos infinidad de autores que 

en una u otra forma buscan soluci6n al problema, así como la pre--

tenci6n de validez, en la clasificaci6n que cada uno de ellos pre-

santa, advirtiendoee en ellos la influencia del notable filósofo -

da la antigüedad. 

Tratadistas como Santo Tomás de Aquino, Marcilio de Padua y 

Maquiavelo, tratan de fundamentar en sus respectivas obras, la ne-

cesidad de separar el Poder Legislativo del Judicial, confundiendo 

el Poder Judicial y el Administrativo. 

Sin embargo, la teoría de las funciones del Estado, tal co-

mo la encontramos en el pensamiento moderno, solo fue produndizada 

en su conipleto alcance con la aportación de dos notables pensado ... -

res: LOCKE y MONTESQUIEU. 

La base científica inicial en la evolución de esta teoríu -

(4) Jellinek, "Teoría General del Estado" 2a, Edición, 1958 Ptig. -
486. 
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la proporciona LOCKE. En este pensador y político Ingles, influyen

poderosamente los cambios polí-hist6ricos que se suceden en Inglat~ 

rra en la época en que le toca vivir. 

Para él, un Estado perfecto debe constar o estar compuesto -

de cuatro Poderes: El Legislat.1.vo o Foder dominante; El Ejecutivo o 

Poder Subordinado y en un plano superior. a ambos el Poder Fed1:::rati

vo y la Prerrogativa. 

El ejercicio del Poder Ejecutivo así como el Federativo y la 

Prerrogativa, según este autor, corresponden o caen en manos del 

Rey, aun cuando es de desearse que el Poder Ejecutivo y el Legisla

tivo esten separados y su ejercicio recaiga en personas distintas,

toda vez que las ansias de Poder ae:dan mayores si las mis.mas pers.Q. 

nas que tienen la facultad de hacer las leyes, tuvierán la facultad 

de ejecutarlas. (5) 

Cabe observar por cuanto se refiere a las ideas de LOCKE 1 -

que aun cuando dío un paso importante no rompe en modo alguno con -

la tradiconal autor~dad del Rey sin que además, incluya .dentro d~· -

clasificaci6n el Poder Judicial. 

La teoría de la división de Poderes alcanzó su pleno desarr.Q. 

llo con la aportaci6n que MONTESQUIEU realiza en su obra, toda vez

que no solo diferencía, como venian haciendolo hasta entonces los -

autores anteriores a él, las funciones objetlvas del Estado confor

me a las formas de gobierno existentes y a las ideas dominantes, si 

(5) G. Jellinek, Op. Cit. Pág. 490. 
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no que quiere atribuir a cada función un organo distinto, el cual-

esta separado de los demás y funciona en una forma independiente -

de los otros Poderes Estatales. 

Para la realización de su obra MONTESQUIEU emplea preponde-

rantemente el método histórico, MONTESQUIEU observa la egemonia --

que tuvo en Francia el Monarca en los siglos XVII y XVIII sobre --

los Estados Generales, que constituían entonces el organo Legisla-

tivo y que no funcionarón de 1614 a 1789 por no ser convocado por-

los Reyes, y en consecuencia la preponderancia de estos era abolu-

ta. 

En contraste con la anterior situación Francesa, MONTESQUIEU 

observa que en la situación política inglesa de su época, el Poder . 
de los Reyes mermaba constantemente a medida que s~ acrecentaba el 

Poder del Parlllll\ento. 

Estas observaciones de carácter hist6rico motivan en MONTE.§. 

QUIEU para la elaboraci6n de su teoría, buscando encontrar un ma--

yor equilibrio entre los Poderes del Estado. Con esa idea nos dice, 

que "ha de procurarse la división de los Poderes de acuerdo con el 

contenido de sus funciones, fijando con claridad sus respectivas -

esferas de competencia, evitando las interferencias de la activi--

dad de unos en loa campos correspondientes a los demás". (6) Es dJa 

oir, pretende encontrar el equilibrio entre los Pod9res del Estado 

(6) Francisco Porrúa Pérez, "Teoría del Estado" Editorial Porrúa,
México 3a, edici6n 1962. 
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separando a los mismos y otorgandole en exclusiva el ejercicio de

las funciones que a cada ?no de ellos le corresponde. 

La doctrina de MONTESQUIEU coincide con las doctrinas que -

le pr~cedier6n, en tanto en cuanto deduce de la diferencia de los

sujetos, la diferencia de las actividades llevadas a cabo por es-

tos. Pero, la distinci6n entre sus predecesores y el, así como la

novedad de su teor!a, estriba en que en su tipo ideal de Est.ado, ·

debe coincidir la diferencia objetiva con la subjetiva. 

Posteriormente a MON'l'I::SQUIEU han surgido doctrinas y auto-

res que han tratado de mejorar sus ideas pero que no las han suet! 

tuido por otras del todo nuevas. Bastenos mencionar por via de 

ejemplo las ideas de ROUSSEAU, que hace descansar el principio de

la uni6n de los Poderes del Estado en el Pueblo. 

En la actualidad aquel equilibrio de los Poderes del Estado 

del que esperaba MONTESQUIEU la conservación de la libertad según

alqunas doctrinas es contradictorio con lo~ principios del Estado

º irrealizable. Tal·consideraci6n hacen los Franceses CONSTANT y -

CLEMOR'l'. 

Para la doctrina alemana no es posíble aceptar el doctrina

rismo de MONTESQUIEU, como principal expositor, asignando a cada -

funci6n un 6rgano y exigiendo la separación de éstos. JELLINEk, -

afirma que "el Poder del Estado no se deja fraccionar en sus mani·· 

festaciones exteriores y que la separación de las Funciones del E.§. 

tado se deben o a la división del trabajo del mismo o a los fines-
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que tiene que cumplir", (7) 

Después de las dos Constituciones escritas, la Norteameric.i! 

na de 1791 y la Francesa del afio III que aceptan la rigidez en la

divisi6n de los ·Poderes, es decir que a órganos diversos le corre~ 

ponden funciones diversas, sin que un órgano pueda realizar más de 

una fur1ción, las demás Constituciones han aceptado la idea Aristo

télica de la colaboración de los mismos, confiriendo a cada uno de 

sus tres organos el ejercicio de las funciones que les son propios 

y la realización de funciones correspondientes a los demás Poderes 

del propio Estado. 

En los Estados Unidos,de América, por ejemplo el Congreso -

declara la guerra y el Senado aprueba actos administrativos del -

Presidente, juzga de los delitos en contra del Estado, La practica 

ha otorgado al Presidente respecto de las últimas secciones del -

Congreso, no solo el veto suspenstvo sino absoluto, igual que un -

Monarca tenía ingerencia directa en la Legislación. 

Menor separación de Poderes acusa el sistema parlamentario, 

como el de Inglaterra, en donde el Parlamento no solo legisla sino 

que participa en la administración mediante los PRIVATE BILLS; la

camara de los Lores es el Tribunal Supremo; el Gabinete necesita -

pertenecer al parlamento¡ este designa el Primer Ministro¡ el Lord 

canciller es Presidente de la Cámara de los Lores y al mismo tiem~ 

po Juez Supremo del Reino. 

(7} G. Jellinek, Op. Cit., Pág. 493. 
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Nuestra constitución admite la división de los tres Poderes, 

en Ejecutivo, Legislativ~ y Judicial, más no en una forma rígida si_ 

no en armonía.Y colaboraci6n de los mismos. Dos son los medios em-

pleados a tal fín: O bien en un mismo acto se necesita la particip-ª 

ción de dos Poderes o se otorgan a uno de los Poderes algunas facul 

tades cuyas características intrínsicas no sean peculiares a ese PQ 

der, sino de alguno de los otros dos. 

O sea, en la actualidad, no hay ni dislocación ni rigidez en 

·la distribución de facultades, sino colaboración y coordinación de

los Poderes del Estado. 

La colabo~ación de los Poderes del Estado entre sí que se -

apuntan anteriormente, ha originado que los actos realizados por -

los mismos, se puedan clasificar, según los tratadistas de la Cien

cia Política, corno JELLINEK HELLER PUFFENDORFFetc., a través de -

dos criterios: El formal y el Material. 

EL ASPECTO FORMAL Y EL ASPECTO MATERIAL DE LAS FUNCIONES' DEL 

ESTADO. 

El criterio Formal, no presenta problema. ya que atiende ex

clusivamente al Organo que realiza el Acto, sin analizar ni la natJ! 

raleza intrinseca ni el contenido material del mismo, o sea que foE., 

malmente cualquier acto realizado por el poder Legislativo será ac

to Legislativo y así respectivamente un acto del ejecutivo será 

siempre Ejecutivo y será Judicial todo acto emanado del Poder Judi

cial. 

Si la divisi6n de Poderes se presentara en la forma expuesta 
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por MONTESOUIEU, este criterio resolvería el problema. Sin embargo, 

como ya se ha indicado, la actual colaboración y cooperación de los 

Poderes del Estado entre si lo hace insuficiente. A guia de ejemplo 

diremos que el poder Judicial realiza actos administrativos en la -

llamada Jurisdicción Voluntaria, el órgano Legislativo realiza ac-

tos Jurisdiccionales cuando.se constituye en Gran Jurado a fin de -

determinar el desaforamiento de un funcionario; y los órganos Admi

nistrativos realizan actos Legislativos cuando dictan un reglamento. 

Todo lo anterior, ha hecho sentir la necesidad de estudiar -

los actos de ·los Poderes del Estado a través de un criterio material 

que atienda a la natuxaleza intrínseca de los mismos, para califi-

car tales actos como Legislativos, Ejecutivos y Judiciales. El Met.Q 

do empleado por los tratadistas del Derecho como COTURE, CHIOVENDA, 

CALAMANDREI, PRIETO CASTRO etc., es variable y como toda la ciencia 

Jurídica sujeto a discasi6n. 

A fin de facilitar y encontrar un criterio de clasificación

de los actos que realizan los Poderes del Estado, se ha procedido 

primero a distinguir el acto Jurisdiccional del Legislativo para 

después diferenciar el acto Jurisdiccional del Administrativo, con -

lo ·cual se obtienen los elementos propios del acto Jurisdiccional. 

Este es el proceso que vamos a segui~. 

Es pertinente indicar que tradiconal e hist6ricamente la di.§. 

tinción entre Jurisdicción y Administración, ha revest~do mayor pr,g 

blema, al graq~i de que algunos· autores afirman que no existe disti!!, 

ción. 
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PRIETO CASTRO, define a la jurisdicci6n como: " ••• La fun-

ci6n con la que el Estado por medio de 6rganos especialmente cons

tituidos realiza su poder y deber de dirigir el proceso y de hacer 

que se cumpla el fin de protecci6n jur!dica del mismo, aplicando -

las normas del derecho objetivo a los casos sucitados por el ejer-

c ic io de la acción .11 

Asimismo, PRIETO CASTRO afirma que: " ••• se puede encontrar 

la distinción de la Jurisdicci6n y Legislaci6n comparativamente a

t~aves de cuatro elementos: Los Organos: El Objeto: El Procedimie.D. 

to y el Fin". (8) 

Por el órgano.- "El organo Legisl~tivo es el que se se!'iala-

constitucionalmente (el Parlamento, con una iniciativa más o menos 

amplia y posivilidades de extensña dolegaciones a este) y en cam--

bio en la Jurisdicción actuan los Jueces". 

Podemos objetar este primer criterio de distinci6n de PRIE-

TO <;:ASTRO, en virtud de que no analiza la naturaleza intrinseca --

del acto que se pretende clasificar y solo atiende al aspecto for-

mal del mismo, cuando hace mención al 6rgano del cual emana. 

Por el Objeto.- "En la Legislación se establecen normas ge-

nerales y abstractas reguladoras de derechos subjetivos y de las -

obligaciones y prohibiciones: los Tribunales diversamente proveen-

sobre casos cone:t.etos aplicando las normas abstractas" • 

Por el Procedimiento.- "El Legislador emplea criterios pol! 

ticos a fin de estatuir lo más conveniente en cada momento y oca--

ción: Loa jueces enjuician según criterios jurídicos". 

Por el fin,- 11 
••• En la Legislación es crear reglas con va-

(B) Prieto Castro, "Derecho Procesal civil", Ed, Revista de Dere-
cho Privado 1964-1965, Madrid, Págs. 87 y BB. 
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lidez para todos los ciudadanos y esferas del Estado proporcionan

do una vida individual y .soci~l más provechosa; en la Jurisdicci6n 

es llevar ese.designio legislativo al caso concreto, con eficacia

para el mismo: La cosa juzgada". 

JELLINEK por su parte nos dice que "la clasificaci6n mate-

rial de las funciones surge de la relaci6n entre la actividad del

mismo y sus fines". 

La actividad del Estado se puede manifestar en dos formas:

·"º bien el Estado establece reglas abstractas que no dominan de un 

modo inmediato la realidad, sino que necesitan de una actividad 

propia motivada por aquellas reglas, con la cual poder realizar 

los hechos objetivos que a ellos correspondan, o bien obra de un m,g 

do inmediato y directo en loe problemas que le competen, ya confor

me a las normas abastractas ya dentro de los limites de estas, la

actividad mediata se realiza por la Legislación que crea normas J~ 

r!dicas abstract<1a qua regulan una pluralidad de casos." (9) 

La Jurisdicción, una parte de la actividad inmedtata del E.[ 

tado, fija en los casos individuales el derecho incierto o cuesti.Q 

nabla o las situaciones e intereses Jurídicos. 

un metodo de diferenciaci6n entre la función Legislativa y

la Jurisdicci6n, más concreta y eficaz, a nuestro juicio, es el em 

pleado por UGO ROCCO. 

(9)•Jellinein.- Op, Cit. Pág. 497. 
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ROCCO nos dice, que: " ••. la funcién Jurisdiccional y la ~ 

gislativa tienen un elemento conceptual común a saber: Ambos son -

tutelares de intereses; la diferencia estriba en los límites y fo_r 

mas de tutela. En la Legislación el Estado provee a la tutela de -

intereses individuales y colectivos mediante la fijación de Normas 

Generales, de conducta. En la .Jurisdicción se provei~ para hacer 

eficaz la tutela consagrada en las Normas Generales, procurdndo SA 

tisfacer los intereses que la Norma General ampara cuando no hay -

una espontanea aumición a la misma. Aquí también hay producción de 

Normas, solo ·que de carácter individual". (10) 

Ya apuntamos que la distinción entre Jurisdicci6n y Admini~ 

traci6n es la que ha planteado mayores problemas, al g4ado de que -

algunos autores, Vgr. MERCKL afirman que no existe ninguna diferen 

. cia entre el acto administrativo y el judicial, pues ambos forman-

parte de una sola act:i.vidad, razón por la cu11l la clasificaci6n --

tripartita de los Poderes del Estado puede reducirse a una clasif! 

cación bimembre, 

Sin embargo, la mayoría de los autores aceptan y tratan de-

aportar, a la ciencia del Derecho, un criterio válido para distin-

guir el acto Administrativo del Judicial, 

Algunos autores basan la distinción entre el acto Juris.dic-· 

cional y el acto administrativo,en la Naturaleza Pública o Privae@. 

(10) Ugo Rocco, "Derecho Procesal Civil. "Trad. Felipe de J. Tena, 
2a. Ed. México Porrúa, 1944, Pág. 42, 
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del interea protegido y explica que la Jurisdicción protege inter.§_ 

ses privndos, y que la Administración protege intereses públicos. 

Para o~ros autores la distinción que hacen, se basa en el -

carácter orgánico, al afirmar que es la sentencia en el órgano Jq-

risdiccional la que lo distingue del órgano Administrativo que prg 

duce el recurso ~erarquico. 

JELLINEK nos dice que la Jurisdic~i6n y la Administración -

:forman parte de la actividad inmediata del Estado, distinguiendose 

.en tanto en cuanto que "la Administración resuelve problemas con--

cretos de acuerdo con las normas Jurídicas 1 0 dentro de los limites 

de esta, valiendose de medios que ante una investigaci6n honda ªP.i! 

recen como un sistema complejo". (ll) 

La Jurisdicción en cambio, fija en los casos individuales -

el derecho incierto o cu~stionable o las situaciones e intereses -

jurídicos. 

CHIOVENDA pretende encontrar la distinción en una actividad 

de substitución. Afirma 11 
••• Utilizando lo que hay d.:l verdad en t.Q 

dos esos modos de ver la cuestión el criterio verdaderamente dife-

rencial, y que corresponde a la esencia de las cosas, está en esta 

consideración; La Actividad Jurisdiccional es siempre una activi--

dad de sustitución: y precisamente la ~ubstitución, por una activi 

(ll) G. Jellinek, "Teoría General del Estado", Pág. 497, trad. esp. 
de F. de los Ríos. Ed. Continental, México, 1958. 
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dad pública de una actividad de otro. Esta substitución tiene lu--

gar de dos maneras correspondientes a los dos Estados del Proceso, 

conocimiento y ejecuci6n~ (12) 

UGO ROCCO por su parte en su obra, al abordar este tema nos 

dice: "El Estado para la consecución de sus fines ejerce sobre sus 

subditos, un senorio que implica a su vez un Estado de sumisión,lo 

cua:l en épocas pasadas fue una relación de hecho, que en la actua-

lidad se ha transformado en una r·elación Jurídica, Ein tanto en cuan. 

to que el Eutado por medio del Derecho regula y autolimita su po--

. der soberano en beneficio de los particulares, constituyendo los -

Derechos Subjetivos Públicos. 

Cuando el Estado, dentro de los límites que le ha conferi-

do el Derecho persigue su interés, desarrolla una actividad Admi--

nistrativa y consecuentemente crea un acto Administrativo. cuando 

el Estado interviene para procurar la satisfacción de ciertos int.!!_ 

reses partícularea que el titular no puede proveer por si mismo, a 

causa de la incertidumbre o inobsarvancia de la Norma que loa pro-

teje, estamos frente a la función Jurisdiccional que enjendra el -

acto Jurisdiccional. 

Esta distinción que puede apreciarse más o menos sin complj,. 

cacionea en Derecho Civil, no se aprecia en igual forma en Derecho 

Penal. Sin embargo, sírvanos señalar que en Materia Penal, no se -

admite el castigo directo de un reo. Se precisa de un Juicio en 

donde se juzqa sobre la posibilidad de la imposición del mi~mo. E.!!, 

ta juicio, corres~onde a organos distintos, Jurisdiccionales, que-

(12) Chiovenda, "Instituciones de Derecho Proceaal, Tomo II, Págs. 
9 y Siga. Ed. Revista de Derecho Privado Madrid 1954. 
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se consideran como terceros frentes a los Ejecutivos, apreciandose-

así ~n última instancia la intención de satisfacer intereses ~jenos, 

que es el elemento propio de la Funci6n Jurisdiccional". (13) 

Con base en las ideas de ROCCO y CHIOVENDA, creemos que el -

acto materialmente Jurisdiccional es aquel que produce normas Jurí-

dicas individuales en substitución de la voluntad de los partícula-

res y en beneficio de los intereses de los mismos, Mientras que el~ 

acto Administrativo es aquel en el cual el Estado actua en nombre y 

beneficio propio. 

C.- LA JURISDICCION Y LA SOBERANIA 

Expuesto lo anterior, considaramos pertinente tratar de defJ:. 

nir a la función Jurisdiccional. Es común y tradicional ~estacar la 

importancia de la actividad d~l Estado Juez, al grado de llegar a -

firmar la posibilidad de despojarlo de sus funciones Legislativas y 

Administrativas, más no las Jurisdiccionales. 

COUTURE la define, como una: " ••• Función Pública realizada-

por organos competentes con las fo:crnalidades requeridas por la Ley, 

en virtud de la cual por acto de juicio se determina el derecho de-

las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias 

de relevancia jurídica mediante desiciones con autoridad de cosa --

juzgada". ( 14) 

(13) Ugo Rcicco, Op. Cit. Págs. 53 y 54. 
(14) Eduardo couture "Fundamentos de Derecho Procesal Civil" 3a. Ed. 

Buenos Aires, Argentina 1962 Pág. 40. 
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ONOFRIO dice que por jurisdicción " Se entiende aquella• 

funci6n merced a la cual se declara o se actua una norma juridica• 

con eficacia obligatoria respecto a dos o más sujetos de derecho". 

(15) 

Entre los autores modernos podemos citar a CHIOVENDA que la 

define como "La Función del Estado que tienen por fín la actuación 

de la voluntad concreta de la Ley mediante la substitución de la -

actividad de los particulares por los Organos Públicos, sea al 

afi~ar la existencia de la voluntad de la Ley, sea al hacerla 

prácticamente efectiva". (16) 

BECERR,A .Jil1\UTISTA nos dice que: "La jw:isdicci6n es la fac~.! 

tad de decidir con fuerza vinculativa para las partes una aitua---

ci6n Jurídica determinada controvertida". (17) 

Según este autor., la Jurisdicción tiene tres funciones bás! 

casi 

La Notio.- Conocimiento de la controversia. 

La Jurídico.- La facultad de decidirla. 

La Executio.- La potestad de ejecutar la sentencia. 

Las dos primeras son comunes al Juez y al Juri_ata. Ambos c.Q. 

nocen y deciden sobre una situa,ci6n controvertida. Ambos adecuan -

la norm11 abstracta al caso concreto. · 

La diferencia la encontramos en la fuerza que produce en --

las partes la desicióu que dicata el Juez y el particular. La decj. 

(15) Paolo D'ono·frio "Lec-ciones de Derecho Procesal Civil, Ed. Jus, 
1945 Pág. 23. 

(16) Chiovenda, Op. Cit. Pág. 130 
( 17) José Becerra B., "Introducción al Estudio del Derecho Procesal 

Civil, Ed. ~us, México 1957 Pág. 35. 
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ei6n del Juez es con fuerza vincula ti va, esto es, con fuerza oblig.a 

toria. La obligatoriedad de la determinaci6n proviene del sujeto -

.que la dicta, siendo el Juez, por cuyo imperio se resuelve la con-

tienda. 

Es comunmente admitido, que el acto en donde se concentra la 

Jurisdicción es la Sentencia, la cual es creadora de situaciones j.!:l 

r!dicas nuevas, ya que hace posible el respeto de un Derecho, me--

diante la actuaci6n potencial de la sanción que toda norma debe te-

ner. 

En la Jurisdicción, el Estado-Juez, procura y debe realizar

la vigencia efectiva de la norma Jurídica violada o desconocida por 

loa partículares. Lo anterior h~cf necesario que se le envista de -

poderes y facultades adecuadas, mismas que le son conferidas por el 

ordenamiento Jurídico del Estado al que pertenecen. Seftorio y pote§. 

tad de querer y poderes adecuados para realizar la voluntad que 

tiende a la satisfacción ñe necesidades invívitas en las normas vig 

ladas, son notas car.acterísticas de la Jurisdicci6n. 

La funci6n Jurisdiccional la delega el Estado en el Juez •. EA 

te es el órgano de que se vale para llevarla a cabo. Según MANZINI

"Es el representante :monoc:rático o colegial del 6rgano Jurisdicci_g 

nal del Estado, encargado de ejercer la funci6n soberana de Juris-

dioci6n en un determinado proceso". (lB) 

(18) Manzini, Derecho Procesal Civil, Tomo II, Pág. 12. 
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El Estado debe nombrar, por un acto de soberania a las per

sonas que ejerzan Jurisdicción y debe reglamentarla, para hacer P.Q 

sible su Administración, delineando los campos de acci6n que le 

son propias. 

Todo Juez, en consecuencia tiene Jurisdicción, es decir, f.§! 

cultad de decidir, con fuerza vinculativa para las partes una de-

terminada situación jurídica controvertida. 

Consecuentemente, cuando un Juez actua dentro de sus facul

tades, no obra por cuenta propia sino a nombre y por cuenta del E.§. 

tado, raz6n por la cual estos actos, y en sí todos los actos Juri.§. 

diccionales, gozan de las características atribuidas al Estado. 

De todos los atributos del Estado, el que más discusiones y 

polémicas ha levantado en torno suyo, a la vez que doctrinas, es -

el concepto de SOBERANIA. 

En unprincipio, la Soberania es una concepción de índole -

política que más tarde evoluciona a un concepto de índole Jurídico. 

Siendo la Soberanía un producto social sus elementos se han 

venido moldeando, configurando y adaptando al desarrollo histórico 

de la humanidad. 

En Grecia,no encontramos aún una idea clara de lo que es la 

Soberania, debido a la especial configuración del Estado Griego. 

"La nota característica, que distingue al Estado de otras -

comunidades, al decir de ARISTOTLES, se basa en la AUTARQUIA, la -

que ciertamente guarda muy poca similitud con el concepto moderno-
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de Soberania". (19) 

El Estado, en la autarquía, debe estar configurado de tal -

manera que unos hombres y otros se complementen entre si, de tal -

suerte que no tengan necesidad de otra comunidad que los compleme.n 

te. 

"La AUTAR,QUIA no es una catego:i:ia Jurídic'\ sino ética, por-

cuanto se trata de la condici6n fundamental de que d~pende la sa--

tisfacci6n de los fínes del Estado". (20) 

Los Romanos, tampoco llü~~r6n a una noción plena de la Sob~ 

rania como atributo fundamental del Estado por su espíritu prácti-

co que tomaba en cuenta, la realidad, su situaci6n de poderío pre§_ 

minente sobre los otros Estados. 

Eeta supremacía frente a los demás Estados,les impidio hacer 

comparaciones y precisar las características propias del Poder. P.e. 

ra ellos el poder del Imperio era una supremacia indiscutible. 

Los Romanos al hablar de la potencia y fuerza del imperio,-

emplean los vocablos MAJESTAS, POTESTAS, sin explicar ni estudiar-

el contenido del poder, del poder del Imperio. 

Al inicio de la edad media se siguió, aceptando como eleme.!l 

to básico del Estado perfecto y deseable a la autarquia de ARISTO-

TELES. Esto se explica por el notable prestigio del filósofo grie-

go de la antigUedad, así como por las incipientes relaciones InteE, 

(19) Jellinek.Op. Cit. Págs. 355-356. 
(20) Jellinek.- Op. Cit. Pág •. 356 
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nacionales. 

HUGO GROCIO, Vgr., al cual algunos autores considerán el pa-

dre del Derecho Internacional, acepta y emplea como elemento sobre-

saliente del Estado perfecto a la Autarquia, o sea, bastarse asimi.!! 

mo, lo cual en si es una contradicci6n al Derecho Internacional ya-

que un Estado autosuficiente no necesita tener relaciones con otros 

Estados. 

En la actualidad "la autosuficiencia, como propiedad del Es-

tado" es reconocida por HAENEL, ( 21) ameñ de que cada autor da a -

la antigua palabra una distita significaci6n. 

La carencia en el mundo antiguo y en el inicio de la edad m.~L 

dia de un concepto de Soberanía, "se debe a la falta de oposici6n -

de otros poderes al poder de las comunidades políticas organizadas-

de la época", (22) debiendose sefialar que la construcción política-

originaria del concepto de la Soberanía es paralela a la creación -

de los Estados, en la época moderna. 

La noción de Soberanía surge de la unifi9aci6n del poder de-

los Reyes en la lucha con tres fuerzas de la Edad Media: La investi 

dura sacerdotal tradicional; El Imperio Romano-Germánico y el Feud~ 

lismo de la época. 

La primera fuerza que se opuso a la Independencia de los Re-

yes fue la de la Iglesia, que sostuvo la sumisión de los Reyes al -

(21) Haenel, Studin. Tomo I Pág. 149 
(22) Porrúa Pérez, Op. Cit. Pág, 304. 
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Papa a quien se le atribuia la supremacia del Poder temporal y es-

piritual, supuesto que es el representante de Dios en la Tierra, 

Es en Francia, "durante la lucha de Felipe el Hermoso con -

Bonifacio VIII, nace en Francia una literatura que afirma energic2' 

mente la independencia del Estado frente a la Iglesia". Asimismo,-

"••• Marcilio de Padua es el primero en afirmar la superioridad --

del Estado sobre la Iglesia". (23) 

La segunda fuerza que se opuso a la independencia de los R!! 

.yes, fue el Imperio Romano-Gérmanico. Sostuvo la teoría política -

de la época, que los Reyes cristianos se encontraban subordinados-

de Derecho al Imperio. :Oijo BAR'l'OLUS 1 en su obra: "El que afirme -

que el ·emperador no es Sefior y Monarca de todo el orbe, es hereje". 

(24) 

Corresponde igualmente, a la literatura Francesa de la épo-

ca, sostener por vez primera la Independencia del Rey frente al I,m 

pario. Sant Louis en su obra ESTABLISSEMENTS nos dice que: "El Rey 

es independiente del emperador, no reconoce ningún sefior superior-

asi, ni recibe su titulo de Nadie". (25) 

La tercera fuerza que se opuso a la individualización del -

Estado, representado por el Rey, fue el Feudalismo de la época. El 

Seftor Feudal creo una situaci6n que en algunos paises llego a la -

(2J) JELLINEK, Op. Cit. Pág. 360. 
(24) Idem, Pág. 361 
(25) Establissements, Sair1t-Louis, Ed. Viollet Tomo I, Pág. 283. 
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negaci6n total del Rey. El Señor Feudal estuvo dotado de poderes -

semejantes a los que tenía el Rey, sin que en muchos casos, estos-

poderes estuvieran sujetos a las ordenes del Rey. Lejos de consid~ 

rarse como órganos de un todo superior, igualarón el poder del Rey 

al de otro señor Feudal de la misma época. 

De la lucha de las tres fuerzas anteriormente citadas con -

el Rey, antecedentes del Estado moderno, surge el concepto de Sob,!! 

rania. O sea, "la Soberanía no data de toda la historia de la org,a 

nización Jurídica Política del Estado, sino de una lucha determi--

nante entre la Iglesia Cristiana. El Imperio Rornano-Gérmanico y el 

Feudalismo, con la institución del poder temporal de los Reyesº. -

De ahi que el concepto de Soberania, no sea una simple estructura-

lógica pues no nace en virtud de que los hombres se hayan puesto a 

reflexionar que es el poder, sino como conviene que sea el poder.-

Los Monarcas necesitaban capatar el poder del Estado como inalien_s 

ble, porque si no, había el peligro de perder la unificación. (26) 

Es en el siglo XVI cuando se hace un estudio y una constrU.f¡. 

ción sistemática del concepto de Soberania. El autor de este estu-

dio es JUAN BODINO. 

JUAN BODINO vivió de 1530 a 1591, escribió entre otras obras 

"Los sais libros de la República". 

BODINO escribi6 durante el reinado de Enrique III cuando el 

(26) Juan Manuel Terán, "Filosofia del Derecho, 3a. Ed. Edit. Po-
rrua México 1967, Pág. 130. 
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poder del Rey se encontraba debilitado y repartido. El recopila tg 

da la evoluci6n de la doctrina Francesa que le precedio y abstrae 

el resultado de la historia política de Francia. Dandole a este r.!§!. 

sultado un carácter absoluto, BODINO emplea el concepto d~ sob~r~

nia alcanzado después de largas luchas, corn:i elemento es~mcial en

au definici6n de Estado y dice "Repúl:.lica, es un derecho de gobie!_ 

no de varios grupos y de lo que les es común con potestad Sobera-

na 0. (27) 

Esta definici6n contiene un elemento nuevo, no anotado ant~ 

riormente por la doctrina de la época, la Potestad Soberana o Sob~ 

rania. Cuando nos habla de "Potestad Soberana" este autor, hace -

menci6n a un poder supremo e independiente en lo exterior y en lo

inter ior. 

La novedad en el estudio de BODINO radica en definir al Es

tado como compuesto de dos elementos. Un elemento humano y un po-

der Soberano bajo el cual se encuentra sometido ese elemento huma-

no. 

Según el maestro ADOLFO POSADA, el aporte original del est_ll 

dio de BODINO, está en "el concepto especifico de Soberanía como -

cualidad esoncial de un Estado. Solo es República, es decir Estado 

para BODINO, a~uel que tiene un poder Soberano. BODINO define a la 

Soberania como a La Potestad absoluta y perpetua de un Estado". 

(27) Juan Bodino "Seis Libros de la República" 1576 Tomo I. 
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"Para BODINO, la soberanía, es asi mismo, una fuerza, merced 

a la cual se asegura la unidad del Estado y se mantiene su existen. 

cia como un cuerpo político independiente". (28} 

Dentro de la historia de la evoluci6n de la noción de Sobe-

rania, ocupan lugar especial las ideas de los absolutistas FILMER-

y BOSSUET. 

Estos at\tores consideran a la Soberaíiia, como a un poder S):!. 

premo, el cual corresponde a los Reyes por mandato divino. 

Poster.iormente, vienen las teorías contractualis tas cuyos -

principales expositores son: HOBBES; LOCKE y ROUSSEAU. 

HOBBES, que vivió de 1588 a 1679, considera al Estado en su 

estructura física semejante al hombre, inicialmente, nos dice este 

autor, todos los hombres pelean contra todos hasta que celebran un 

pacto social que genera el poder y que termina con la anarquía. El 

poder se constituye por la renuncia que cada individuo hace de su-

derecho a realizar lo que quiere, en favor de un hombre o grvpo de 

hombres: El gobernante, que trae aparejado el nacimiento del Esta-

do como un Dios Mortal: EL LEVIATAN o sea una persona autorizada -

por todos a fin de que use el poder a su arbitrio. 

El gobernante, para HOBBES, tieue un poder soberano absolu-
' 

to: no puede cometer injusticias: su voluntad es la Ley. 

Así mismo, continua HOBBES, no tiene importancia quien de--

(28) Francisco Porrúa Pérez "Teoría del Estado". Edit. Porrúa, 3a. 
Ed. México 1962 Págs. 307-308. 
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tente la Soberania. Puede ser un hombre o un grupo de hombres. 

Es decir, según HO~BES, la Soberania se origina en un pacto 

social por virtud del cual se pone fin a la naturaleza primitiva,

salvaje y anarquica del hombre. 

JOHN LOCKE por su parte afirmó, que el hombre primitivo y -

aislado es incapaz de satisfacer plenamente s11s necesidades, razón 

por la cual se ve obligado a asociarse con sus congéneres a fin de 

encontrar satisfacción a esas necesidades, que las tienen todos, -

·siendo el fin de todos los miel'lbros que forman la comunidad el lo

grar su satisfacción en una forma adecuada. 

Segdn JOHN LOCKE, el poder l.'eside originariemente en la co

munidad política (Estado) y ~olo se delega su ejercicio en la medi 

da en que es necesaria a fin de proteger la libertad y el bienes-

tar de todos los miembros de esa comunidad, La doctrina del pacto

social, llega a su plena expresi6n a travez del pensamiento del nQ 

table fil6sofo Frances JUAN JACOBO ROUSSEAU. 

JUAN JACOBO ROUSSEAU, vivió en el siglo XVIII, sirviendo su 

doctrina de apoyo y base a la mayor parte de los postulados de la

Revoluci6n Francesa. De las obras más importantes de este autor PQ 

demos citar: "EnE!ayo sobre la desigualdad de los hombres" y "El 

contrato social". 

Para ROUSSEAU el Estado ideal del hombre es el primitivo, -

toda vei: que solo en ese Estado el hombre goza de una libertad pl~ 

na Y absoluta, Pero, debido a que la vida aislada del hombre le im. 

pide satisfacer todas sus necesidades, considera conveniente sacri 
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ficar, en parte, algo de esa libertad, en aras de la formación del 

Estado a fin de obte~er satisfacción plena a sus necesidades. 

La tra~smiai6n que hace el hombre del poder que originalmen 

te tiene, según la doctrina de ROUSSEAU, solo se da en la medida.

en que es necesario a fin de lograr que se cumplan los fines pro-

pies de la comunidad política: En todo lo restante, la Soberania,

dice este autor, queda depositada en el pueblo. 

La doctrina de ROUSSEAU es la primera teoría de la Sobera-

.nia popular, expresada en sus términos más amplios, 

Las doctrinas anteriormente expuestas, son las que mayor in 

fluencia han tenido en él concepto de la Soberanía. su estudio nos 

indica, que la evolución histórica Política de los Estados Moder-

nos va íntimamente unida, a partir de la Edad Media, al reconocí-

miento y evolución de la Soberania: razón por la cual no es posi

ble desconocerla. 

Según JELLINEK, es el tratadista Aleman GERBER quien hizo -

notar que la Soberanía no era el poder del Estado, sino un atribu

to del mismo. Según JELLINEI< "Poder soberano de un Estado, es por

tanto aquel que no reconoce ningún otro superior a sí, por· consi-

guiente, el poder supremo e independiente". (29) 

En nuestra época, hay doctrinas que estudian la estructura

formal del Estad~ mismas que se preguntan si un concepto con cont!l. 

(29) Jellinek, Op. Cit. Págs. 386-387. 
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nido histórico político puede tener pretención de validez univer--

sal. 

Como producto histórico político, dice esta doctrina, hay -

aspectos que han variado en el concepto de la Soberanía, según las 

necesidades de la época, pero, hay otro elemento o aspecto perma--

nente en la noción que nos ocupa. En consecuencia, hay que estudiar 

a la Soberanía como categoría Jurídica a fin de encontrar su senti 

do Lógico Universal. 

Conforme a una estructura lógica, la Soberanía es: "La po--

_ testad de Gobierno, como potestad de imposición del Derecho". Esto 

es lo permanente del concepto: El tradicional imperio o sea la po-

testad d~ Gobierno. 

Finalmente, esta doctrina nos dice, que: "tiene sentido ha-

blar de la Soberanía como un poder absoluto del Estado desde el 

punto de vista del interes político: lo que no tiene sentido es tQ 

mar ese concepto político con validez universal permanente para la 

e~pÚ~a~i.6ñ Lógica Jurídica". (30) 

Actualmente, la confrontación del concepto de Soberania con 

el Derecho Internacional o Derecho de Gentes da amplio tema de di~ 

cusión a los estudiosos óe la mater;i.a. Un dilema se le presenta al 

Jurista: Soberanía absoluta de los Estados o validez absoluta del-

Derecho Internacional. 

(30) Juan Manual Terán. "Filosofía del Derecho" 3a. Ed. Edit. Po··
rrúa MéKico 1967 Págs. 134-139. 
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Algunos autores pretendiendo ignorar el desarrollo Históri

co-Político de la Humanidad, proponen la substitución o el empleo

de otro concepto distinto del de SOBERANIA para poder, según dicen 

ellos, compaginar el Derecho Internacional y su vigencia efectiva. 

Consideramos, con base en las ideas de HERMAN HELLER, que -

es posible decir que el concepto de Soberanía no es un impedimento 

para la existencia del Derecho Internacional sino un presupuesto -

ineludible e indispensable. 

La i.dea de Soberanía se conserva en Derecho Internacional -

por dos razones. 

Primero.- Porque no existe ni puede existir una norma Jurí

dica-Positiva, capaz de determinar sobre el ser o no ser del Esta

do y, 

Segundo.- Porque antes de que exista una norma de Derecho -

Internacional, deben existir dos Estados como mínimo. 

Dice KANT, en su obra "La Paz Perpetua", "La idea del Dere

cho Internacional supone el aislamiento de muchos Estados vecinos

e independientes unos de otros". 

Pero. Que es la Soberanía? 

Siguiendo a HERMAN HELLER, podemos decir que "la Soberanía, 

en su concepción actual, es la cualidad de independencia absoluta

de una m.idad de voluntad frente a cualquier otra voluntad desiso-
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ria universal efectiva". (31) 

Este concepto, en su aspecto positivo significa que la uni-

dad de volunt~d a la que corresponde la Soberania es la •.midad de-

sisoria Universal suprema dentro del orden del poder de que se t;!!, 

te. 

En su aspecto negativo significa, la no ingerencia de otro-

orden de~tro de aquel orden que es Soberano. 

El Estado es una unidad territorial desisoria Universal y -

.efectiva, tanto en su interior como en el exterior. La potenciali-

dad de la deaici6n implica supremacía e independencia ~urídica. 

Decir que un Estado es Soberano, significa que es una uni--

dad desisoria Universal dentro de su territorio. Esto no permite -

el desgarramiento de la Soberanía en una Soberanía Jurídica esta--

tal y en otra Soberanía de Derecho Internacional. 

Así mismo, la noci6n de Soberanía como Universalidad dentro 

de un territorio no implica la idea de unicoi o sea, puede y hay -

varias Universalidades Jurídicas. 

Según HELLilR, "toda la problemática del Derecho Internacio-

nal, desde GROCIO ha.eta LOCARNO se funda por una parte en el impr_!! 

aindible concepto de Soberania y por otra parte, en la sujeci6n --

Normativa del Sujeto de la Soberania al Derecho Internacional",(32) 

(31) Herman Heller. "La Soberanía, contribuci6n a la Teoría del De 
recho Estatal y del Derecho Internacional" (Trad. y Estudio : 
Preliminar del Dr. de la Cueva) U.N.A.M. 1965 Pág. 197. 

(32 ) H'rman Heller, op. Cit. Pág. 227. 
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La problemática que.se apunta anteriormente se relaciona in 
'timament9 con la validez del Derecho Internacional. Ecta problemá

tica por razones obvias, solo la anunciamos pero, debemos afirmar

que la misma no se soluciona sustrayendo o suprimiendo el concepto 

de Soberanía. El grado de desarrollo actual de la humanidad requi~ 

re de un orden Jurídico p9sitivo cuy? vigencia y seguridad es im-

pensable sin la existencia de unidades territoriales desisorias 

universales y absolutas. 

En Derecho !nternacional, la unidad desisoria que establece, 

mantiene y destruye la validez del Derflcho, no es una unidad colo

cada sobre los obligad~s en un plano de superioridad, sino que es

el conjunto de voluntades de los obligados mismos. 

Bl ólri;o 1e sometimiento de un Estado a una norma cualquiera 

de'Derecho Internacional, debe ser consecuencia de una desici6n li 

bre de la voluntad de ese Estado, sin que exista o deba existir ·

presi6n ajena. 

Para el Estado que se mantiene fuera de la comunidad Jurídi, 

ca-Internacional, no existe el Derecho de Gentes. Ningún Estado e1!_ 

tá obligado a entablar, v gr, relaciones Diplomáticas con los de-

más Estados que forman el ambito Internacional, o a firmar uno o -

más tratados con los miamos 1 pero si lo hace, se debe so·meter a 

las normas que rigen las relaciones Diplomáticas asi como a las r,ia 

glas objetivas que rigen los tratados. Esto quiere decir, en ulti

ma instancia, que el Derecho provoca la formaci6n de una relación

de subordinaci6n. 
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El Derecho Internacional no conoce más normas jurídicas que 

las positivizada~i por la acci6n de voluntades decisorias soberanas, 

los Estados. La unidad de voluntades soberanas solo se encuentra -

subordinada a las normas jurídicas fundamentales. 

Siendo la Jurisdicción una de las funciones propias del Es-

tado, 16gica o jurídicamente debe participar del atributo polémico 

del poder: La Soberanía, sobre ·10 cual nos ocuparemos en el siguien, 

te capítulo, 

Cabe afirmar, por último, que las Normas Jurídica~ Procesa-

les Positivas, que determinan en gran parte, como se ejerce la fu!!. 

ci6n jurisdiccional, solo pueden ser obligatorias dentro del terri 

torio en que el Soberano tiene Jurisdicci6n. De aquí deriva la má-

xima de que en el Derecho Procesal es por su esencia territorial o, 

lo que es igual, que solo rige respecto de las cosas, de las pers.Q. 

nas y de las relaciones jurídicas que.tienen existencia en el te--

rritorio r~specto del cual se ejerce la Jurisdicci6n". (33) 

De acuerdo con lo anterior, las Leyes procesales, de nuestro 

sistema jurídico, también deben aplicarse a los actos jurisdiccio-

nales que se realicen en los buques de guerra, los mercantes y las 

aeronaves mexicanas, en virtud de lo que se previenen el Articulo· 

30 de nuestra Constituci6n Política. 

En.sentido contra~io, cabe afirmar, que las Leyes procesa--

(33) Eduardo Pallares, "Derecho Procesal Civil" 2a. Ed. Edit. Po-
rrúa, México 1961, Pág. 38. 
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les no tienen vigencia en el extranjero. 

En virtud de las relaciones Internacionales y de las Normas 

del Derecho Internacional, el principio de territorialidad de la -

Ley Procesal se atempera y admite excepciones. Así, el Estado, ha

ce a un lado la idea de territorialidad de la Ley Procesal cuando

admite la realizaci6n de.determinados actos procesales provenien-

tes del extranjero, los cuales pueden ser realizados, a su vez,por 

un Agente consular en virtud del EXEQUATOR que el propio Estado le 

ha concedido y del cual hablaremos en los siguientes capítulos. 



l.- El Estado para la realizaci6n de la .actividad que le es 

propia, se vale de sus FUNCIONES. 

2.- Muchos y muy variados ensayos se han hecho acerca de 

las funciones del Estado, subsistiendo sin embargo la clasifica--

ción tripartita. 

3.- En la actualidad ya no es posible hablar de separaoio-

nes de poderes del Estado, sino de colaboración de los m\smos, 

4.- Hay dos criterios que tratan de distinguir los actos de 

los Poderes del Estado: El Formal y el Material. 

s.- Tradicionalmente ha revestido mayor problema distinguir 

el acto jurisdiccional del ejecutivo. 

6.- A nuestro juicio la Jurisdicción es aquella actividad -

del Estado que procura realizar la vigencia efectiva de la norma -

Jur!dica violada o desconocida por los partículares, en beneficio, 

como afirma ROCCO, de ciertos intereses particulares. 

7.- La Soberania del Estado es una concepción de indole po

lítica que ha evolucionado a un concepto de indole Jurídico. 

s.- Es la Lucha por el poder, la que origina el concepto y

la noción de Soberania. 

9.- Es JUAN BODINO, el primer autor que hace un estudio si§. 

temático sobre la Soberania eetatü. 

10.- Los que estudian a la Soberania como categoria Jur.ídica 

la definén como "La Potestad de Gobierno como Potestad de imposi--
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ción del Derecho." 

11.- Algunos autores modernos proponen substituir el conceE 

to de Soberanía a fin de que se le de al Derecho Internacional un

carácter más funcional. 

12.- Siguiendo a KANT, podemos affunar, que la idea del Der~ 

cho Internacional supone el aislamiento de muchos Estados, vecinos 

e independientes. 

13.- Con base en las ideas de HEIUJJAN HELLER, creemos que la 

Soberania es "La cualidad de independencia absoluta de una unidad

de voluntad, .frente a cualquier otra voluntad desisoria universal

efectiva. 11 

14.- La Jurisdicción, una de las funciones del Estado, par

ticipa del atributo polémico del poder del Estado1 La Soberar1·ia. 

15.- La ley procesal, que determina como se ejerce la fun-

ci6n jurisdiccional, es esencialmente territorial. 

16.- El anterior principio de Territorialidad se atempera -

por las relaciones y el Derecho Internacional, 

17.- El Estado limita la idea de territorialidad de la Ley

Procesal cuando admite la realización de determinados actos prove

nientes del extranjero. 

18 .• - El Agente Consular, del cual hablaremos m~s adelante, -

puede realizar esos actos, en virtud del EXEQUATOR que el Estado -

receptor le concede. 



Q~R.1.~Y.!iQ ll. 

!il.COMPETENCIA ESPACIA~ DEL ESTADO !!a JURISDICCION 



!A COMPETENCIA ESPACIAL Qlg¡, ESTADO X. !A JURISDICCION 

Si el Estado debe cumplir y realizar determinados fines ten. 

dientes a satisfacer el bien común, es necesario que cuente con d~ 

terminadas competencias o facultades para el logro de esos fines.-

Estas facultades son.reguladas por el Derecho Interno de cada Est,!! 

do, pero también por el Derecho Internacional y reciben el nombre-

de Ambitos de Validez Estata1es o Competencias Estatales. 

Según Verdross, hablar de unos y otros es lo mismo, toda --

vez que, el concepto de competencia se deriva del concepto de Amb.! 

to de Validez. "La competencia de un 6rgano se extiende hasta don-

de llega el Ambito de Validez de las normas jurídicas que tiene --

que aplicar". (35) 

El Derecho Internacional delimita el Ambito de Validez de -

los Estados entre sí, en el tiempo y en el espacio, sobre las per-

sonas y sobre las cosas. 

Seg\'in CHARLES ROUSSEAU, "en el Derecho Internacional recono-

ce al Estado tres clases de competencias: La Personal, La Territo-

rial y la relativa a los servicios p\'iblicos". (36) 

En este capítulo, expondremos brevemente la competencia --

personal; analizaremos la concerniente a la competencia Territo---

rial y dejaremos a un lado lo concerniente a la Competencia Relat1 

(35) Federico Verdross, "Derecho Internacional Público", Edit.Agaj. 
lar, México 1967 Pág. lBl. 

( 36) Charles Rousseau "Derecho Internacional Público 2a. Ediciones 
Ariel, Barcelona 1961 Pág. 218. 
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va a los Servicios Pdblicos por ser irrelevante a nuestro Tema. 

Siguiendo a CHARLES ROUSSEAU, podemos definir a la Competen 

cia Personal como ºaquella que el Estado ejerce sobre personas de

terminadas, indepen~ientemente del hecho de que dichas personas se 

encuentren o no en el Territorio Estatal correspondiente". (37) 

Esta competencia la ejerce principalmente el Estado sobre -

sus Nacionales, siendo tarea fundamental en el ejercicio de esta -

Competencia, el fijar bases para determinar la Nacionalidad. 

El establecimi~nto de reglas para la fijaci6n de la Nacion.§. 

lidad do los individuos, corresponde al Derecho Internacional, aun 

cuando el Derecho Interno de cada Estado legisla libremente sobre

la adquisici6n y pérdida de la Nacionalidad de los individuos, so

metidos a su autoridad. 

La Competencia Personal, igualmente se extiende, a las so-

ciedades civiles y mercantiles, artn cuando hay autores que sostie

nen que es impropio hablar de Nacionalidad de las personas morales. 

As! mismo, s~ encuentran sujetos a la Competenci~ Personal

del Estado los nav!os y las aeronaves en las condiciones que cada- , 

Estado determine. 

Ahora bien, el concepto de Nacionalidad desde el punto de -

vista del Derecho Internacional, no es coincidente con el concepto 

de Ciudadanía, visto por el Derecho Interno. 

(37) Charles Rousseau Op. Cit. Pág.233. 
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Al Derecho Internacional le interesa la pertenencia perma-

nente y pasiva de una persona a un Estado determinado. En cambio,

el Derecho Interno establece una distinci6n, entre sus ciudadanos, 

con 9t!ce Derechos Políticos y los extranjeros, g~neralmente sin D~ 

rechos Políticos. Para el Derecho Internacional, ambos son subdi-

tos del Estado al cual pertenece o en el cual radican. 

El Derecho Internacional, en principio. confia a cada Esta

do la libre promulgaci6n 9e Normas acerca de la adquisición y pér

dida de la Nacionalidad. 

Sin embargo, después de la primera guerra, este criterio ha 

sido combatido. TRIEPEL, v. gr., ha manifestado que de faltar l!m,! 

tes Jur!dicos Internacionales con relac!6n a la Nacionalidad de -

los individuos, cualquier Estado podria agrupar como suyos, a to-

dos los hombres. 

Es en el Convenio relativo, al conflicto de Leyes sobre Na

cionalidad, del 12 de abril de 1930, establecido en la Conferencia 

de Codificaci6n de la Haya, que entr6 en vigor· en '1937, en donde -

se fijan varios principios fundamentales sobre la Nacionalida.d de

las personas, siendo los más importantes lo~ siguientes: 

lo.- El Derecho Internacional confia, en principio, a cada

Estado la determinaci6n de la adquisición de su Nacionalidad. 

2o.- Ningún Estado puede determinar las condiciones de adqui, 

sici6n y pérdida de una Nacionalidad extranjera. 

Jo.- La apreciación Estatal en la determinaci6n de esta ma

teria queda limitada por el Derecho Internacional. 
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4o.- Estas limitaciones Jurídicas Internacionales, resultan 

de los Convenios Internacionales suscritos. 

So.- U~a declaración de Nacionalidad hecha por un Estado -

conforme a Derecho, obliga a ser respetada por los demás Estados, 

Sobre la prueba de la Nacionalidad, se deja también en prin 

cipio, al arbitrio de cada Estado. Cada Estado es libre para expe

dir los certificados o cartas que pxueben la Nacionalidad de sus -

subditos, lo que igualmente acontece en tratandose de la pérdida -

.de la Nacionalidad aú~ cuando el Derecho Internacional se inclina

ª la prohibición de la desnacionalización en masa. 

La competencia Personal o supremacía personal de un Estado, 

genera una relación Jurídica personal que obliga al subdito no sg_• 

lo a la obediencia, sino a la fidelidad, razón por la cual se le -

imponen deberes especiales, como el Servicio Militar. 

cuando permanecen en el extranjero, siguen los subditos so

metidos a la supremacía personal de su Estado, gozando a cambio de 

su protección Diplomática y Consular. 

El Derecho.Internacional prohibe que los Estados impongan -

obligaciones a suc subditos en el extranjero, tendientes a violar

las normas del Estado en donde residen. Un extranjero se encuentra 

igualmente sometido a la supremacía del Estado de su residencia. 

Ahora bien, es importante sefialar que el ejercicio de la -

competencia personal de un Estado fuera de su territorio, se e.jer

cita y manifiesta primordialmente a traves de los cónsules con asea 

timiento del Soberano Local y a reserva de la Jurisdicci6n y del -
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empleo de la fuerza que pertenecen siempre al Estado territorial. 

El Estado, además de ejercer señorio en sus subditos, lo --

ejerce en un espacio determinado. un determinado espacio correspon, 

de a determinado Estado y él tiene derecho a disponer de ese aspa-

cio en la forma y modo que estime pertinente. 

~ste Derecho, se llama Derecho Territorial o Competencia Te 

rritorial de un Estado, y es "la que posee el Estado Respecto a.--

las personas que habitan en su territorio, las cosas que en él se-

encuentran y los hechos que en el mismo ocurren". (38) 

El Derecho Internacional regula estos derechos, al decir de 

VEnDROSS en forma semejante a los Derechos reales del Derecho Priva 

do, por cu<mto a cada Estado se le reconocen en forma absoluta y -

efectiva frente a los demás sujetos del Derecho Internacional. 

La ant~rior noci6n de la COMPETENCIA TERRITORIAL nos hace -

pen~ar en el territorio del Estado. 

Para VERDROSS el territorio del Estado es "el ámbito que el 

Derecho Internacional confie~e a un Estado, sobr~ el cual este eje!_ 

ce la Soberania plena". (39) 

El territorio estatal comprende además, el subsuelo, que s.§!. 

gún alguno~ autores, "es una parte espec :tal de aquel, que tiene ún.!' 

régimen determinado en virtud de las riquezas naturales que exis--

ten ahi. 

(38) Charles Rousseau, Op. Cit. Pág. 318. 
(39) Federico Verdross Op. Cit. Pág. 207. 
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Igualmente caen dentro de la noci6n del territorio, y cons~ 

cuentemente dentro de la competencia territorial del Estado, los -

rios y lagos, siendo de especial atenci6n para el Derecho Interna-

cional los rios o lagos Internacionales en virtud de que irrigan.a 

dos o más Estados, pues en este caso, son objeto de convenio o tr.s 

tado Internacional. Podemos citar como ejemplo, el tratado sobre -

distribuci6n de aguas Internacionales celebrado entre los Estados-

Unidos de América y México el 3 de febrero de 1944. 

El territorio estatal en sentido amplio abarca así mismo el 

mar territorial, que ha sido definido como: "la parte cal mar que-

el Derecho Internacional asigna al Estado riberefio para que éste -

realice ciertos actos de Soberania territorial. GIDEL con mucha l.i!, 

e idez, la llama: ·"Parte sumergida del te.rritorio", {40) 

El fundamento de este Derecho Estatal sobre el mar territo-

rial, recide er. un principio de seguridad para el Estado, que exi-

ge cuente con una faja de mar en donde realice funciones soberanas-

y goce de las riquezas que ahí se encuentran. Cabe hacer notar que 

aún no se han puesto de acuerdo los Estados en cuanto a s11 exten--

ai6n, pues mientras unos afriman que deben ser tres millas naúti--

cas, otros pretenden se les reconozcan 11, millas, 

También forma parte de la competencia territorlal y del ta-

rritorio del Estado, considerado en sentido amplio, el espacio aé-

reo superestante a su territorio. Es a partir de la primera guerra 

(40) Cesar Sepulveda. "Derecho Internacional Público". Edit. Po--
rrúa, México 1960 1 Págs. 134-135. 
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mundial cuando se inicia su regulaci6n Jurídica, ya que anterior--

mente se consideraba libre. Con la primera guerra mundial se sien-

te la necesidad de que el Estado reafirme su Soberanía en dicho e~ 

pacio con fines de seguridad. 

Es en la Convenci6n para la Navegaci6n Aerea celebrada en • 

l?ar!s el 13 de octubre de 1919 en donde se reconoce por primera --

vez, la completa y exclusiva Soberania que cada Estado tiene sobre 

el espacio aéreo colocado por encima de su territorio así como en-

sus aguas marginales, con el compromiso de permitir el tránsito --

inocente de las aeronaves privadas de los demás Estados. En esta -

confe~encia ae crea la c.I.N.A. o Comisi6n Internacional para la -

Navegaci6n Aérea. (41) 

Posteriormente se han celebrado nuevas convenciones en don-

de ya no se discute el Derecho del Estado sobre su espacio a~reo.-

Digna de roenci6n es la convenci6n celebrada en Chicago en 1944, en· 

donde surgi6 la Organizaci6n de la Aviación Civil Internacional 

(o.A.c.I.) o (I.C.A.O.). (42) 

Teniendo ya una noci6n, aún cuando sea general, de los ele-

mentos que forman el territorio estatal en sentido amplio, debemos 

completarlo refiriéndonos al otro elemento básico pa:ta el ejerci--

cio de la competencia territo:tial, plena o Soberania. Me refiero -

al concepto de FRONTERA. 

(41) Charles Rousseau.Op. Cit. Págs. 452-453. 
(42) Idem. Pág. 455. 
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"El concepto de Frontera tiene importancia definitiva en el 

Derecho Internacional, toda vez que establece los límites espacia

les del ejerc_icio de la Soberanla Territorial del Estado". (43) 

Se hace una di.stinci6n entre fronteras natura 1.es y fronte:-

ras artificiales. Las primeras son aquellas que estan constituidas 

por un accidente geográfico que el hombre aprovecha para separar -

un territorio de otro. v. gr., Un río, una montafia. 

Las artificiales están destinadas al mismo fín que las natE, 

.ralea pero son construidas por el hGllllbre, como por ejemplo una mo

honera, una fosa, etc. 

Las fronteras estatales en la actualidad suelen fijarse por 

medie r1~ t.i::r.atados, a falta de ellos o si éstos son deficientes se-

fijan por las situaciones de hecho. 

Precisado el concepto del territorio estatal y su forma de

delimitaci6n a travéz de las fronteras, ea necesario indicar que -

para el Derecho Internacional, el ejercicio de la competencia te-

rritorial presente. y!l.r.fos grados que van del ejercicio de competen 

cias limitadas, hasta P.l ejercicio de la competencia absoluta. 

Dentro de las competencias limitadas podemos sefialar, en 

vía de ejemplo, los siguientes casos: 

PROTECTORADO.- El Protectorado puede considerarse como una

etapa transitoria, intermedia entre la subordinaci6n política y la 

(43) Cesar Sepulveda. Op. Cit. Pág. 155. 



45 

completa independencia. Este régimen se aplic6 a Provincias perte-

necientes a un Imperio prurinacional que se separaban con el fin -

de formar Estados independientes. sus características esenciales -

son: "Un régimen establecido entre dos Estados en forma convencio-

nal y una distribuci6n de competencias entre los dos Estados". (44) 

Territorios Sometidos a Mandatos.- "El régimen de los mands_ 

tos fue instituido en 1919 por el Artículo 22 del Pacto de la So--

ciedad de las Naciones. Los car.acteres propios de este régi.men, 

son: Una Potencia mandataria que ejerce algunas competencias en 

los territorios sometidos a mandato, que está sujeta a determina--

das obligaciones y queda sometida a un Control Internacional".(45) 

Régimen de Condominio " ••• Se caracteriza por el ejercicio-

conjunto, en un pie de igualdad, por dos o más Estados, de la autQ 

ridad política y jurisdiccional sobre un territorio determinado, -

que queda substraido a toda competencia estatal exclusiva". {46) 

Frente a esas competencias espac~.ales liIDitadas, tenernos el 

ejercicio de la competencia absoluta exclusiva y plena. Esta es la 

modalidad más frecuente en Derecho Internacional, toda vez que las 

anteriormente indicadas, día a día van perdiendo importancia o en-

trando en deshuso. 

El ejercicio de la competencia absoluta se denomina Sobera-

nia Territorial y corresponde exclusivamente al Estado en su con--

(44) Charles Rousseau, Op. Cit. Pág. 132. 
(45) Idem. Págs. 151-152. 
(46) Idem. Pág. 220. 
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cepción moderna, como objeto del Derecho Internacional. 

Su ejercicio se realiza en dos aspectos, a saber: 

a.- Básicamente sobre el espacio terrestre Nacional metropg 

litano o extrametropolitano que forma el territorio estatal y: 

b.- De modo accesorio sobre dos espacios asimilados al esp.a 

cio terrestre: El mar territorial y el espacio áereo, en donde se

arnplia el campo de acci6n del Derecho Internacional al tratar de ~ 

fijar normas que regulen el establecimiento de las fronteras, as!-

, como la definición y delimitación del mar territorial y su exten-

sión. 

Para ROUSSEAU La Soberania Territorial es "El Derecho de -

disposición plena que tiene un Estado sobre un territorio espacial, 

en virtud del Derecho Internacionalº. (47) 

La Soberania Territorial, como ya lo expusimos en el capíta 

lo anterior, presenta un doble aspecto. 

Un aspecto positivo, conforme al r.ual la Soberanía es un 

conjunto de Poderes. Jurídicos reconocidos al Estado a f!n de que -

éste realice en un espacio determinado y delimitado, las funciones 

que le son propias, es decir, las funciones Legislativa, Ejecutiva 

y Jurisdiccional, ·mismos que son.productoras de actos Jurídicos. -

Para ciertos autores este aspecto positivo de la Soberanía engloba 

además una noci6n funcional, ya que se presenta como una noci6n pg 

sitiva cuya raz6n de ser, es el interes general. 

(47) Idem. Op. Cit. Pág. 208. 
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El aspecto negativo de la Soberanía se presenta a travéz del 

exclusivismo. Es decir, la noci6n de Soberania excluye en el terri

torio en que se ejerce cualqu,ier.,?tra competencia estatal ajena. El 

exclusivi:.!?!!!Q. anotado se traduce a su vez en el monopolio de la fue!_ 

za y asi mismo en el monopolio del ejercicio de los tres poderes -

del Estado. Ea decir,del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Ju

risdiccional. 

Este aspecto negativo de la noción fundamental de Soberanía

caracteriza además uno de tos elementos básicos del Estado: Su Inde 

Eendencia. 

Exclusividad de la con~etencia quiere decir, en dltimo térmj. 

no, que en un texritorio determinado no se puede ejercer, en princj. 

pio, más que una sola competencia: La corr.petencia del Estado asenta 

do en dicho territorio. 

"Este exclusivismo se manifiesta por cuanto hace al monopo-

lio de la fuerzar del ejercicio de las funciones del Estado y a la

org:::.n5.zación de los servicios públicos estatales". (48) 

El Derecho Internacional y la evoluci6n de las relaciones i!!. 

ternacionales de los Estados tienden a atemperar el exclusivismo de 

la competencia territorial. 

Como consecuencia del exclusivismo de la competencia territg 

rial, a travéz del ejercicio de la Soberanía, so presenta también -

otra característica propia del poder del Estado: El ser excluyente, 

(48) Idem. Op. Cit. Págs. 220 y 309. 
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lo cual significa, la no admiai6n de elementos extrafios al Estado

en la realizaci6n de sus funciones. 

El Estado tiene el Derecho de ejercer en su ámbito espacial 

de validez, la supremac!a territorial o sea el seftorío pleno y e~

clusivo y así mismo el Derecho de disponer en cualquier otra forma 

del susodicho espacio. 

Consecuentemente podemos afirmar que en virtud del ejercicio 

de la Soberanía territorial la competencia estatal se manifiesta -

.en forma Exclusiva y Excluyente según apuntamos. 

Siendo la Jurisdicción una de las funciones del Estado que

gozan como ya lo indicamos en el capítulo anterior, de los atribu

tos y elementos propios del mismo, podemos afirmar que la Jurisdi~ 

ci6n o la funci6n Jurisdiccional que un Estado ejerce es Ele~~~~ 

y Excluyente. Es Exclusiva, en tanto en ouanto que solo el Estado

t~rritorial la puede ejercer validamente dentro de la circunscrip

ci6n espacial en la cual ejerce su Soberanía. Es Excluyente en vi!_ 

tud de que su ejercicio por parte del Estado territorial no admite, 

en atenci6n a la Soberanía territorial, la posibilidad de que otro 

Estado ejersa dicha funci6n Jurisdiccional en el mismo territorio

del Estado al cual le pertenece. 

La funci6n Jurisdiccional que realiza el Estado-Juez en au

terr i torio implica un monopolio de la misma, lo que a su vez impi

de, en su ejercicio, la intrornisi6n de 6rganos extraf'io.s. 

Que la funci6n Jurisdicciona1·6ea Exclusiva y Excluyente 

significa, en 6ltimo término, que no admite en su ejercicio y rea-



49 

l.izaci6n elementos extraños a los 6rganos estatales encargados de

dicha funci6n y que su ejercicio, para que sea válido, debe lleva!_ 

se a cabo dentro del ámbito de validez espacial o dentro de la com 

petencia territorial del Estado que la ejercita. 

Un órgano ajeno al Estado territorial no puede realizar va

lidamente ningán acto Jurisdiccional, sin que el Estado en cuyo t_!! 

rrito:d.o debe realizarse dicho acto, otorgue previamente su anue!l

cia para la realizaci6n del mismo, siendo necesario, además, que 

la ejecuci6n de este acto, se tramite por lo¡:i cona.uctos idoneos. 

Debido a los variados sistemas jurídicos que hay, algunos -

Estados al fijar sus procedimientos judiciales, establecen formas

de actua~iones, de sus organos correspondientes, violatorios de los 

principios antes expuestos. 

En la práctica he tenido conocimientos de un sistema de em

plazamiento a juicio, podríamos decir, establecido en la Legisla-

ci6n del Estado de Texas, de los Estados Unidos de Arnér ici'l.1 que e§. 

ta en franca oposici6n con lo expuesto en lineas arriba, siendo 

asi mismo, su aplicación violatoria de la Soberania estatal de los 

demás miembros de la comunidad Internacional. 

La Legislación del Estado de Texas, ten<JO entendí.do que 

otros Estados de la Unión Americana y el Canadá establecen lo. mi§. 

roo, tienen un sistema, que podríamos llamar práctico, para empla-

zar a juicio a una persona que reside ya no sólo fuera del territ.Q. 

rio estatal y dentro del País, sino inclusive fuera del territo---

rio estatal y del País. 
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Este sistéma consiste en que cualquier particular puede no

tificar y emplazar a juicio a un demandado, siempre y cuando le eu 

tregue en mano, junto con un instru-otivo especial, de los cuales -

tienen "machotes especiales", las copias de la demanda copiaa del 

traslado. Cumplido lo anterior, debe comparecer al Consulado AmerJ:. 

cano del lugar en donde el particular verif ic6 la notificaci6n de

cuenta, manifestando haber practicado la misma en los términos 

prescritos por la Ley. El Consulado extiende una certificaci6n de

. lo anterior. 

Este sistema, de emplazamiento, es aparentemente práctico,

toda vez que abrevia los engorrosos trámites que implican solici-

tar la debida Carta Rogatoria, así como su trámite por la via di-

plomática correspondiente. 

Cabe preguntarnos si un emplazamiento realizado en los tér

minos anteriormente narrados es correcto y válido, es decir, jurí

dicamente válido 

Con base en lo que ya hemos expuesto en lineas aijteriores,

en este mismo capítulo, ccnsideramos que una notificaci6n realiza

da en los términos citados, esta viciada y podemos afirmar igualmeu 

te, que es solamente un acto de un particular, el cual carece de -

autoridad y consecuentemente de Imperio, para prácticar ei:¡ta actus. 

ci6n judicial. 

Es un acto viciado y por tanto afectado de nulidad absoluta, 

en tanto en cuanto que el Juez del Estado de Texas, o del Estado -

cuya legislación establesca este tipo de notificaciones, al ordena!_ 
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las, rebasa su competencia territorial o el ámbito de validez es-

pacial del Estado al cual pertenece. Está igualmente viciada una -

notificación realizada en esos términos, en virtud de que no ha s,! 

do solicitada la prórroga de la Jurisdicción del Juez que la orde

na, mediante la correspondiente CARTA ROGATORIA, tramitada a tra-

ves de los conductos oficiales correspondientes. 

De igual forma que cuando en nuestro país, un Juez del Dis

trito Federal al emplazar a un demandado en el Estado de Durango,

o en Chihuahua o en Colima, obtiene pr6rroga de su competencia, lllJl 

dlante el exhorto correspondiente, que dirige el c. Juez competen

te en dicho Estado, el Juez de un Estado extranjero debe solicitar 

por los conductos diplomáticos correspondientes, la prórroga de su 

competencia territorial, a fin de que su actuación pueda ser cons.!; 

derada proveniente de una autoridad. Si no lo hace aoí, al rebasar 

la frontera del Estado al cual pertenece deja de ser autoridad pa

ra convertirse en un simple particular, cuyos actos no pueden obli 

gar, ya que carecen de IMPERIO. 

Por lo que se· refiere al partícular que se presta a hacer -

este tipo de notificaciones, al no ser autoridad, no puede tener -

relevancia Jurídica ni obligar su pretendida notificación. 

En nuestro sistéma Jurídico, la conducta de un particular -

que se p~este para realizar una notificación en los términos que -

venimos comentando, tipifica un ilícito penal, toda vez que al rea 

lizar funciones propias de un Secretario Actuario de un Juzgado, -

sin serlo, cae en la hipótesis normativa que contempla la fracción 
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I del artículo 250 del códlgo Penal en vigor para el Distrito y T,2 

rritorios Federales, que precisa los elementos que tipifican el d!, 

lito de usurpación de funciones. 

Ahora bien, una notificación de esta naturaleza puede imp~51 

narEe bien ante el Estado en cuyo territorio se practicó, bien an

te el Estado que la ordenó. 

En nuestro sistema Jurídico procedería solicitar o plantear 

la nulidad de este emplazamiento, toda vez que el mismo no cumple

.con los requisitos fijados en los Arta. 116 y 117 del Código de -

Procedimientos Civiles en vigor para el Distrito y Territorios Fe

derales, independienternentr.. de <.rue viola además la Fracc. III del

art!oulo 82 de la Ley O~gánioa de los Tribunales Comúnes del Dis-

trito y Territorios Federales que en lo conducente dice: 

"Artículo 82.- Los secretarios Actuarios tendrán las oblig!!, 

ciones siguientes: 

Hacer las notificaciones personales y prácticar las diligen 

cías decretadas por.los Jueces, dentro de las horas hábiles del -

dia, devolviendo los expedientes, previas las anotaciones correa-

pendientes en el libro respectivo". 

Igualmente, se puede atacar o impugnar la multicitada noti

ficación a travéz de los medies que establece el Estado ordenador

de la mi$ma, en cuyo caso hay un sometimiento a la autoridad de di 

cho Estado. 

La actitud que adopte el Estado ordenador de una notifica-

ci6n de esta naturaleza, al ser impugnada, podra, inclusive, gene-
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rar cambios de Notas diplomáticas, independientemente de que su --

conducta implique responsabilidad Internacional por ser violatoria 

de la Soberanía e Independencia Estatal de un miembro del Consor--

cio Internacional. 

Por último, independientemente de los medios que se utili--

cen para impugnar esta actuación, tomando en cuenta que un emplaZJ! 

miento verificado en esta forma producira consecuencia Jurídica y 

afectará los derechos del notificado, ya que seguramente el juicio 

correspondiente se proseguirá en rebeldía del demandado, considero 

que tanto el· Juez del Estado de Texas como el partícular que real! 

zan la notifica~i6n indicada, pueden ser demandados en la vía ci-

vil por el pago de daftos y perjuicios, ya que un juicio en rebel--

dia indiscutiblemente producira daftos y perjuicioa al declarado r§l. 

belde o contumas. 

Finalmente, es importante sefialar que una Legislaci6n, de • 

algún Estado del continente Americano, que autoriza una notifica--

ci6n en los términos comentados, esta en franca oposición con los-

Artículos 8 y 13 de la Carta de la Organizaci6n de los Estados Ami 

ricanos que textualmente dicen: 

"Artículo 8.- La existencia política del Estado 
es independiente de su reconocimiento por los demás E.J! 
tados. Aun antes de ser reconocido, el Estado tiene el 
derecho de defender su integridad e independencia, pr,g 
veer a su conservaci6n y prosperidad y, por consiguie.n. 
te, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar• 
sobre sus intereses, administrar sus servicios y deter 
minar la jurisdiccl6n y competencia de sus tribunales. 
El ejercicio de estos derechos no tiene otros l!mites
que el ejercicio de los derechos de otros Estadc1s con-
forme al Derecho Internacional. 
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"Artículo 13.- La Jurisdicci6n de los Estados 
en los límites del territorio Nacional se ejerce --
igualmente sobre todos los habitantes, sean naciona
les o extranjeros". 

Del anterior comentario y de lo dicho en lineas superiores-

podemos afirmar,en forma categ6rica que en virtud de ld EXCLUSIVO 

y de lo EXCLuYENTE del eje~cicio de la funci6n jurisdiccional nin-

gán 6rgano extrafto al Estado territorial puede actuar validamente-

en su territorio si no es con la anuencia, con el consentimiento -

dicho Estado. 

No obatante1 las anteriores notas esenciales de la Jursidic-

ci6n, los medios av~nzados de comunicaci6n, los grandes consorcios 

econ6miaos de carácter Internacional y en si las relaciones ínter-

nacionales tiende a dar, en la actualidad, al Exclusivismo y a la-

Excluyente p~oveniente del ejerccio de la Soberanía territorial, -

un, aspecto funcional. Este aspecto funcional s1~ traduce en última

instancia en limitaciones al Exclusivismo en el ejercicio de la --

competencia te~ritorial. 

En el campo de la funci6n ju:dsdicd.onal, es generalmente -

el Agente Consular, uno de los 6rganos de representaci6n y rela---

ci6n. Del Estado, el que tiene encomendada la realizaci6n de cier-

tos actos jurisdiccionales. 

Siendo el Agente Consular un 6rgano, una autoridad extraña-

al Estado Territorial, puede realizar validarnente determinados ac-

tos juri11diccionales en dicho Estado, en virtud de que el mismo ha 

otorgado su anuencia mediante un documento o autorizaci6n que se -
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llama EXEQUATOR. 

Esto quiere decir, que si bien es cierto que la fUnci6n ju

risdiccional es Exclusiva y Excluyente también lo es, que por un -

acto de voluntad del propio Estado, éste faculta a un órgan~ extr.! 

fio al mismo, a fin de que pueda actuar válidamente en su territo-

rio. Este acto de voluntad, en el tema que no ocupa, se denomin~ -

EXEQUATOR, el cual se otorga al Agente Consular y del cual nos oc,B. 

paremos en el capítulo siguiente. 



l.- El Estado para la realizaci6n de sus fines necesita di.la, 

poner de cier'tas facultades. Estas facultad•es también se denominan 

competencias estatales. 

2.- Las Competencias Estatales según CHARLES ROUSSEAU, son

la Personal, la Territorial y la de los Servicios Públicos. 

3.- La Competencia Personal es la que el Estado realiza so

bre sus Nacionales, 

4.- En principio, la regulaci6n de la nacionalidad, está al 

arbitrio de cada Estado, Aún cuando el Derecho Internacional fije

determinadas bas~s para la regulaci6n del tema. 

·s.- La Competencia Territorial es el señorio que un Estado

ejerce sobre un espacio determinado. 

6.- El espacio que corresponde a cada Estado, se encuentra

formado por la tierra firma, su mar territorial y su espacio aéreo 

superestante. 

7.- El ejercicio de la Competencia Territorial se puede pr~ 

sentar limitada o en forma absoluta. 

8.- El ejercicio de la Competencia Territorial absoluta, se 

denomina ejercicio de la Soberania Territorial. Esta Competencia -

absoluta es Exclusiva en virtud, de que en un territorio determins. 

do, no se ejerce más que una sola competeneia. Es Excluyente toda-· 

vez que su ejercicio no permite la inqerencia de ningún 6rgano ex

traño al Estado territorial de que se trata. 
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9.- Si aceptamos que la Jurisdicción goza, por formar parte 

del Estado, de las características que le son propias al mismo, -

tendremos que acepatar que la fun~i6n Jurisdiccional igualmente,es 

Exclusiva y Excluye~te • 

lo.- Hay ciertas Legislaciones en Canadá y en los Estados 

Unidos de América que establecen una forma de notificaci6n para 

las personas que residen en el extranjero, sin el anpleo de los C,2!1 

duetos diplomáticos correspondientes. 

11.- Estas notificaciones están afectadas de nulidad absolu

ta, en virtud de que :i:·ebasan la frontera del Estado ordenador de -

las mismas, y con ello su ámbito de validez territorial sin obte-

ner la pr6rroga del mismo, mediante la anuencia o autorización del 

Estado en cuyo territorio se debe practicar. 

12.- A la Soberanía terrltorial en la actualidad, se le han

impuesto ciertas limitaciones que la hacen más funcional. Estas l! 

mitaciones son impuestas o por el Derecho Internacional o por vo-

Iuntad del propio Estado. 

13.- En virtud de las relaciones que un Estado tiene con los 

demás mienlbros de la comunidad internacional, se presenta a veces

la necesidad de que dicho Estado por un acto de voluntad, admite -

la Ingerencia de un órgano extraño al mismo. 

14.- El acto de voluntad por el cual se permite actuar a un-

6rgano extra~o al Estado Territorial, se denomina, tratandose del

Agente Consular, EXEQUATOR. 



Sll.!!.~Y..&Q ll1. 

J&S ORGANOS ~ REPRESENTACION .!2fil!. ESTADO 



~ ORGANOS DE REPRESENTACION J2!& ESTADO 

Para sus relaciones con la comunidad Internacional, el EstA 

do cuenta con Organos especiales encargados del ejercicio de esta

funci6n, los cuales cuentan con las facultades necesarias para el

buen é!esempei'io de su cometido. 

El tratadista J:IERES CUELLAR, nos dice en su obra, "que los

Organos de las Relaciones Internacionales son las personas o las -

entidades que intervienen, tanto en la preparaci6n de la política

externa como en su aplicaci6n" • 

Los Organos de las Relaciones Internacionales de un Estado, 

se clasifican en Organos Centrales y Organo del txterior u Orga-

nos Extetnos. El Jefe de Estado y el Ministro de Relaciones Exte-

riores pertenecen al primer grupo, mientras que los Agentes Diplo

máticos y los Agentes Consulares forman parte del segundo. 

En el Presente capítulo hablaremos brevemente de los tres -

primeros Organos de Relaciones del Estada con el f ín de fijar nue.!l. 

tra atenci6n en el Agente Consular, Organos Exterior que tiene a -

su cargo, como una de sus obligaciones, auxiliar a la Justicia de

su País. Tema del presente trabajo. 

EL JEFE DE ESTADO.- Según PERES CUELLAR, es "el representa.!! 

te supremo del Esta.do en sus Relaciones Internacionales, toda vez

que es quien dirige con base en la Ley, el comportamiento del Est~ 

do y además, según este autor, posee el JUS REPRESENTATIONIS OMNI-
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!?ara PHILIPPE CAHIER, el Jefe de Estado "es el Or9ano Supe

rior del mismo que representa al Estado en sus Relaciones Exterio

res, y cuyos actos solo son imputables al Estado que personifica,

en la medida en que entran dentro de la competencia que le atribu

ye el orden Jurídico Interno". (50) 

Generalmente, el Jefe de Estado es además, como Jefe de la

Administraci6n Pública, el organo Interno Supremo del mismo Estado • 

. Todo Estado entra en relaci6n a traves de su Jefe de Estado, que -

puede ser unipersonal, o menos provable colegiado. 

Los Poderes del Jefe de Estado carecen de uniformidad y es

necesar io hacer un estudio particular y remitirse al Derecho cons

titucional del Estado que se pretende analizar a fin de conocer di 

chos Poderes. 

No obstante lo cual, es posible decir que en la Historia de 

las Relaciones Internacionales se distinguen dos fases. Una prime

ra que va hasta la Revoluci6n Francesa en donde el Jefe·de Estado

al ser soberano absoluto con poderes ilimitados en el interior de

su País, vincula Internacionalmente al Estado que representa, con

fundiendose muy a menudo la noci6n de Estado con la de su Jefe. En 

esta fase, se puede afirmar que el Estado es patrimonio del Sober.!a 

no. 

(50) l?hilipe Cahi.er. "Derecho Diplomático". Ed. 

,/ 
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La segunda fase, correspondiente a la época actual, en don

de se hace una distinción entre la existencia del Organo Jefe de -

Estado y la persona f!sica que ostenta el cargo, misma que puede -

ser sustituida sin que el Organo se vea afectado. En esta fase el

Jefe de Estado tiene sus facultades en la Ley y las comparte o me

jor dicho, requiere la colaboración, en algunos casos naturalmente 

en mayor o menor grado, de uno o varias asambleas o cuerpos Legis

lativos. 

Ahora bien, las cuestiones relativas al procedimiento de su 

designaci6n, así.como la forma que se adopte, es decir MONARQUICA-

0 REPUBLICANA, son cuestione.a que salen del Derecho Internacional

y caen en la esfera del Derecho Interno de cada Estado. ~oda Esta

do en su Constitución, que es la Ley fundamental del mismo, deter

mina como deben organizarse sus Poderes políticos y d~ las bases -

conforme a las cuales sus funcionarios ejercitarán las atribucio--

11es correspondientes. 

En nuestro sistema Jurídico, el Presidente de la República

es el Jefe del Ejecutivo y al mismo tiempo el Jefe de Estado. Su -

nombramiento es por elección popular en la forma y términos pres-

critos en los artíc.:ulos Bl, 82 y 84 de 11uestra carta Fundamental,

dura en su encargo seis años sin que pueda ser reelecto, Esto últ! 

mo, causa de grandes derramamientos de sangre y Bandera de nuestro 

movimiento armado de 1910. 

Así rniamo, el Artículo 89 fracción X de nuestra Constitu-.. -

ci6n Política, faculta al Presidente de la República para dirigir-
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las negociaciones Diplomáticas y concertar a nombre de nuestra Re

pdblica, los Tratados co~respondientes. 

Es pertinente advertir, que toda vez que el Je#e de Estado, 

es el Or9ano principal de las Relaciones Exteriores de un Estado.

la importancia de que su carácter como tal quede determinado fren

te a los demás miembros ~~l consorcio Int_ernaciona_3:_y _al re_i;J;i~cto ·. 

se ha establecido la costumbre de notificar oficialmente el nombr31 

miento de un nuevo Presidente o algún nuevo Rey. 

Esta notificaci6n se hace por Via Diplomática y en ocasio-

nes da lugar al envio de misiones extraoridnarias para la toma de

poseoi6n del'cargo del Nuevo Jefe de Estado. 

, ... : 

Siguiendo con nuestro sistema Jurídico, en orden decedente

encontramos que nuestra Ley del s~rvicio Exterior vigente, establ.@.

ce en su Articulo 2o. que el Presidente de la República de confor

midad con las facultades que le confiere la Constituci6n debe seft,!! 

lar los lineamientos de la política Internacional de México y dir! 

9ir las actividades del Servicio Exterior Mexicano. Así·misroo, con 

base en el Artículo 7o. de la Ley antes citada, el Presidente de -

la República tiene faculbdes para designar misiones Diplomáticas

Y consulares. 

Finalmenta, por cuanto hace el Jefe de Estado, debemos de-

cir que como Organo Supremo del Estado, goza de las inmunidades -

propias de su alta investidura, y además, de cortesías explic.::ables 

por la preocupaci6n de no menoscabar, ni aún indirectamente, la In 

dependencia del Estado que representa. 
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EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERJ:ORES.- Este funcionario -

tiene una doble naturaleza. En primer lugar, "es un Organo Interno 

del Estado y su designaci6n corresponde al Derecho Interno del mi§ 

roo al igual que sus atribuciones y facultades. Pero adémás, ~s el

Superior gerarquico de la administraci6n de los asuntos exteriores 

del Estado y por lo mismo constituye el Organo de las Relaciones -

Exteriores del Estado. Es además, el intermediario entre su Estado 

y los demás miembros del conoorcio Internacional, pues por su con

ducto tienen lugar las comunicaciones diplomáticas". (51) 

Asimismo, se destaca la importancia del Ministro de Relaci.Q. 

nea al ser el encargado de dirigir las Relaciones E~teriores del -

Estado, bajo la supervici6n del Jefe de Estado o el Parlamento, s§. 

gún lo determine el Derecho Interno de cada País. Esta en contacto 

directo con los Jefes diplomáticos extranjeros, por su conducto se 

presentan las reclamaciones Internacionales al Estado y es el Agen. 

te de la Política del Gobierno. 

En la Práctica, el Ministerio que encabeza recibe diferen-

tes denominaciones, según el País al cual pertenece. Así, v. gr.,

en Eapafia es Ministerio de Asuntos Exteriores1 en Francia Ministe

rio de Negocios Extranjeros: En Inglaterra Foreing Office,: en Sui

za Departamento Político y así podemos citar un extenso número de

ej emplos de denominaciones. 

(51) Phillips Cahier, Op. Cit. 
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Teniendo el Ministro de Relaciones Exteriores una doble na

turaleza, podemos decir que tiene una doble competencia. En el as

pecto Interno de cada País, el Ministro de Relaciones es la cabeza 

de un orqano de la Administración Pl'.iblica de su País: El Ministe~

rio o Secretaría de Relaciones Exteriores, y tiene que coordinar·

la actividad de todos y cada uno de los departamentos que forman -

su ministerio, así como transmitir las comunicaciones de los Esta

dos Extranjeros bien al Jefe de Estado, bien a otros Ministros in~ 

.tegrantes de la Administración Pública de su Estado. La norma de -

Derecho que fija su competencia y atribuciones eµ este campo, es -

el Derecho Interno del País al cual pertenece. 

En el Aspecto Internacional, el Ministro de Relaciones Ext~ 

riores realiza funciones que ya se han seflalado en lineas anteio.;

res, siendo importante sefialar que una de sus atribuciones más im

portantes, es la de concretar con respecto a los demás Estado la -

política Exterior de su Estado, toda vez que es en este rengl6n en 

donde va a comprometer a su Estado, al hacer declaraciones o fir-

mar acuerdos etc. etc. 

Cabe preguntar, en que medida el Min:lstro de Relaciones Ex-. 

teriores vincula a su.País con sus declaraciones. A fin de no en-

trar en estudios minuciosos que nos apartarian de nuestro tema es

pertinente manifestar que lo vincula en la medida en que el Dere-

cho Interno de su País lo Faculte. Un Ministro no puede, validamen 

te, comprometer a su Estado en aquellos asuntos para los cuales no 

tiene competencia alguna. 
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Por cuanto hace a su nornbramient ) y a dimisi6n son cuestio

nes propias del Derecho Interno de cada Estado. Las reglas varián, 

de acuerdo con el sistema o régimen del Estado al cual pertenece.a~ 

sicamente, su nombramiento puede ser por acuerdo del Jefe de Esta

do, cuando el sistema de Gobierno es Presidencialista, o en el si~ 

tema Parlamentario, por elecci6n del Parlamento. 

Si bien la forma de designaci6n del Ministro de Relaciones

no tiene mayor trascendencia para el Derecho Internacional si lo -

es en cambio, la notificaci6n que debe hacerse a los demás Estados 

miembros de la Comunidad Internacional de su designación. "Esta CQ 

municaci6n, se hace mediante. carta dirigida a los miembros del 

cuerpo Diplomático Extranjero acreditados en el Estado al cual pe!_ 

tenece". (52) 

En nuestro sistéma Jurídico, conforme al Artículo 89 de 

nuestra Carta Magna, corresponde al Presidente de la República ha

cer el nombramiento de nuestro Ministro de Relaciones Exteriores.·· 

Igualmente, es el Artículo 90 de nuestra constituci6n el que da la 

base para la organización y funcionamiento de nuestas Secretarías

y Departamentos de Estado. Con base en este Artículo se promulga -

la Ley de Secretarias y Departamentos de Estado. Esta Ley, en .su-

Artículo 3o. determina cuales son las facultades y funciones del

Ministro de Relaciones Exteriores. 

Los Organos Exteriores, como ya indicamos, son los Agentes-

(52) Phillips cabier, op. Cit. Pág. 
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Diplomáticos y los Agentes consulares y sus miembros constituyen -

dos tipos de misiones: Las Diplomáticas y las Consulares, existie.u. 

do además, los miembros o representantes ante las oficinas de Org,!! 

nismos Internacionales, como los de la ONU. 

LOS AGENTES DIPLOMATICOS.- La necesidad que tiene el Estado 

de contar con representantes permanentes que se encarguen de sus -

asuntos en el Exterior, genera la institución diplomática, la cual 

es esencialmente moderna, aún cuando existen vestigios de una prás:. 

.tica diplomática rudimentaria en la antigtledad. 

Es en siglo XV, cuando aparecen los primeros escritos rela

tivos a la funci6n del embajador, con el ensayo de Rosier, Aml::laxis. 

tor Brevilegios, en 1436, pero sólo hasta el siglo XVII, y debido

en parte al ejemplo de Richeliu, pudo existir _una práctica diplom!, 

tica regular", (53) 

En·aus inicio~, la representación diplomática era una repr!!, 

sentaci6n personal del Rey o Soberano, en virtud.de la especial -

concepción del Estado de aquella época, en que se le consideraba,

sobre todo en las Monarquías Absolutistas, Patrimonio Particular -

del Rey o del Soberano, de suerte tal que se identificaba al Esta

do con la persona del Rey. 

En la actualidad, el Derecho de enviar y recibir Agentes D.:!:. 

plomáticos se deriva de la SOBERANIA PEL ESTADO· y se le conoce por 

(53) Cesar Sepulveda, Op. Cit. Pág. 115. 
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su nombre latino: JUS LEGATI o Derecho de Legación. 

El Derecho de Legación se ejerce en dos formas: una activa 

o derecho de enviar Agentes Diplomáticos al Extranjero y una pa

siva. 

Conviene recordar lo que manifestamos en el capítulo primero -

de la presente Obra: "Ningún Estado está obligado a entrar en relJ! 

ci6n con los demás Estados, pero si en ejercicio de su Soberanía -

decide hacerlo, debe sujetarse a las reglas del Derecho Internaci.Q. 

nal sobre envio y recepción de representantes Diplomáticos". 

Como funciones principales la Misión Diplomática tiene a su 

cargo la de representar al Estado acreditante ante el Estado rece.E. 

tor1 negociar los Acuerdos, Convenciones y Tratados y, a menor ni

vel negociar y gestionar ante el Estado Receptor los intereses del 

Estado acreditante, obtener información por medios lícitos, de los 

acontecimientos del País en donde radican e informarlos, y proteger 

y auxiliar a sus nacionales dentro del límite de sus atribuciones. 

Según el Artículo 3o. de la ~onvención de Viena sobre Rela

ciones Diplomáticas de 1961, las funciones de una misión DiplomátJ.. 

ca son: 

"a) Representar al Estado acreditante ante el Estado recep

tor 1 b) Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado -

acreditante y .los de sus nacionales, dentro de los límites del De

recho In~ernacíonal; e) Fomentar las relaciones amistosas y desa-

rrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre 
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el Estado Acreditante y el Estado Receptor". (54) 

Al mando de una misi6n Diplomática puede estar un Embajador, 

un Encargado de Negocios o tratandose del Vaticano un Nuncio o un-

Internuncio, 

Los inumerables conflictos que surgián entre los Estados en 

virtud de las diferentes clases de Jefes de Misión, sobre todo en-

relación con la precedencia que tiene un Diplomático con relación-

a los demás miembros del cuerpo Diplomático acreditado en un País, 

ori~in6 que en el Congreso de Viena de 1815 se tratara de determi-

nar o definir, por primera vez las diferentes clases de Jefes de -

Misi6n. 

Como consecuencia, ea en el Reglamento de Viena del 19 de -

Marzo' de 191.5, al que se le integra el Protocolo de AIX LA CHAPE--

LLE del 21 de noviembre de 1818, en donde se establecen cuatro ca-

tegorias, a las cuales debe pertenecer un Jefe de Misi6n: l.- Bmh!, 

jadores, Legados o Nuncios; 2,- Enviados Extraordinarios, Minia---

tros y otros acreditados cerca de los soberanos. 3.- Ministros Re

sidentes. 4.- Encargados de Negocios. 

cas 

La Convenci6n de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáti-

(Documentos de las Naciones Unidas A/CON 20/19, abril 16, 1961) 

establece en su Artículo 14 tres categorías para ¡ 08 Jefes de Mi--

s!ón. 

A) Embajadores o Nuncios acreditados ante los Jefes de Est.e, 

(54) Convenci6n de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas, Firmado en 
1961, Artículo Jo. 
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do, y otros Jefes de Misi6n de rango equivalente. 

B) Enviados, Ministros o Internuncios acreditados ante lo&

Jefes de Estaqoi 

C) Encargados de Negocios acreditados ante los Ministros qe 

Relaciones Exteriores. 

En la parte final de el Artículo citado, se indica que la -

categoría solo se tomará en cuenta para !a precedencia o etiqueta. 

Después del Jefe de Misi6n y subordinados a el, se encuen-

·tra el personal de la Misi6n Diplomática. 

De la lectura del Artículo lo. de la Convenci6n de Viena s2 

bre Relaciones Diplomáticas, de 1961 podemos afirmar que se clasi

fican en tres categorías: 

1.- Personal Diplomático.- Formado por el Jefe de Misi6n, -

Ministro Consejero, Secretario de Primera, Segunda, Tercera y agr~ 

gados cultura les , Mili tares o Económico's. 

2.- Personal Técnico y Administrativo.- Formado por Mecano

grafos y Personal de Oficina, y. 

3.- Personal de Servicio.- Formado por empleados Domestico.a 

a las ordenes de los Jefes de Misi6n. 

Es importante destacar, que además, existen dos categorias

de personas ~ulas que el Estado Receptor les concede un estatus 6.§. 

pecial, sin participar en las funciones propias de la Misión, se -

trata de la Familia del personal Diplomático y los criados al ser

vicio de un Mi¡;;mbro de la Misi6n. 

Nuestra Ley del Servicio Exterior, de 1967, establece en su 
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Artículo 9 que las categorías de los funcionarios Diplomáticos en

Orden decreciente en cuanto a Jerarquía son: 

Embajador extraordinario y plenipotenciario; Ministro Cona~ 

jero: Primer Secretario; Segundo Secretario yr Tercer Secretario. 

Es decir, que independientemente de las categorías que los

tratados y convenciones Internacionales establecen, el Estado, al

organizar su Servicio Exterior, tiene libertad para establecer las 

categorías y rangos administrativos que estime conveniente, siem

pre y cuando respete los tratados y convenciones en los cuales h~ 

ya tomado parte. 

Por cuanto hace a la formación e integraci6n del Cuerpo Oi

plomátic9 de un Estado, debemos afirmar que es una cuesti6n que 

forma parte de la esfera de competencia interna de los Estados. A

cada Estado le compete en EXCLUSIVA organizar en la forma que est! 

me pertinente su SERVICIO EXTERIOR. 

Con base en lo anterior, podernos afirmar, que es el Derecho 

Interno de Cada Estado el que establece los requisitos así como el 

procedimiento a seguir para la designaci6n o nombramiento del per

sonal integrante de sus Misiones Diplomáticas. 

En nuestro sistema Jurídico, el Artículos 18 de la Ley del

Serv±cio Exterior establece como facultad discrecional del Presi-

dente de la República, de conformidad con las Fracciones II, III y 

IV del Artículo 89 de la Constitución Política de nuestro País, el 

nombramiento de Embajadores y Cónsules Generales, 

El Artículos 19 de la Ley indicada, dispone como requisitos 
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para ser Embajador o C6nsul Generali El ser Mexicano por nacimien

to, tener 30 anos de edaá, estar en el goce de los Derechos Políti 

cos y Civiles_, y reunir los méritos correspondientes para el desem 

peno de su cargo, a juicio del Presidente de la República, 

Los nombramientos de Embajadores y C6nsules Generales he--

chos por el Presidente, requieren la ratificaci6n del Senado, con

forme a .lo mandado en la Fracci6n II del Artículo 76 de la Consti

tuci6n, requisito sin el cual no pueden tornar posesi6n de su cargo. 

Así mismo, cabe indicar que el Artículo 25 de la Ley del •

Servicio Exterior fija, ad~más del grado académico, al aspirante o 

candidato a formar parte del Servicio Exterior Mexicano, los si--

guientes requisitos: 

A)_Ser Mexicano por nacimiento, menor de 25 afios y estar en 

el pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y Políticos1 

B) Comprobar buenos antecedentes y costumbres a satisfacción 

de la Secretaria de Relaciones Exteriores¡ 

C) Tener aptitud física y mental para el des~mpeffo del car-

U) No formar parte del Estado Eclesiástico; 

.E) Si es casado, debe ser conyuge mexicana por nacimiento o 

naturalizaci6n. 

Aprobado su nombramiento, el Estado Acreditante debera ase

gurarse de que el Estado Receptor acepte su elecci6n. La aproba--

ci6n por parte del Estado Receptor se manifiesta a traves del PLA

CET. 
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La petici6n del PLACET o AGREMENT que el Estado Acreditante 

hace al Estado Receptor respecto del Agente que ha nombrado, es 

con el fin de saber si es persona grata o no para el Estado Recep-

tor. 

En el Convenio de la Habana sobre Relaciones Diplomáticas -

de 1928, se estableció, en su Artículo 80., la obligación para el-

... 
Estado Acreditante de solicitar previamente la aprobacion al Esta-

do Receptor del Funcionario Diplomático que pretendiera acreditar. 

so>foitar el PLACET, el Estado Receptor puede negarse a ---

otorgarlo, por numerosas razones. La razón por la cual se niegue"-

el PLACET puede no ser suficiente para el Estado Acreditante y ori 

ginar bo~hornosas situaciones, de ahí que tanto la Doctrina como -

la Legislación se inclinen hacia la idea de no motivar la negativa 

del PLACET. El Estado Acreditante no tiene por que ofenderse ante-

la negativa del PLACET, mucho menos puede exigir que se le den las 

razones pertinentes. 

En ese sentido, la Convención de la Habana sobre Relaciones 

Diplomáticas de 1928 en su Artículo So. declara: 

"Los Estados pueden negarse a admitir un funcionari:o 
Diplomático de los otros Estados sin estar obligados 
a indicar los motivos de su resolución". 

Igual DIRECTRIS adoptó la Convención de Viena sobre Relaci.Q. 

nes Diplomáticas de 1961, al volverse a plantear el problema. Así, 

en el Artículo 4o. de dicha Convención se declara: 

l.- El Estado acreditante debera asegurarse de que 
la persóna que se proponga acreditar·como Jefe de
Misión ante el Estado Receptor ha obtenido el asen 
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timiento de ese Estado. 

2.• El Estado Receptor no esta obligado a expr,g, 
ear al Estado Acreditante los motivos de su Ne
gativa a otorgar el asentimiento". 

Una vez nombrado y con el PLACET o AGREMENT del Estado Re~eJ:!. 

tor, el Agente Diplomático recibe las CARTAS CREDENCIALES, así como 

lae instrucciones, en principio confidenciales. Pd llegar a su des-

tino, notifica su nombramiento al Ministro de Asuntos Exteriores, -

mediante la presentación de la copia figurada de sus cartas creden

.ciales. Las cartas credenciales debe entregarlas el Jefe de Estado 

del Estado Receptor o si es solo ~n Encargado de Negocios al· Minis

tro de ·Asuntos Exteriores, 

Renglón muy importante es el que ocupa lo referente a los 

Privilegios e Inmunidades Diplomáticas, si~ embargo por raz6n de 

sistema, no hablaremos de ello. 

Finalmente, por cuanto hace a la Misión Diplomática debemos-

decir que la Misi6n concluye: 

A) Por terminar la Negociación, o la tarea para la cual fue-

creada, cuando se trata de una Misión Temporal o para un unico y d~ 

terminado fin. 

B) Por muerte o dimisi6n del Agente¡ 

C) Por ruptura de relaciones Diplomáticas entre el Estado --

Acreditante y el Estado Receptor. 

El Segundo de los Organos Externos de las Relaciones Interns. 

cionales, del Estado es: EL AGENT~ CONSULAR. 
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Dificil es eri verdad, determinar el nacimiento de la Insti-

tuci6n Consular, en virtud de lo variado y evolutivo de las funci.Q 

nes y actividades que ha desempefiado. Sin embargo, es posible afi!, 

mar que esta instituci6n es más antigua que la Diplomática, siendo 

las necesidades comerciales de la antigüedad, la causa determinan-

te de su nacimiento. 

Las Relaciones Comerciales de los diferentes pueblos de épQ. 

cas preteritas, establecidas entre si, dier6n origen a institucio-

nes que pueden considerarse precursoras de la Instituci6n Consular. 

Moderna. La expansi6n comercial de estos pueblos, llevo a los co--

merciantes de una Ciudad (Estado) , a lugares dis~antes de su ciu--

dad de origen, en donde las costumbres y la misma lejanía les hi--

cier6n sentir la necesidad de ser juzgados por sus conacionales, -

con aplicaci6n de sus propias leyes. De esta necesidad, surgi6 la-

designaci6n de los primeros funcionarios de un Estado cuyn funci6n 

se ejercía en territorio extranjero. 

En la Grecia antigua, a estos funcionarios se les denomin6-

PROSTATES,"Los PROSTATES, eran designados de entre los residentes-

extranjeros y sus funciones consistían, básicamente en servir de -

intermediarios en las relaciones judiciales y políticas de sus re-

presentados entre si y con los Nacionales del Estado en donde se -

encontraban. HERODOTO, nos dice que existierón, entre otras ciuda-

des egipcias, en NANCRATES". (55) 

(55) Jaroslav Zourek "Derechos de !nmu11idades Consulares". Anuario 
de la Comisión de Derecho Internacional, T.II, 1957 Pág. 77. · 
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Igualmente, fue·la necesidad de las Ciudades Griegas, de 

asegurar su comercio con las demás ciudades,lo que dio origén a 

los PROXENIE, los PROXENIE, se asemejan al cónsul honorario de la-

actualidad, en virtud de que eran electos de entre los ciudadanos-

del lugar en donde deb!an ejercer sus funciones. 

Basicamente, las obligaciones de estos funcionarios consis-

tia en: Actuar en nombre de sus represenbados en las asambleas po-

pularesi servirles de testigo al otorgar testamento¡ ocuparse del-

~ramite de las sucesiones en sus representados y garantizar la vell 

ta de los cargamentos correspondiantes. 

Entre los Romanos, la instituci6n que tuvo cierta analogía-

con la actual funci6n Consular, fue la que ejercio el PRETOR PERE-

GRINO, Esta institución fue creada en el afio 242 A. c. 

Su ejercicio estuvo confiado a un Magistrado 1 cuya función-

consistía en juzgar y resolver los litigios sucitados entre extran, 

jeros (PEREGRINOS) o entre extranjeros y ciudadanos Romanos. Esta-

actividad reapondi6 a la necesidad de aplicar la justici~ a los C.Q. 

merciantes extranjeros según sus principios Jur.!di .. os, menos forms.: 

listas que los del Derecho Civil Romano. 

Loa ext:ranjeros eran juzgados por el JUS GEN'l'IUM, Derecho -

menos rigido y más dinámico que el JUS CIVILE y EL JUS GENTIUM ---

d 
411 • 

pro ucto de las normas nacidas de las Relaciones Comerciales y de-

las normas de Derecho de Naciones Extranjeras. 

La actuación del PRF.TOR PEREGRINO se regía por el Edicto --

Pretorio, el cual se publicaba cada año y contenía los formularios 
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y las acciones que se podían intentar, al igual que las normas coll 

forme a las cuales ·.1.debía adecuar su conducta. "Lo ei:¡encial del -

EDICTO PRETORIO res id.e en la formación de un Derecho de Equidad. -

Valido durante un afio permitía poner en práctica nuevos principios 

y dejar los que no hubierán tenido éxito". 

El PRETOR PEREGRINO pierde importancia con la Ley Julia que 

concede la ciudadanía a las provincias italianas y durante el rei

nado de CARACALLA, que la eKtiende a todo el Imperio, (56) 

A la caida del Imper.i.o Romano de Occidente, en el afio 476 -

o.e., se vivió una economía agrícola. No obstante lo cual, pronto

destacó BIZANCIO como centro Comercial, que origin6 la formación -

de Relaciones Comerciales, entre BIZANCIO y las ciudades de Italia, 

Francia y otras más de paises Europeos. 

Como resultado de este intercambio comercial, se estableci,!¡!_ 

r6n en Constantinopla (BI7ANCIO) comerciantes provenientes de ciu

dades Europeas, los cuales formar6n Colonias, en donde siguieron -

observando, tanto las costumbres como las Leyes de su País de ori

gen. 

Venecia y Amalfii Genova y Piza después, fundar6n Colonias

en Constantinopla. Otro tanto hicier6n los Bulgáros en el siglo IX 

y los Rusos en el Siglo X. 

En este período, basados en el Estatuto Personal, cada indi 

viduo quería ser juzgado por las Leyes de la Nación a la cual per-

(56) Sabino Ventura Silva, la. Ed., México 1962, Págs. 38 y 39. 
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tenecia. Esta actitud origin6 a su vez, ·que las Colonias indicadas, 

obtuvieron el derecho a nombrar Magistrados, denominados "Consules. " 

La funci6n principal de estos Magistrados, consisti6 en juzgar las 

causas Civiles y Penales de sus representados en el extranjero. 

Cronológicamente, y como datos sobresalientes podemos decir 

que en el afio 1060 Venecia envió a Constantinop.l.a sus primeros C6,!! 

sulas; en ll99 el Emperador Alexia III en su bula de oro concedi6-

a los Venecianos el privilegio de Juzgar los litigios que pudieran 

.tener con subditos del Imperio Bizantino; en 1204 Génova envia sus 

primeros Consules; en 1243 hace lo propio la ciudád de Montpellier 

igual que en 1340 la ciudad de Narbon. 

Con la ocupación, en el siglo VI!, de gran parte del Imperio 

Romano por los Musulmanes, se concedio a los comerciantes del Occi 

dente un régimen de protección, antece1iente del régim~n de capitu

laci6n. 

La primera ciudad en obtener el régimen indicado fue la ci,!! 

dad de Piza en 1133 en Marruecos: en 1267 Mont-Pellier lo obtuvo -

también ·en Alejandria y Nasbana en 1377. 

Causas análogas, ~s decir, intercambios comerciales, dierón 

origen a comunidades de comerciantes con sus Magistrados denomina

dos "Cónsules" en los paises de las cruzadas. Amalfi fundó facto-

rias en Jerusalem en 1157 y en Antioquia y Trípoli en 1170, en -

Acre en 1110, en Tiro en 1123: Marcella nombra por vez primera C6,!! 

sules en Tiro y Beirut en 1223. 

A consecuencia de las invasiones de los Barbaras, cae el I;m 
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perio Romano d~ Occidente, produciendose un retroceso en la econo-

mía de las ciudades comerciales de la Europa Occidental y del Med.!, 

tercaneo, cuya consecuencia es la casi desaparición de los Jueces-

especiales de los comerciantes llamados "Consules". 

con el renacimiento, vuelve a florecer el comercio de la E~ 

ropa Occidentlll estableciendose un comercio Internacional entre las 

ciudades italianas, Eslavas y Francesas. En las ciudades dedicadas 

al comercio, se crearon Unos Magistrados especiales llamados "Jue-

ces cónsules" o ºC6nsules Mercantiles" que resolvier6n los liti---

gios sucitados entre extranjeros y comerciantes del País, 

Son las crecientes necesidades de protección en el extranj~ 

ro, para los comerciantes de esa época lo que origino que igualmen 

te se mandarán Magistrados analogos llamados "Cónsules de Ultramar". 

Así en los siglos XIII y XIV ya había los consulados indicados en-

el Mediterraneo y el Adriático, en España, Francia e Italia. (57) 

De lo anterior se desprende que la Institución de Magistra-

dos, encargados de fallar pleitos entre mercaderes, da lugar al ns_ 

cimiento de los Consulados, que se desarrollan paralelamentP. al 

desarrollo del comercio Internacional. 

Para algunos autores, (5B) los consulados han sufrido una -

evolución que podría clasificarse en cuatro periodos" 1 

Primer Período.- El Cónsul actua principalmente como Juez. 

(57) Jaroslav Zourek. Op. Cit. Pág. 78. 
(58) Jaroslav zourek, Op. Cit. Págs. 78 y 79. 
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El florecimiento del comercio Internacional de las ciudados 

del Mediterraneo originó el establecimiento de Coloni~s de mercad.!! 

res en el extranjero que al pedir ser juzgados por sus propias Le-

yes y Jueces, propician el establecimiento de los "Consulados" cu-

yos funcionarios tenian la obligación primordial de juzgar y resol 

ver las dificultades surgidas entre los comerciantes a los cuales

representaba. 

El Derecho y Costumbre aplicado por los "Consules" de este

.periodo, llegan a nosotros ~omo compilaciones o recompilaciones de 

Derecho Maritimo o de Ultramar. La primera recopilación que se co

noce data del siglo XI y se llama "Tabla Amalfitana o Tablas de -

Amalfi", que protegió a los armadores de la época. 

Otra recompilaci6n más conocida es "Libro del Consulado del 

Mar" (Consolato del rnare), redactado en Barcelona en el siglo XIV

y que consiste en una codificación completa de Derecho Marítimo, -

aceptado en todo el Mediterraneo y que estableció, que los litigios 

entre comerciantes y marinos se fallarán por dos "Cónsules". 

Las ciudades de la Liga Hanseatica se rigierón por el códi~ 

go de LUBECK y el Derecho Marítimo de WISBY, 

Segundo Período.- El cónsul como representante del Estado. 

Frente a la inseguridad de las vías Marítimas y terrestres, 

al recelo con que eran vistos los comerciantes extranjeros, a la -

garantia dudosa de los tratados Internacionales igual que de la Mi 

sión Diplomática, por no existir o ser de corta duración, solo los 

Cónsules podían dar al comercio la protección requerida, aún cuan~ 
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do a veces era reducida, lo que le confiri6 la autoridad suficien-

te que lo transform6 de "Cónsul-Juez" en funcionario Público. 

El Estado se arrog6 el Derecho de enviar Cónsules, con lo -

que se convierten en representantes oficiales del Estado con cier-

tas funciones diplomáticas e inmunidades y privilegios. 

A finales de este segundo período se abrió a debate la dis-

cusi6n acerca de si el c6nsul es o no funcionario Público y por en. 

de si representa a su Estado o no. 

La convención Consular celebrada entre Cuba y los Paises BS, 

jos el 31 de.diciembre de 1913, en el párrafo lo. del Artículo 60. 

niega que el "Cónsul tenga carácter representativo". 

Tercer Período.- Protección del comercio y la Navegación. 

En este período, los Cónsules pierden el ejercicio de la J,!! 

risdicci6n Cbil y Penal que tuvierón,la cual es absorvida por el-

Estado, debido a la consolidaci6n del Poder y la Independencia del 

mismo. Es decir, los cónsules en este período pierden la facultad-

de Juzgar a sus conacionales radicados en el lugar de residencia -

del mismo. 

Sin embargo, cabe indicar que la pérdida de la facultad de-

juzgar del cónsul tiene lugar, primeramente, en los Estados Euro--

peos y con posterioridnd, en algunos casos en las primeras decadas 

del presente siglo, en los Estados Asiáticos sujetos al régimen de 

CAPITULACIONES. 

El régimen de capitulaciones indicado, tuvo como fundamento 

el princ~pio de no ingerencia de las autoridades locales en las R!'!, 

ttitU CTECA CE'ITT'fl'l(C 
~.! N! ~i ~\, 
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laciones de los extranjeros, quienes quedaban sujetos a la autori-

dad de sus c6nsules y se bas6, así ·mismo, en el principio del estA 

tuto personal que afirma.que "'l'odo individuo lleva consigo el Der~ 

cho del Faís al cual pertenece", 

Los regímenes de capitulaciones indicados, estableciaron 

una serie de privilegios para los Europeos y Cristianos: Libertad-

de circulaci6n y de comercio; Libertad religiosa¡ Inviolavilidad -

del domicilio: pero sobre todo un privilegio Judicial, caracteriz.!!, 

.do por la inmunidad de ~ tsdicci6n para determinados litigios, lo 

que a su vez implicó una competencia exclusiva del Tribunal Consu-

lar en los procesos entre los extranjeros de la misma Nacionalidad 

y cierto control en los Tribunales Locales cuando algún interesado 

era extranjero. 

"Los Cpns1.ües acreditados en el País sujeto al régimen de -

capitulaciones eran considerados representantes de la Soberania E~ 

tatal del Estado Acreditante: no pagaban impuesto de ninguna aspe-

cie~ tenián guardia personal armada1 gozaban de extrate~ritoriali-

dad en su casa y oficina". (59) 

"El primer tratado por el cual se concertó el régimen de cs. 

pitulaciones que se comenta, es el que se firmo el lo. de Febrero-

de 1535 entre Yean de la Forte,representante del Rey Francisco I de 

Francia y el Sultan Soliman el Magnifico, La vigencia de este tira-

tado se pact6 originalmente, para toda la vida del Sultan, pero --

(59) Guillen Fedro, "Historia de los Cónsules, Tesis, México, 1954 
Pág. 54. 
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posteriormente fue reiteradamente renovado, siendo complementado -

por el tratado del 28 de mayo de 1740, firmado ~ntre Luis XV y Mah 

mund I 1 en donde se establecier6n capitulaciones perpetuas. A es-

tos dos convenios se adirier6n varias potencias Europeas". (60) 

El régimen de capitulaciones que comentamos, se impuso tam

bién en Etiopía pnr convenio celebrado con Gran Bretafla, Italia, -

.Francia en 1848, 1889 y 1908 respectivamente. 

En China, por Convenios firmados a mitad del siglo XIX con

Gran Bretafta, Estados Unidos de América y Francia, cuya caracterÍ§. 

tica esencial consistió en el establecimiento de una Jurisdicción

Consular y la creación de Tribunales Mixtos. Para 1919, veinte po

tencias gozaban ya de privilegies de extraterritorialidad en China. 

En Japón se estableció este régimen por medio de convenios

firmados en 1856, 1882 y 1884 con Francia, Inglaterra, klemania y

Estados U1üdos de América. 

Larga fue la lubha que sostuvieron los Paises sometidos al

régimen de capitulaciones indicado, con el fin de suprimir y con -

el, los Poderes de.Jurisdicción que se reconocían a los Cónsules 

Extranj~ros, siendo suprimidos finalmente en las primeras decadas

de este siglo. 

La evolución de la función Consular en este período, origi

no que la competencia del cónsul en asuntos Diplomáticos y Judicii!_ 

les quedara sustituida por la Misión de velar por los intereses del 

(60) Charles Rousseau, Op. Cit. Pág. 227. 
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Estado de sus ciudac".anos particularmente en materia de comercio, in. 

dustria y Navegación. 

cuarto Período.- Evolución reciente de la institución Cons.)! 

lar. 

El auge cada dia mayor del comercio exterior así como los -

crecientes intereses económicos de los Estados, han originado que

el Estado confie el cuidado y la protección de su comercio exterior 

a aus representantes Diplomáticos, quienes a su vez cuentan con el 

·auxilio de funcionarios especialmente competentes en materia come!: 

cial: Agregados Comerciales, 

Es decir, en la época actual, el Cónsul ha quedado sin el -

razgo que lo caracterizó durante los primeros periodos de su exis

tencia: La protección al comercio y a la Navegaci6n, con lo cual,

su actividad se ha encaminado a atribucions de orden administrati-

vo. (61) 

Sin embargo, en los paises en donde el Estado Acreditante -

no esta representado por una Misi6n Diplomática, el Cónsul, en prin 

cipio, ti.ene la misma función de épocas anteriores, en materia co-· 

merdal. 

Pero si bien es cierto que en la época actual el c6nsul a

perdido su papel tradicional de Protector del Comercio y la Naveg.a 

c!ón, no es meno~ cierto que su actividad se ha ampliado en otras-

(61) Jaroslav Zourek, Op. Cit. Pág. 80 
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d d t . admi'ni'strat1'vo, económicas Jurídicas -esferas, sobre to o e ipo 

y Sociales en virtud de los convenios y tratados celebrados eKtre-

los Estados Miembros,de la comunidad Internacional,En vía de ejern

plo,podemos citar v.gr., El e onvenio Consular del 14 de marzo de-

el Reino Un1'do y Suecia que en su Articulo 20 1952 celbrado entre 

reconoce el Derecho ee los consules,de fomentar las relaciones cie~ 

tíficas,artisticas y culturales.Igual obligación se~ala el Articulo 

21 del convenio e onsular del 20 de marzo de 1954 celebrado entre el 

Reino unido y MéKico. 

La breve exposición que antecede, acerca de la evolución de 

la FUNCION CONSULAR, podemos concluirla diciendo, que la misma co-

rre paralela ·a la evoluci6n de las Relaciones Econ6micas Interna--

cionales. Dentro de esa evolución hubo un período en el que el cq¡_ 

SUL detentó y ejercitó JURISDICCION CIVIL y Penal en los asuntos -

en que una una de las partes era Nacional del Estado al cual pert~ 

necia. El ejercicio de esta Jurisdicci6n fue más notable en los --

paises sujatos al régimen de CAPITULACIONES. 

Asímismo, es posible afirmar que en la evolución de la Fun-

ción Consular hubo un período en el que el Cónsul adquiere la cat~ 

goria de Ministro Público, al obtetter la Representación Internacig 

nal del Estado Acreditante. 

La aparición de la Misión Diplomática, así como la evoluciéin 

misma de la Función Consular, han originado que en la actualidad 

tanto las Legislaciones Nacionales, los Tratados Internacionales y 

la Doctrina, afirmen que el CONSUL no es Ministro Público, esto es, 

n'.:> tiene el carácter representativo que le es propio al Agente Di-

plomático. 
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Los Funcionarios Diplomáticos representan, dentro de los li 

mites fijados por el Derecho Internacional, al Estado que los ha -

acreditado. Son, así mismo, representantes del Jefe de Estado y -

del Gobierno que los ha nombrado y su funci6n principal es actuar.

~omo 6rgano y Agente de enlace en todas las transacciones de su GQ 

bierno y en todas las relaciones que tenga con el Jefe y el Gobie~ 

no del Estado Receptor. 

Los cóns11les, aun cuando son representantes del Estado, son 

.designados con atribuciones limitadas, y para una determinada ciu

cunscripción territorial fuera de la cual no ejercen actividad ofi

cial alguna sin la autori~ación del Estado de §u residencia, son -

Agentes del Estado pero con capacidad limitada. 



l.- Los organos de las Relaciones Internacionales de un Es

tado se clasifican en: Centrales y del Exterior o externos. El Je

fe de Estado y el Ministro de Relaciones Exteriores pertenecen al

primer grupo, mientras que los Agentes Diplomáticos y los Agentes

Consulares forman parte del segundo. 

2.- El Jefe de Estado "Es el órgano superior del mismo que-

· representa al Estado en sus relaciones exteriores, y cuyos actos -

solo son imputables al Estado que personifica en la medida en que

entran dentro de la competencia que le atribuye el orden Jurídico

interno". 

3:~ En nuestro sistéma Jurídico, el Presidente de la Repú-

blica es el Jefe del Ejecutivo y al mismo tiempo el Jefe de Estado. 

su nombramiento es por elecci6n popular en la forma y términos pre~ 

critos en los articules 81, 82 y 84 de nuestra carta fundamental. 

4.- El Ministro de Relaciones Exteriores tiene una doble nA 

turaleza. Es un órgano interno del Estado, y además es el Superior 

Gerárquico de la administración de los asuntos exteriores de su -

Pais y por su conducto tienen lugar las ccmunicaciones diploroáti-

cas. 

5.-La institución diplomática es esencialmente moderna. Los -

primeros escritos datan del siglo XV en que aparece la obra de RO

SIER "AMBAXIATOR BREVILEGIOS", 

6.- Como funciones principales la misión diplomática tiene-
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a su cargo la de representar al Estado acreditante ante el Estado

Receptor: negociar los acuerdos, Convenios y Tratados y, a menor -

nivel negociar y gestionar ante el Eatado Receptor los intereses -

del Estado Acreditant~¡ obtener informaci6n por medios licites, de 

los acontecimientos del pais en donde radican e informarlos y: pr.Q. 

teger y auxiliar a sus nacionales dentro del límite de sus atribu

ciones. 

7.- El artículo 14 de la Convención de Viena sobre Relacio

nes Diplomáticas, establece tres categorías para los Jefes de mi-

si6n1 

A) Embajadores o Nuncios acreditados ante los Jefes de Est~ 

do, y otros Jefes de Misión de rango equivalente: 

B) Enviados, Ministros o Internuncios acreditados ante los

Jefes de Estado: 

C) Encargados de negocios acreditados ante los Ministros de 

Relaciones Exteriores. 

8.- La aprobaci6n de la designación de un diplomático, por -

parte del Estado Receptor se manifiesta a traves del PLACET. El E~ 

•tado Receptor no esta obligado a externar los motivos por los cua

les niega el PLACET a un diplomático. 

9,- La institución consular es mas angitua que la diplomáti 

ca, encontrandose antecedentes de la misma en los PROSTATES, grie

gos. Entre los Romanos, la instituci6n que tuvo cierta analogía -

con la actual función consular, fue la que ejercio el PRETOR PERE

GRINO. 



87 

lo.- Las actividades mercantiles de la Edad Media origina -

los consulados de ultramar con jurisdicción civil y criminal sobre 

los ciudadanos que representan. 

11.- El Derecho y costumbres aplicados por estos c6nsules -

llegan a nosotros corno compilaciones o recompilaciones de Derecho

Mar i timo o de Ultramar. La primer recopilaci6n que se conoce data

del siglo XI y se llama "Tabla Amalfitana o Tablas de Amalfi", que 

prc~e91ó a los armadores de la época, Una recornpilaci6n más conoc! 

da es "Libro del Consulado del Mar" (Consolato del Mare) • 

12.- Si bien es cierto que en la época actual el cónsul a -

perdido su papel tradicional de protector del comercio y la navega 

ci6n, no es menos cierto que su actividad se ha ampliado en otras

esferas, sobre todo de tipo administrativo, econ6mlco jurídicos y

sociales en virtud de loa Convenios y Tratados celebrados entre -

los Estados miembros de la Comunidad Internacional, 

13.- El c6nsul no es Ministro Público, esto es, no tiene el 

carácter representativo que les es propio al Agente Diplomático. -

Los Consules, aún cuando son representantes del Estado, son desig_ 

nados con atribuciones limitadas y para una determinada circuns--

oripci6n territorial fuera de la cual no ejercen actividad oficial 

alguna. 
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&8,. FUNCION CONSUl.AR 



!!!!, FUNCION CONSULAR 

Etimológicamente la palabra CONSUL viene del Latín CONSULARE, 

es decir: ACONSEJAR. 

En la actualidad existen diversas y muy variadas definicio--

nes, unas referentes a la función Consular y otras, al Funcionario-

Consular. 

CHARLES ROUSSEAU, en su obra "Derecho Internacional Público'', 

nos dice: "Los Cónsules son Agentes oficiales que un Estado establ!!_ 

ce en las ciudades y especialmente en los puertos de otros Estados-

para ejercer funciones de tipo económico, principalmente. 

Además, continua este autor, "el Cónsul, está en un plano i,!l 

ferior a!· Agente Diplomático, actua como auxiliar local del mismo y 

no tiene carácter representativo". (62) 

CESAR SEPULVEPA, en su obra "Curso de Derecho Internacional-

Público, lo define diciendo que es " aquel que en el extranjero 

realiza determinadas funciones de índole económico social, pudiendo 

distinguirse del Agente Diplomático solo por el carácter político ~ 

de este, ya que la funci6n representativa, ejercida unicamente por-

el Jefe de Misión, no es ciertamente un elemento distintivo, toda -

vez que los C6nsules de mayor Jerarquía poseen entre sus funciones-

una calidad representativa, solo que parcial". (63) 

(62) Charles Rousseau, Op. Cit. Págs. 339 y 340. 
(63) Cesar Sepulveda, Op. Cit. Págs. 126 y 127. 
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En la Sentencia de la Comisión Britanica Mexicana pronunciA 

da el 8 de noviembre de 1929, en el caso de JOHN LINCN, se definio 

al CONSUL, como al "Organo que un Estado envía y otro Estado reci-

be para ejercer ciertas atribuciones de la Soberanía y proteger ~-

loa intereses de los miembros del Estado que lo envía en el terri-

torio del Estado q1,1e lo recibe". {64) 

El tratadista MODESTO SEARA VAZQUEZ, define en su obra, De-

recho Internacional Público, al cónsul como: " ••• aquella persona-

.a :¡uien ae le ha confiado el ej1...ccicio de funciones Consulares ••• 11 

(65} 

A nuestro juicio, sin pretender dar o formular una defini--

cí6n del cónsul, creemos que es un Funcionario de la Administra---

ción Pública del Estado que lo nombra y el cual tiene a su cargo -

la realización de ciertas actividades administrativas y economico-

sociales en una determinada circunscripción territorial, dentro del 

territorio del Estado que lo red.be. 

Como características diferenciatívas entre el Agente Diplo-

mático y el Consular, podemos seffalar: 

a) Por cuanto a la forma de su nombramiento: 

El Agente Diplomáticv es nombrado por el Jefe del Estado y-

acreditado ante el Jefe de otro Estado. 

El nombramiento del Agente Consular esta regulado por ei D~ 

(64) Federico verdross, Op. Cit. Pág. 270 
(65) Modesto Seara vazquez. ºDerecho Internacional ?Úblico,la. Ed. 

Edit. Pormaca S.A., México 1964, Pág. 105. 
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recho Interno de cada Estado. En algunos paises el Jefe de Estado

nombra a los c6nsules Generales y c6nsules, sin embargo, la regla

gener.al es que sean designados por el Ministro de Relaciones Exte

riores. Los Vicec6nsules y Agentes Consulares, en algunas Legisla

ciones, son desginados por los c6nsules Generales o C6nsules, con

la reserva'de que dicha designaci6n sea confirmada por el Ministro 

de Relaciones Exteriores. 

b) Por la forma de sus Credenciales: 

Los Agentes Diplomáticos cuentan con cartas Credenciales di 

rígidas por el Jefe de Estado Acreditante, al Jefe del Estado Re-

captor. 

Las notas que comunican el nombramiento del c6nsul llevan 

la firma del.Jefe de Estado, pero frecuentemente, se redactan an -

forma e. Poder, dirigido a las autoridades Civiles del Estado Re-

c~toc. 

e) Por la toma de Poseci6n del cargo: 

El Agente Diplomático, lo realiza en el momento en que da a 

conocer sus Cartas Credenciales. 

El Agente Consulai~, en cambio. en el momento en que se le -

expide el Exequator o una autorización provicional, antes del Exe

quator. 

El Derecho de establecer relaciones Consulares entre los E,! 

tados, emana de la Soberanía del Estado,al igual que el ejercicio

del JUS LEGATI. Este principio fue reconocido por la Convención de 

Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 al decir en su Artículo 
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II, que las Relaciones Consulares se establecerán por mutuo acuer

do de los Estados. 

En el ejercicio de su Soberania México y E.U.A. se obliga-

r6n,· v.gr., en el Artículo I de la Convenci6n Consular que suscri

bier6n el 12 de agosto de 1942 a recibir funcionarios Consulares -

en los puertos y ciudades que esten abiertas a los representantes

Consulares de cualquier Estado Extranjero. 

Generalmente las funciones Consulares se ejercen en aque--

·llas ciudades y regiones del Estado receptor, que son de mayor in

teres econ6mico, cultural y social para el Estado acreditante. De

ahi, que en un territorio de un Estado existan varias oficinas con 

sulares. 

La creaci6n de un c6nsulado exige la aut~rizaci6n del Esta

do Receptor. Igual cosa acontece cuando dentro de la circunscrip-

ci6n Consular se quiere crear un puesto Consular. Lo anterior es -

en virtud del Poder Soberano que ejerce un Estado en su Territorio. 

Tradicionalmente se han distinguido dos grandes categorias

de c6nsules: Los de carrera o Missin y los Honorarios o Electi. 

El C6nsul de carrera o Missi es el funcionario del Estado -

Acreditante, generalmente Nacional de dicho Estndo, que dedica su

actividad al desempefto de su función exclusivamente, mientras que

el C6nsul Honorario o Electi es por lo general comerciante o subdi 

to del Estado en el que ejerce sus funciones con el consentimiento 

del Gobierno del Estado del que es Nacional. 

Son muchos los inconvenientes que se señalan en contra de -
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los Cónsules Honorario o Electi, siendo el más determinante el que 

el Estado Acreditante no puede tener control sobre sus actos, ya -

que solo cuenta como recurso, con la destitución del cargo, en ca

so de que ejersa mal sus func±ones. 

Ya en el siglo XVIII VATTEL, se mostró enemigo de los cóns~ 

les Electi (E. de VATTEL.- "El Derecho de Gentes o Principios de -

la Ley Natural aplicados a la conducta de las, Naciones y de los S.Q. 

beranos, T. I, libro II, Sec. 32, traducción de LUCAS MIGUEL OTER! 

NA a la Edición Francesa de 1820), en igual sentido se declara --

PHILLIMORE (Der. Internacional, Pág. 279), 

Entre los Estados, hay quienes defienden la existtmcia de -

los cónsules Honorarios o Electi·, como lo hic{erón los Paises Ba-

jos, Finlandia y Suiza en las respuestas que dierón al cuestiona-

ria del Comite de expertos para la c6dificación progresiva del De

recho Internacional de 1928. Otros Estados, cada vez más numerosos 

se oponen a la existencia y funcionamiento de los Cónsules Ronora

rios. 

En la Convención de Viena sobre Relaciones consulares de --

1963 se admite la posibilidad de que existan, si el Estado Acredi

tante y el Estado Receptor lo desean. (Art. 22}. 

México :Eorma parte de los Estados que aceptan la existencia 

de los Consulados Honorarios. Así, en el Articulo 80. parte final

de la Ley del Servicio Exterior en vigor se establece que las re-

presentaciones eonsulares se denominarán: Consulados, Agencias COQ 

sulares y Consulados Honorarios. Así mismo, el Art1culo 9o. de di-
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cha Ley, faculta al Secretario de Relaciones Exteriores para desig 

nar CONSULADOS HONORARIOS, previo acuerdo del Ejecutivo Federal, 

Al frente de una Oficina consular debe estar el Jefe de la

misma. Las categorias del Jefe de Misi6n, solo han sido ccdifica-~ 

das hasta fecha reciente, en la Convención de Viena sobre Relacio

nes Consulares de 1963, sin que por ello exista uniformidad, a es

~~ respecto, en las Legislacones de los Estados. 

Algunas Legislaciones, como las de Bolivia, Noruega y Sue-

cia establecen tres categorias: c6nsules Generales, c6nsules o Vi

ce-Cónsules. Otras, como Colombia, Nicaragua, Perú y Honduras, es

tablecen las categorías de: c6nsul General, c6nsul, Vicec6nsul y -

A.gente Consular. 

La Convención de Viena sobre Relaciones éonsulares de 1963, 

establ.eci6; en su Artículo 9o. cuatro categorías para el Jefe de -

Oficina C6nsular: Cónsul General, Consul, Vicec6nsul y Agente Con

sular. 

Nuestra Ley del Servicio Exterior en su Artículo 9o., esta

blece que el Jefe de Oficina cónsular, puede ser: Un Cónsul Gene-

ral, Consul Consejero, Consul en cualquiera de sus cuatro catego-

rias o Viceéonsul. 

Además del Jnfe de la Oficina Consular, la convf:nci6n de -

Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, establece que el perso

nal CÓnsular se integra con: Funcionarios que hayan recibido EXE-

QUATOR', Funcionarios Consulares sin ESEQUATOR, Empleados Consulares 

y Personal de Servicio, 
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El número de miembros de una Oficina Consular debe ser, en

principio, regulado por mutuo acuerdo de los Estados, a falta de -

este acuerdo el Estado Receptor puede solicitar que ese número se

mant.enga dentro de los límites razonabl.es y normales. 

Un representante Consular lo es, cuando ha reunido dos re-

quisitos: lo.- cuando es nombrado por el Estado Acretlitante y 2o.

cuando ea aceptau~ y reconocido por el Estado Receptor, mediante -

el otorgamiento de ia autorizaci6n o EXEQUATOR correspondiente. 

Aboriihien, cada Estado, en virtud de su SOBERANIA, esta en 

libertad de establecer o fijar el procedimiento a seguir para nom

brar a sus representantes y miembros de sus Misiones Consulares. -

Igual facultad tiene para determinar la categoría de sus funciona

rios Consulares, y así como el 6rgano competente para hacer su de

signación. En via de Ejemplo, diremos que en la URSS, los funcion.!, 

rios Consulares son nombrados por el Ministro de Relaciones Exte-

riores, mientras que en E.U.A. es facultad del Presidente, con la

aprobaci6n del Senado. 

En el Artículo 2o. de la Convención de la Habana sobre Rala 

ciones Consulares, de 1928, se estableció que tanto la forma, los

requisitos como las categorías de los agentes Consulares, deben -

ser regulados por el Derecho Interno de cada Estado, 

En igual sentido se declara la Convención de Viena sobre R!!! 

laciones Consulares de 1963 al decir, que los procesos de nombra-

miento y admisión de los funcionarios Consulares corresponden al -

Estado que envia y al que recibe. (Art. lo). 
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En nuestro sistéma Jurídico, la base para la organizaci6n y 

funcionamiento del Servicio Consular, se origina en la Ley de Se-

cretarias y Departamentos de Estado, reglamentaria del Artículo 90 

Constitucional, la cual en las fracciones II y XIII de su Articulo 

Jo, fija loQ principios generales que norman la estructura del Se!, 

vicio Exterior.Mexicano. 

Este precepto normativo, en su parte conducente a la letra-

dice: 

"Art. 3o.- A la Secretaria de Relaciones Exteriores, corre§. 

pande el despacho de los siguientes asuntos: 

II. - D.irigir tl Servio io Exterior !fil fil!li!. aep ectos Diplomáti 

coa I, Consular .fil! !e§. términos .9J! h Ley m Servicio Exterior M!,

xicanor y por conducto de los Agentes del mismo Servicio, velar,en 

el extranjero por el buen nombre de Méxiooi impartir protecci6n a

loa Mexicanos¡ cobrar Derecho Consulares y otros impuestosr ejer-

cer funciones federales y de registro Civil1 auxiliar al Departa-- · 

mento respectivo en la promoci6n del Turismo y adquirir'· suminis-

trar y conservar las propiedades de la Nación en el Extranjero. 

XIII.- Intervenir en la extradición conforme a la Ley o trats. 

dos, y !Jill. 12! ~~t.sl!. internacionales g comisiones rogatorias pa

ra hacerlos llegar a su destino, previo examen de que llenan los -

requisitos de forma para su diligenciaci6n y de su procedencia o -

improcedencia, para hacerlo del conocimiento de las autoridades J.l!, 

dioiales competentes". 

Teniendo como una de sus bases y antecedentes a las dos fra.s. 
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ciones transcritas del Articulo 3o. de la citada Ley de Secretarias 

y Departamentos de Estados, en marzo de 1967 se promulgó la vigente 

Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano. Esta Ley fija, entre -

otras cosas, loa requisitos a llenar a fin de pertenecer a cualqui2: 

ra de las dos ramas del Servicio E~terior Mexicano, a saber: La Di

plomática y la Consular. 

Es el Presidente de la República, en principio el que dirige 

las actividades del Servicio Exterior Mexicano, por conducto de la

Secretaria de Relaciones Exteriores. (Art •. ~ Ley Citada). 

A su vez la Secretaria de Relaciones Exteriores tiene facul

tad para determinar el número, radicaci6n, y categoria de las MiSis 

nes Diplomáticas y Consulares, precisando además, la Jurisdicci6n -

territorial de las representa~iones Consulares. (Art. 4). 

De la le~tura, en su parte conducente, de nuastra Ley Orgá-

nica del Servicio Exterior, podemos deducir dos procedimientos a s~' 

guir en la dasignaci6n del Personal del ·servicio Exterior. Uno el -

que se observa para el nombramiento de Embajadores y c6nsules Gene

rales, y el Otro se sigue para nombrar a los Vice-Cónsules, c6nsu-

les de cuarta y tercer Secretario. (Arts. 19 al 24). 

En el primer caso corresponde al Presidente de la República., 

de conformidad con l<1s Fracciones I!, III y XIII del Artículo 89 de 

nuestra Carta Fundamental, nombrar, discrecionalmente a los Embaja

dores y c6nsules Generales. Estos nombramientos deben ser sometidos 

a aprobación del Senado de la República, en cumplimientos de la 

Fracción II del Artículo 76 de nuestra Constitución Política. 
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En eate procedimiento la Secretaría de Relaciones Exterio-

res debe someter a la consideraci6n del Primer Mandatario, los no.m 

brea de los funcionarios de carrera que tengan una antigUedad m!ni 

ma de 5 af1os como Ministros o c6nsnles Consejeros, a fin de que -; .. 

ocupen la vacante correspondiente. Puede, sin embargo, el Presiden. 

te de la República designar como EmbajadoI'es o C6nsules Generales, 

a personas que no sean miembros del Servicio Exterior. 

Es necesario aer Mexicano por nacimiento, estar en el goce

.de Derechos Civiles y Políticos, tener más de 30 a~os de edad y ~7 . 

reunir méritos suficientes, a juicio del Presidente de la Repúbli

ca, para poder ser designado Embajador o C6nsul General. (Art. 19, 

Ley Organica Servicio Exterior). 

El segundo procedimiento, para la designación de Vice-c6n-

sul, c6nsul de cuarta y Tercer Secretario, se realiza mediante con 

curso Público. una comisión consulÜvar integrada por'un, Presidente, 

que es el de la Comisi6n de personal del Servicio Exterior, y los

Directores de Escuelas y Facultades, reconocidas que imparten las

carreras 'de Diplomacia o Relaciones Internacionales, revisa los -

grados académicos de los concursantes y determina los examenes y -

tesis que deban presentar. 

La Comisi6 Consultiva debe rendir dos informes. El primero

va destinado al Secretario de Relaciones Exteriores, con su opini6n 

sobre los candidatos que más hayan destacado. El segundo informe -

va dirigido a la Comisi6n de Personal del servicio Exterior. 

Los concursantes deben reunir los siguientes requisitos: 
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Ser Mexicanos por nacimiento, en el ejercicio de sus Dere-

chos Políticos y Civiles, con buenos antecedentes y costumbres, no 

pertenecer al Estado Eclesiastico y en caso de ser casado, serlo -

con conyuqe Mexicana por nacimiento.(Art. 25, Ley Cit.) 

Los Candidatos admitidos después de verificadas las pruebas 

a que son sometidos, reciben un nombramiento provisional de Vice-

C6nsul, sin que por ello sean considerados miembros del servicio -

Exterior, sino hasta que ha transcurrido un afto contado a partir -

de la fecha en que la Secretaría les comunica su nombramiento def! 

nitivo. Al cumplirse el plazo indicado pasan a ser Terceros Secre

tarios o C6nsules de Cuarta,'· si además satisfacen los requisitos -

de lealt~d y eficiencia. (Art. 26). 

Por lo que se refiere a los demás empleados que forman par

te de un Consulado, interpretes, taductorea y cancilleres, deben -

sujetarse a riguroso examen, debiendo además, ser Mexicanos por n!, 

cimiento. 

Una vez que se ha ingresado al servicio Exterior, en las c.s. 

tegorias ya indicadas, los ascensos hasta c6nsul consejero o Mini_!! 

tro Consejero se acuerdan por riguroso escalaf6n, previo dictamen

favorable de la comisión de Personal del Servicio Exterior. 

Llenados los requisitos que el Derecho Interno de cada País 

fija para nombrar a sus representantes Consulares y una vez que e§. 

tos son nombrados, su Estado los dota de un documento que se deno

mina "CARTA PATENTE", sin6nimo de la Carta Credencial del Agente -

Diplomático, con una diferencia en cuanto a forma: LA CARTA PATEN-
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l'.E, no va dirigida al Jefe de Estado del Estado Receptor. O bien no 

lleva dirección alguna o se dirige a "Todos los que vieren la pre

sente", o a "Todos aquellos a quienes concierne". 'Sin embargo, es

una petici6n general dirigida al Gobierno del Estado de residenc~a 

a fin de que se le reconosca tal caracter, con el cumulo de inmuni 

dadas y privilegios inherentes: asi como a fin de que se la facili 

te el ejercicio de su cargo. (66) 

Por l·egla general, esta Carta Patente debe contener el nom

·bre completo, la clase y categoria, ~a circunscripci6n Consular y

la sede de la oficina consular a la cual ha sido designado el fun

cionario Consular. 

La Carta Patente suele recibir diferentes nombres, como:.L.!f! 

tres de Provisi6n o Consular Comissián. 

Aún cuando la forma de 'la Carta Patente queda a juicio del

Estado, hay convenciones que fijan su forma y contenido, v. gr., -

el Convenio celebrado entre cuba y los Paises Bajos firmado el 31-

de Diciembre de 1913, 

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, 

establece en su Artículo II, que esta Carta Patente debe ser tran,g 

mitida por la Vía Diplomática al Gobierno del Estado que recibe. -

Esto es, con el fin de que, en igual forma que los Agentes Diplom! 

ticos, el Estado Receptor manifieste su aceptaci6n o rechazo, ace!, 

(66) Jaroslav Zourek, Op. Cit. Pág. 89. 
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ca de la persona designada par.a el cargo de Agente Consular. Así -

mismo, el Estado Receptor puede n~garse a aceptar al funcionario -

Consular nombrado, sin que est~ obligado a comunicar al Estado que 
f 

envia los motivos de su negativa. 

Si el Estado Receptor esta conforme con la desi9naci6n oto!, 

ga al funcionario su aprobaci6n extendiendole un documento de espj! 

cial importancia para nuestro estudio: -ª!!.. EXEQUATOR. 

Solo una vez que se le ha extendido el EXEQUATOR, al. funcig 

nario C6nsular, entra en funciones, con todos los privilegios e i.!l 

munidades innerentes a su cargo. 

En la práctica y debido a la lentitud burocrática EL JEFE -

DE OFICINA Consular entra en funciones con una autorización provi-

sional que la otorga el Estadr neceptor, antes de contar con el-· 

EXEQUATOR. 

Cabe preguntarnos, que es el EXEQUATOR. 

CHARLES ROUSSEAU lo define como "El acto por el cual un C6_q 

sul extranjero es reconocido en su calidad oficial y admitido al -

libre ejercicio de sus funciones, con garantía de las prerroqati--

vas inherentes a su cargo". (67) 

FEDERICO VERDROSS afirma que es 11 La autorizaci6n que el Es-

tado concede al funcionario C6nsular a fin de que desempefte el ---

ejercicio de su cargo, definiendo además la competencia material y 

espacial del Cónsul. (68) 

{67) Charles Rousseau, Op. Cit. Pág. 341. 
(68) Federico Verdross, Op. Cit. Pág. 270. 
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Para JAROSLAV ZOUREK es "El documento en virtud del cual el 

Estado de Residencia confiere al representante de un Estado extra.u 

jera admitido.en el País, el derecho de ejercer en él, sus funcio

nes Consulares". Se af'iade el nombramiento e inviste al represent~.n. 

te consular de la Autoridad que le corresponde ante los funciona-

rios del Estado de residencia. Además, es el reconocimiento ofi--

cial de un representante C6nsular. (69) 

A nuestro juicio, creernos que el EXEQUATOR ea el documento. 

,que el Estado Receptor otorga a un Jefe de Oficina, y excepcional

mente a otros .funcionarios, a fín de que realice las funciones Con, 

aulares que le son propias y por el cual, además consiente en que

un órgano ageno a su sistéma Jurídico realice dichas funciones, -

sin que lesione su Soberanía Estatal, 

Tanto la expedici6n del EXEQUATOR, como el EXEQUATOR en si

mismo, tienen una gran trascendencia e importancia, en virtud de -

que la Oficina Consular, por conducto de sus funcionarios, realiza 

actos de autoridad que le han sido delegados por su Gobierno, los

cuales se realizan en el territorio del Estado Receptor, aún cuan

do preponderantemente surtan efectos en el territorio del Estado -

Acreditante. 

De ahí que el EXEQUATOR, además de ser la autorizaci6n con

cedida por el Estado Receptor al Jefe de OficincL Consular, a fin -

de que eje1'1sa sus funciones, implica un acto de SOBERANIA del pro-

(69) Jaroslav zourek, Op, Cit. Pág. 90 
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pio Estado Receptor, en virtud del cual una autoridad extraBa a su 

ámbito espacial, va ha realizar actos de autoridad, emanados de 

una entidad soberana agena: El Estado Acreditante. 

SegÚn se apuntó en el capítulo segundo de esta tesis, el E~ 

tado ejerce su Sefiorío en un ámbito espacial, que es su Territorio, 

el cual se encuentra delimitado por la Frontera. En este ámbito -

espacial, el Estado ejerce la Soberanía ~. tos límites espa -

ciales al ejercicio de la Soberanía Plena de un Estado se encuen -

tran en las Fronteras • 

.. 
Ahora bien, el ejercicio de la Soberania por parte del Estg_ 

do terri.torial excluye, en el espacio en que se ejerce cualquier -

otra competencia estatal ajena, lo cual se traduce en última ins~

tancia, en el monopolio de la fuerza y del ejercicio de los tres -

Poderes del EsFado, es decir: El Poder Ejecutivo, El Legislativo -

y el Jurisdiccional. 

Exclusividad de la competencia quiere decir en último térmj. 

no que en un territorio determinado no se puede ejercer, en princi 

pio más que una sola competencia: La del Estado asentado en dicho-

territorio. As! mismo, este exclusivismo, nos da uno de loa eleme11 

tos básicos del Estado: Su Independencia. 

No obstante lo anterior, el Estado puede autolimitar en ej11:1.;:. 

cicio de su Soberania, el exclusivismo de la competencia territo--

rial, y permitir que un órgano ageno a el realice actos, provenien 

tes de otra entidad Soberana en su territorio. 
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Esta limitaci6n, en el campo que nos ocupa, se manifiesta a 

traves del EXEQUATOR que el Estado otorga a los Jefes de Oficina -

Consular, y excepcionalmente a otros funcionarios Consulares, 

acreditados en su territorio. 

Con el EXEQUATOR, el Jefe de Oficina Consular puede reali-

zar validamente los actos de autoridad que le han sido delegados -

por su Gobierno, dentro de su circunscripci6n Consular en el terri 

torio del Estado Receptor. 

Podemos afirmar, que en virtud del EXEQUATOR el Jefe de la

Oficina Consular, tiene una peculiar característica de autoridad -

vivalente: Para el Estado Receptor y para el Estado Acreditante. -

Es autoridad para el Estado Acreditante en virtud de que ejerce -

las funciones que el mismo le ha conferido. Es autoridad para el -

Estado Receptor, en virtud de que con la conseci6n del EXEOUATOR -

le confiere plana validez a loa actos de autoridad que realiza en

eu territorio y conciente además, que lós mismos sean realizados -

por un 6rgano ageno a su sistéma Jurídico. 

El EXEQUATOR es concedido por el Jefe de Estado si la Carta 

Patente esta firmada por el Jefe de Estado. 

En otros casos es otorgado por el Ministro de Relaciones -

Exteriores, 

El procedimiento que se sigue para otorgar el EXEQUATOR, e!l. 

ta regulado por el Derecho Interno de cada Estado. En algunos ca-

sos se concede mediante Decreto que expide el J··~fe de Estado. En -

otros casos también ea por Decreto del Jefe de Estado, del cual se 
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entrega copia ce.rtificada por conducto del Ministro de Relaciones

Exter iores al Estado Acreditante, en éste documento se Certifica -

que el EXEQUATOR ha sido concedido. 

El reconoclmiento y aceptaci6n da un fUncionario Consular -

impone, adeinás de la obligaci6n de expedir el EXEQUATOR o autorizi!, 

ci6n provisional, al Estado Receptor dos obligaciones: 

I.- Dar a la conseci6n del EXEQUATOR o al reconocimiento pr.Q. 

visional, publicidad y hacerlo del conocimiento de las autoridades 

competentes del Distrito Consular en donde ei C6nsul va a ejercer

aus funciones, y. 

II.- Obliga a las autoridades del Distrito Consular a asegu

rar que el representanta Consular pueda deaempeil.ar sus funciones y 

gozar de los privilegios e inmunidades correspondientes. 

En la Convenci6n de Viena, sobre Relaciones Consulares de -

1963 las obligaciones anteriorroonte indicadas estan determinadas -

en el Artículo 14. 

La Convención ConsuJ.,ar celebrada entre México y los Estados 

Unidos de América, el 12 de agosto de 1942, establece iguales obl,! 

gaciones, en su Artículo lo. párrafo 3, que a la letra dice: 

11 El Gobierno de cada una de las Altas Partes Contratantes,

proporcionan libre de costo el EXEQUATOR necesario a los funciona

rios Consulares dela otra Alta Parte, siempre que p.reaenten una -

patente firmada por el Jefe del Ejecutivo del Estado que lo nombre 

y expida bajo el Gran Sello de la Nación ••• " 

"Al exhibir el EXEQUATOR el funcionario Consular tendra per-
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miso para desempe~ar sus obliqaciones y para disfrutar de los pri

vilegios exsenciones e inmunidades que otorga esta convencién". 

Algunoe Estados, publican el EXEQUATOR en el Diario Oficial, 

como nuestro País. 

Las funciones de los representantes Consulares estan deter- . 

minados por las costumbres y los usos Internacionales; por los trs_ 

tados y por las Leyes y reglamentos Nacionales. Así mismo, algunas 

funciones se basan en Convenios. Particulares, que se generalizan -

·por· la clausula de la Naci6n más favorecida. 

Cada autor agrupa y clasifica las funciones de los Cónsules 

de distinta forma. Consideramos que una clasificación práctica y -

explicativa de la fu:nci6n Consular, es la que forma 4 grupos, de -

la misma. 

l.- Funciones Consulares, o servicios Consulares propiamen

te dicho. 

2.- Funciones de Auxilio a la Administración Pública de su-

Pa!s. 

3.- Funciones Profesionales que se clasifican a su vez en ~ 

funciones Notariales y Funciones de Auxilio de la Justicia de su -

Pais y¡ 

4.- Funciones de Protección. 

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963-

establece en su artículo So, que las funciones Consulares consis-

tirán en: 

A) Proteger en el Estado Receptor los intereses del Estado-
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que envía y de sus Nacionales, sean personas naturales o Jurídicas, 

dentro de los límites permitidos por el Derecho Internacional. 

B) Fomentar el desarrollo de las Relaciones Comerciales, 

económicas, culturales y científicas entre el Estado que envía y -

el Estado Receptor ·y promover además las relaciones amistosas en-

tre los mismos, de conformidad con las disposiciones de la presen

te Convención. 

C) Informarse por todos los medios lícitos de las condicio

nes y de la evolución de la vida comercial, econ6mica, cultural y

cientifica dél Estado Receptor, informar al respecto al gobierno -

del Estado que envía y proporcionar datos a las personas interesa

das: 

D) Extender pasaportes y documentos de .viajes a los nacion.s, 

les del Estado que envía, y visados o documentos adecuados a las -

persouas que desea viajar a dicho Estado. 

E) Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado -

que envía, sean personas naturales o jurídicas: 

F) Actuar en calidad de Notario, en la de funcionario de r~ 

gistro Civil, y en funciones similares y ejercitar otras de ca~ác

ter administrativo, siempre que no se opongan las Leyes y reglame.n. 

tos del Estado Receptor¡ 

G) Velar, de acuerdo con las Leyes y reglamentos del Estado 

Receptor, por los intereses de los nacionales del Estado que envía, 

sean personas naturales o jurídicas, en los casos de sucesión por

causa de muerte que se produscan en el territorio del Estado Rece.e. 
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tor: 

H) Velar, dentro de los límites que impongan las Leyes y r_!l 

glamentos del_Estado receptor, por los intereses de los menores y-

de otras personas que carezcan de capacidad plena y que sean nac;.Q. 

nales del Estado que envía, en particular cuando se requiere instl:, 

tuir para ellos una tutela o una curatela: 

I) Representar a los nacionales del Estado que envía o to--

mar las medidas convenientes para su representaci6n ante los trib,!! 

.nales y otras autoridades del Estado receptor, ue confo;rm:l.dad i=on-

la práctica y los procedimientos en vigor de este último, a fin de 

lograr que, de acuerdo con las Leyes y Reglamentos del mismo, se -

adopten las medidas provisionales de preservaciéÍl de los derechos-

e intereses de esos·nacionales, cuando, por estar ausentes o por -

cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente, 

J) Comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y dili 

qenciar comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos in--

ternacionales en vigor y 1 a falta de los mismos, de manera que sea 

compatible con las leyes y reglamentos del Estado Receptor: 

K) Ejercer de conformidad con las Leyes y Reglamentos del -

Estado que envía, los derechos de control o inspección de los bu--

ques que tengan la nacionalidad de dicho Estado, y de las aerona--

ves matriculadas en el mismo y, también, de sus tripulaciones; 

·L) Prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere-

el apartado K) de este artículo y, también, a sus tripulaciones¡ -

recibir declaración sobre el viaje de esos buques, exuminar y re-
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frendar los documntos de a bordo y, sin perjuicio de las facultades 

de las autoridades del Estado Receptor, efactuar encue~tas sobre -

los incidentes ocurridos en la travesía y resolver los litigios de

todo orden, que se planteen entre el capitán, los oficiales y los -

marineros, siempre que lo autoricen las Leyes y re9lamen·:os del Es

tado que envía: 

M) Ejercer las;demás funciones, confiadas por el Estado que

envía a la oficina consular, que no estén prohibidas por las Leyes

y reglamentos del Estado receptor o a las que éste no se oponga, o

lai:; q•1e le se~n a tribuidas por los acuerdos internacionales en vi

gor, entre el Estado que enví~ y el receptor. 

Segdn las clasificaciones que anotamos en lineas superiores, 

corresponden al primer grupo, es decir, fUnciones consulares propi.f! 

mente dicho, los incisos B, c. y M. 

Son funciones de auxilio a la administraci6n piiblica, las -

comprendidas en los incisos D, F, I< y L. 

Son funciones profesionales, las de los incosos F primera 

parte,como notarios y J corno Auxiliares de la Justicia punto cen--

tral de nuestra tesis, que desarrollaremos más ampliamente en li--

neas adelante, y. 

Son funcion~s de protección, las consignadas en los incosis

E, G, H, e I. 

En nuestro sistéma jurídico, son los artículos 13 y 15 de la 

Ley Organicé', del Servicio Exterior Mexicano, los que fijan las obli 

gaciones de los funcionarios consulares Mexicanos acreditados en el 
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extranjero. 

El Articulo 15 de la citada Ley a la letra dice; 

"Además. de las aeflaladas en el Artículo 13, son obligaciones 

de los ~efes de Representaciones Consulares: 

I.- Fomentar, en sus respectivas Jurisdicciones Consulares,

el intercambio comercial con México e informar, por lo menos cada -

tres meses, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre la si-

tuaci6n económica de dicha Jurisdicción, tomando particularmente en 

cuenta aquellos asutnos que puedan interesar a le economía mexicana. 

II.- Prestar cooperación y ayuda a las Misiones Diplomáticas, 

del Gobierno de México en los Paises en que estuvieron comisio~1ados. 

III.- Ejercer, dentro de los límites que fije el reglamento, -

funciones de oficiales del Registro Civil, en actos que conciernen

ª Mexicanos. 

IV.- En loa términos sefialados por el reglamento, 'ejercer fUE. 

cionea notariales en los actos y contratos celebrados en el extran

jero que deban ser ejecutados en terrii:orio Mexicano. su.autoridad

tendrá igual fuerza legal, en toda la República, a la que tienen 

los actos de J,os notarios del Distrito y Territorios Federales. 

v.- Desahogar las Diligencias Judiciales gue les encomienden 

los Jueces de la República. 

VI.- Organizar la Administración de las oficinas consulares a 

su cargo, en la forma que determine el reglamento de esta Ley. 

VII.- Ejecutar los actos administrativos que requiera el ejer

cicio de sus funciones y actuar como delegado de las dependencias -
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del Ejecutivo Federal, en los casos previstos por las Leyes o por -

orden expresa dela Secretar!a de Relaciones Exteriores. 

VIII.- Ejecutar los actos y desempañar las comisiones que lea -

encomiende la Secretada de Relaciones Exteriores. 

IX.- Informar, cada sei~ meses y con base, en la.a actuaciones 

desarrolladas por el personal y sus ordenes, acerca de su aptitud,

comportamientos y diligencias. 

Con base en la clasificaci6n que en lineas arriba anotamos,

pod~os decir, que el Cónsul Mexicano ejerce funciones, Consulares

propiamente al cumplir con la fracción I del Artículo 13 y con las

fracciones · r, VI y VIII del Artículo 15 de la citada Ley. 

Ej~rce funciones de auxilio a la Administración Pública al -

cumplir con las fracciones III y VII del Artículo 15 de esta Ley. 

Ejerce funciones Profesionales, como Notario al observar los 

dispuesto enla fracci6n IV y como,AUKiliar de la J~ia, al ejec.!:'!, 

tar la fracción V del citado Artículo y finalmente: 

Ejerce funciones de Protección al cumplir con la fracci6n II 

del Artículo 13 y II del Articulo 15 de la Ley Organica del Servi-

cio Exterior Mexicano. 

Largo y complicado es en verdad el estudio de todas y cada -

·una de las funciones que debe desempefiar el representante Consular. 

Analizarlas implicaría, runen de una obra extensa y detallada, ale

jarse del tema básico de esta tesis. Consecuentemente de las funci_<;!. 

nes anteriormente enumeradas, solo hablaremos acerca de la que rea

lizan el cónsul como ~ar de la Jurisdicción. 



l.- creemos que el c6nsul es un funcionario de la Administra 

oión Pública del Estado que lo nombra el cual tiene a su cargo la -

realizaci6n de ciertas activid~des administrativas y econ6mico so-

ciales en una determinada circunscripci6n territorial, dentro del -

territorio del Estado que los recibe. 

2.- Existen dos grandes categorias de cónsules: Los de carr_!! 

ra o Missi y los honorarios o electi. El c6nsul de carrera es ---

aquel que dedica su actividad exclusivamente al desempefto de su fun 

ci6n, mientras que el cónsul honorario generalmente es subdito del

Es·tado en el que ejerce sus funciones previo consentimiento de su -

gobierno. 

3.- La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de --

1963 establece en su artículo 9 cuatro categorias para el Jefe de -

Oficina Consular¡ Consul General, C6nsul Vice-c6nsul y Agente Cons,!! 

lar. 

4.- En nuestro país hay dos sistemas para designar a nues--

tros representantes consulares. El nombra1niento de embajadores y -

C6nsules Generales es facultañ del Jefe del Ejecutivo con aproba--

ci6n del Senado, La deaignaci6n de Vice-consules Consules de cuarta 

y tercer Secretr1rio se verifica a traves de concurso público. 

5,- El Estado Acreditante provee al cónsul de un documento -

que se denomina "CARTA PATENTE~ sinonimo de la carta Credencial del 

Agente Diplomático, esta CARTA PATENTE, no va dirigida al Jefe de-
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Estado del Estado Receptor. O bien no lleva direcci6n alguna o se -

dirige a "Todos los que vieren la presnete" o a "Todos aquell;oa a -

quienes concierne" y es una peticii6n general al E::itado de residen

cia a fin de que se le reconosca su carácter al C6nsul. 

6,- El Estado Receptor otorga al Cónsul el EXEQUATOR, Cree-

mos que el EXEQUATOR es el documento que el Estado Receptor otorga

ª un Jefe de Oficina y ecepcionalmente a otros funcionarios, a fin

de que realice las funciones consulares que le son propias y por el 

cual, además, consienten en que un organo ajena a su sistema Jurídi 

co realice dichas funciones, sin que lesione su Soberanía Estatal. 

1.- EL EXEQUATOR es además una autorización concedida por un 

acto de Soberania del Estado Receptor en virtud del cual una autor,!. 

dad extrafta a su ámbito espacial, va ha realizar actQs de autoridad, 

emanados de una entidad soberana agena: El Estado Acreditante. 

S.- Dentro de las funciones consul<'.:r~s eata: "Comunicar decj_ 

siones Judicialam y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogat~ 

rias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y 1 a

falta de los mismos, de manera que seCI. compatible con las Leyes y -

Reglamentos del Estado Receptor". 
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LA§ FUNCIONES !lli!!. CONSUL COMO AUXILIAR J2!. LA JUSTICIA 
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~ FUNCIONES mil!. CONSUL ~ AUXILIAR M_ LA JUSTICIA 

La actividad consular como auxiliar de la Justicia. se en-

cuentra reglamentada por convenios, tratados, costumbres y usos in 

ternacionales, asi comor por las leyes y reglamentos respectivos -

de cada País en particular. 

Dentro del ámbito del Derecho Internacional, es la Conven-

ci6n de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, de observancia

general, la que· en su Artículo So. inciso J, fija como una función 

de caracter consular, la siguiente: Comunicar decia:iones judic:.ia-

les y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad con los 

acuerdos'internacionales en vigor y, a falta de los mismos, de ma

nera gue sean compatibles con las leyes y reglamentos del Estado -

receptor. 

La Convención indicada fue firmada y ratificada por México, 

r~zón por la cual forma parte de nuestro derecho atento a lo orde

nado en el Artículo 133 de nuestra constitución Política. 

De validez mas reducida, siguen los convenios sobre ayuda -

procesal cuya observancia es continental y los tratados bilatera-

les, que algunos paises han celebrado entre ellos. Podemos citar -

la Convención consular celebrada entre México y la Gran Bretafia, -

misma que en su Artículo 22 párrafo F, establece que un funciona-

río consular podrá dentro de su distrito, diligenciar documentos -

judiciales o recabar testimonios en nombre de los tribunales del -
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Estado representado en la forma que lo permitan los acuerdos esp~ 

ciales que sobre el particular se concierten entre las altas par

tes contratantes o de otra manera que no sean incompatibles con -

las leyes de los territorios. 

Fuera de los convenios arriba citados, México no es signa

tario de convenios, tratados o acuerdos sobre cooperación proce-

sal y tramitación de exhortos internacionales. Por ende las re--

glas a observar en esta materia seran las contenidas en la legis-

· laci6n nacional. 

La actividad del funcionario consular mexicano, como auxi

liar de la administración de la justicia nacional, tiene su base

legal en el Artículo 3o, de la ley de Secretarías y Departamentos 

de Estado, especialmente en sus fracciones II y III. 

La fracción II, da facultad a la Secretaría de Relaciones

Exter iores a fin de organizar el Servicio Exterior Mexicano en aua 

dos ramas: La Consular y la Diplomática. Por su parte, la frac--

ción XIII sei"ia!.a asimismo, como una atribuci6n de esa dependencia 

la de intervenir en los exhortos intcrnacionale~ o comisiones ro

gatorias 1 para hacerlos llegar a su destino, previo examen de que 

llenan los requisitos de forma para su diliqenciaci6n así como su 

procedencia o improcedencia, para hacerlo del conocimiento de las 

autoridades judiciales competentes. 

Con base en las dos fracciones anteriormente citadas el día 

4 de marzo de 1967 fue expdida la Ley Orgánica del Servicio Exte

rior, que en la fracci6n v, del Artículo 15, establece como una -
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de las obligaciones de los representantes consulares, " ••• desaho 

gar las diligencias judiciales gue les encomienden los jueces de

la República". 

Lo anterior débe relacionarse con el Artículo lo. inciso I 

del Reglamento de la Ley del Servicio ll~~t,~,~;i.or Mexicano de 1934 ,

que detalla, entre los objetivos de éste el de desempefiar, en au

xilio de la justicia nacional y de acuerdo con los tratados y usos 

internacionales, los actos judiciales cuya ejecuci6n se le enco-

rnienden. Este reglamento es de fecha anterior a la Ley actual, P.! 

ro continua en vigor en virtud de que aún no se expide el que lo

deba stLsti tu ir. Debe reconocerse sin embargo; que debido a ello, -

en ciertos aspectos resulta obsoleto o incongruente con la Ley en 

vigor que formalmente reglamenta. 

Los preceptos anteriores son los que otorgan la atribuci6n 

por la cual el funcionario consular se O'.)nsti tu ye en auxiliar de

la Justicia Nacional. Las reglas a seguir en el ejercicio de esta 

funci6n, por su parte, las encontramos en distintos artículos prg 

cedimentales de los que hablaremos más adelante. 

cuando una Obligación o un Deber invívito en una norma ju

rídica es violado, surge para el partícular afectado por ese he

cho ilícito, el derecho de comparecer ante los organos jurisdic-

cionales a fin de pedir la intervención del Estado-Juez y obtener 

en forma coercitiva, la vigencia efectiva de la norma jurídica -

violada. El ejercicio de este derecho implica el de la acción,que 

pone en movimiento el sistema·jurídico procesal de un Estado y --
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origina necesariamente, una comunicaci6n entre el Organo Jurisdi.c-

cional y el particular, así como entre aquel y otros organos. 

Para nuestro sistema jurídico procesal, de ascendencia Lati 

na, la forma de intercomunicaci6n de Jueces y Tribunales naciona~-

les y de ambos con los extranjeros, se verifica a traves de docu--

mentoa que podemos denominar en forma genérica como exhortos. 

"El exhorto se denomina suplicatorio, cuando se dirige a un 

juez superior en grado: es exhorto propiamente cuando se dirige a 

·Un Juez de igual gerarquia¡ carta Orden o Despacho, si va dirigido 

~un Juez o Tribunal inferior. En tratandose de comunicaci6n con -

autoridades judiciales de Paises extranjeros, recibe el nomb~e de-

comisi6n rogatoria o carta deprecatoria". ( (69) 

Debido a tanta1; denominaciones, cabe preguntarse, que son -

los exhortos? 

"El exhorto es la petici6n que un tribunal formula a otro --

del mismo orden y de iqual o superior categoría, que se encuentra-

establecido fuera del lugar del juicio, para q~e en su auxilio de-

sahoge las diligencias que le encomienda y que se relacionan con -

el litigio. "(70) 

En nuestro concepto, creemos que el exhorto es una carta --

que dirige un Juez a otra autoridad fundamentalmente judicial, so-

(69) José Castillo Larraf'iaga y Rafael de Pina. "Institutiones tle -
Derecho Procesal Civl". 6a. Ed. Edit. J?orrúa , México 1963. -
Pág. 202. 

(70) Cecilia Molina. "Práctica Con.sular Meidcana" Edit. Porrúa, M§. 
xico 1970, Pág. 242 
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bre la cual no tienen ningún imperio ni forma de imponer sus dete1 

minaciones, a fin de encomendarle la práctica de una diligencia --

esencialmente judicial. 

La práctica de diligencias judiciales que los tribunales m~ 

xicanos encomiendan a t~ibunales extranjeros de cualquier grado, -

así como las diligencias judiciales de cuya tramitaci6n se encar--

g?n directamente las oficinas del Servici0 Exterior Mexicano, se -

realizan fOr medio de exhorto. Sin embargo, los tribunales Penales 

en ciertas circunstancias, pueden pedir la práctica de diligencias 

por medio de· un oficio el cual se denomina oficio exhortativo. 

El desempeño de las :funciones auxiliares de la justicia na-

cional por parte del Servicio Exterior Mexicano comprende dos act.i 

vidades: A.- Intermediaci6n en el envío y recepci6n de exhortos in, 

ternacionalesi B.- Práctica de diligencias judiciales. 

La primera actividad comprende a su vez dos aspectos: l.- -

Trámite por conducto diplomático (regla general) 2.- Trámite por -

conducto consular (exepci6n, solo en E.U.A.). 

Lo anterior se capta de una manera objetiva en el siguiente 

cuadro sin6ptico: 

A.- Intermediación en el en
vío y recepci6n de exho~ 
tos internacionales. 
(Juez a autoridad judi--
cial) 

1.- Trámite por conducto diplomát,i 
co. (regla general) 

2.- Trámite por conducto consular. 
(caso de excepción, solo en -
E .U ,A,). 
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B.- Práctica de diligencias 
Judiciales. 

Actividad consular 

INTERMEDIACION EN EL ENVIO Y RECEPCION DE E,li 
HORTOS INTERNACIONALES 

Está actividad comprende tanto los exhortos que son gira--

dos por un Juez o tribunal nacional a una autoridad judicial del-

extranjero, como los que estos dirigen a nuestros tribunales. 

cuando se presenta la necesidad de remitir un exhorto al -

extranjero, el mismo en principio de'be enviarse por la vía diplo-

mática. 
Conforme a nuestra legislación nacional puede asimisno, -

remitirse el exhorto directamente por el tribunal o Juez exhor-

tante de la R epública a la autoridad o Juez exhortado del Esta

do en donde se deba practicar la diligencia, siempre que la le-

qislación de su País lo autorice. 

Las normas que fijan el procedimiento a seguir en la expe-

dici6n y reoepci6n de exhortos internacionales y que se relacio--

nan con está actividad que venimos comentando, se encuentran dis-

persas en nuestros ordenamientos vigentes. Por razón de sistema,-

las mencionaremos ref iriendolas a cada rama del derecho con la --

cual se relacionan. 

El C6digo Federal de Procedimientos Penales en sus artícu-

los 58 y 60, y los artículos 44, 45, y 46 del Código de Procedí--

mientas Pienales para el D.istrito y Territorios Federa~es, son los 

que establecen el procedimiento a seguir para la tramitación de -

exhortos internacionales que se originen en un procedimiento pe--

nal. 



119 

Establece el artículo 58 del primero de los Códigos cita-

dos, que los exhortos dirigidos a los tribunales extranjeros se -

remitirán, previa aprobaci6n de la Suprema Corte de Justicia de -

la Naci6n, por la vía diplomática ~l lugar de su destino. Las fi!, 

mas de las autoridades que los expidan serán legalizadas por el -

Presidente de nuestro Máximo Tribunal y la firma de esté funcionl! 

rio será legalizada por el Secretario de Relaciones Exteriores. 

El artículo 60 del C6di90 citado, establece como requisito 

de forma para los exhortos provenientes del extranjero, que sean

legalizados 'por el representante de la República radicado en el -

lugar en donile se expidio. 

~or su parte, el c6digo de Procedimientos Penales para el

Distr ito y Territorios Federales establece que los exhortos al e~ 

tranjero se remitán por la vía diplomática, previa legalizaci6n -

de las firmas de la autoridad que los expidan¡ la cual debe empe

zar por la que practique la primera autoridad administrativa del

Distrito y Territorios Federales. (art. 44). La firma de este fu.!l 

cionario será legalizada por el Secretario de Relaciones Exterio-

res. 

El artículo 46 del código que nos ocupa contempla la posi

bilidad de que los exhortos internacionales se .remitán di1·ectame.u 

te a la autoridad judicial que debe prácticar la diligencia requ§_ 

rida. 

Son los artículos 1073 y 1074 del C6digo de Comercio en v.! 

gor, los que fijan en forma muy general, el trámite a seguir cuan 
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do se requiere el envío de un exhorto internacionaJ. derivado de un 

proceso mercantil. Estos artículos solo indican que las firmas que 

calce el exhorto deben ser legalizadas por el Ministro de Relacio

nes Exteriores quien lo enviará a la Legación o Consulado respectl 

vo, pero no establece ninguna norma a seguir cuando sea necesad.o

girar un exhorto directamente a una autoridad judicial extranjera. 

Sin embargo, aplicando en forma supletoria lo dispuesto en el art! 

culo 302 del Código Federal de Procedimientos civiles se supera ª.!! 

ta deficiencia. 

En derecho laboral, tanto los sefiores proyectistas como los 

l,egisladores que aprobaron la vigente Ley Federal del Trabajo, ol

vidaron que se vive en una época en la cual el globo terraqueo se

ha reducido con motivo de los medios de comunicaci6n y que las re

laciones laborales en un ámbito tranenacional, día a día se incre

mentan más. Dicha Ley, s61o dedica dos artículos a este renglón -

tan importante. 

El artículo 698 de la Ley que comentamos, establece que s6-

lo se aceptará la práctica de diligencias en el extranjero, cuando 

se demuestre que son abolutamente indispensables para probar los -

hechos de la demanda o contestación. Nos preguntamos, sí no es ab

solutamente indispensable girar un exhorto con el fin de emplazar

a una persona que viva en el extranjero para que comparezca a jui

cio y defienda sus derechos?. 

Asimismo, el articulo 700 de la Ley Laboral citada, sólo e~ 

tablece que los exhortos dirigidos al extranjero se remitan por la 
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vía Diplomática, sin que precisé dicho artículo ni la forma ni el-

procedimiento a seguir en la expedición y remisi6n de los mismos.-

Solo mendiante la aplicaci6n de la hermeneutica jurídica, es posi-

ble suplir las lagunas y deficiencias indicadas, mediante la apli-

caci6n supletoria del artículo 302 del Código Federal de Procedi--

mientos Civiles. 

Para el Derecho Civil, el legislador de 1932 sigui6 un pro• 

ceso simplista en el orden común, toda vez que el artículo lOB --

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios 

Federales, nos remite a las normas que el Código Federal de Proce-

dimientos Civiles consigna en la tramitaci6n y envío de exhortos--

al extranjero • . 
Es el Código Federal de Procedimientos Civiles el que dete,;:, 

minar en su artículo J02, con mayor acusiocidad tos tramites a se-

guir en el envio y diligenciaci6n de exhortos Internacionales. AsJ: 

mismo, suple las deficiencias y lagunas contenidas en los C6digos-

y Leyes citados con anterioridad. 

El Artículo indicado prevee en su fracción III la po-

sibilidad de que un exhorto Internacional sea remitido directamen-

te por la autoridad judicial mexicana a la autoridad del lugar en-

donde se debe prácticar la diligencia requerida o viceversa. 

La intervención que tiene el Servicio Exterior Mexicano ce-

mo intermediario en la tramitación de exhortos girados en los tér-

minos de la fracción III del artículo 302 del Código indicado, com 

prende la primera de las dos grandes actividades en que se divide-
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la funci6n de auxiliar de la Justicia Nacional. 

Por regla ge11eral, esta actividad se realiza por conducto

de la rnisi6n Diplomática de la República, acreditada en el Estado 

en el cual se debe practicar la diligencia, reduciendose la inteI, 

venci6n del funcionario consular unicamente a la legalizaci6n de

las firmas que calza un documento de esa natutaleza. Sin embargo

exist:e una excepción que se presenta en exhortos dirigidos a los

Eatados Unidos de América, en donde el funcionario consular es el 

.que realiza casi todos los trámites en esta primera actividad que 

indicamos. 

En las siguientes lineas, trataremos de explicar cual es la 

mecanica en exhortos dirigidos por un Juez o Tribunal mexicano d.! 

rectamente a una autoridad judicial del extranjero, indicando ad.§! 

más cuales aon las funciones que debe realizar el Servicio Exte-

rior en este tipo de exhortos. 

cuando un tribunal mexicario gira un exhorto dirigido a un

tribunal o autoridad judicial extranjera, el primer paso a seguir 

consiste en legalizar las firmas de las autoridades que lo expi-

dier6n. La legalización consiste en autenticar tanto la firma co

mo la calidad del funcionario, sin que se analice el contenido y

validez del documento cuyas firmas se legalizan. 

La legalización de firmas sigue una secuela que se inicia

oon la firma del funcionario que expide el documento y concluye -

con la que verifica la Secretaria de Relaciones Exteriores deóie.n 

do además, completarse la secuela indicada con la legalizaci6n que 



123 

expide el funcionario de la legación o misión consular acreditada 

en nuestro Pals, del Estado al cual va dirigido el exhorto. 

Ningún Estado esta obligado a conocer ni a las autoridades 

ni a los funcionarios de los demás Estados. Un Estado, en princi

pio, solo conoce las firmas de sus funcionarios, razón por la --

cual tiene importancia trascendental la secuela de legalizaciones 

de las firmas respectivas,hasta concluir con la que practica el -

funcionario consular del Estado al cual va dirigido, por ser esta 

la primera firma conocida en dicho Estado. 

Ver±ficada la secuela de legalizaciones indicada, el exho!, 

to es turnado a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la -

Secretaría de Relaciones Exteriores, para lo cual el Tr.ibunal que 

gira el exhorto debe dirigir un oficio a la Dirección indicada, -

acompafiandole con el mismo el exhorto relativo. 

En la Dirección General de Asuntos Jurídicos existe la ses 

ci6n de Exhortos y Extradicciones a donde se turnan los exhortos

Internacionales. Ahí se revisa si el exhorto reune los siguientes 

requisitos: 

1.- Que las firmas que calza el exhorto esten debidamen

te legalizadas, cuidando especialmente la secuela de legalizacio

nes hasta concluir con la que practica la Embajada o Consulado del 

Estado al cual va dirigido el exhorto. 

2. - Qu el exhorto y los documentos anexos al mismo esten -

traducidos al idioma oficial del Estado al cual va dirigido den-

tro de las medidas razonables, toda vez que hay Estados cuya pobl~ 
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ci6n habla varios idiomas e incluso dialectos v.gr., China. 

3.- Que el documento sea inteligible, esto es, comprensible 

tomando en cuenta que nuestros funcionarios en el extranjero no --

son peritos en materias jurídicas. En la práctica suele subrayarse 

las notas sobresalientes del exhorto. 

Revisado el exhorto en la Secci6n de Exhortos y Extradicio-

nos y encontrando que el documento indicado llena los requisitos -

de forma y además es procedente, lo remite a la Embajada de nues--. 

tro país, radiqada en el Estado en donde se debe de practicar la -

diligeñcia. En el oficio con el cual se remite el exhorto se ~e ·-

dan las instrucciones que so estimen pertinentes a fin de que el -

exhorto llegue al tribunal de destino y además sea diligenciado. 

Nuestra Embajada debe remitir el exhorto al Ministerio de -

Asuntos Extranjeros del país de destino, cuya primera actividad --

consistirá en legalizar la firma de su funcionario consular radies. 

do en nuestro país. Lo anterior es con el fin de que no se inte---

rrumpa la cadena de legalizaciones a fin de que el Juez o tribunal 

exhortado reciba un documento cuya autenticidad esta más alla de -

toda duda. 

Generalmente en el oficio con el cual nuestra Embajada 

transmite un exhorto a las autoridades exhortadas les pide que en-

caso de no tener inconveniente legal para ello se sirva diligencia!, 

lo en sus términos, asegurandole la reciprocidad de los tribunales 

mexicanos para casos análogos. Al mismo tiempo aclara, que si las-

Leyes de su país o algún otro motivo impidie~e efectuar lo solici-
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tado, se sirva expresarlo por escrito con el fin de informar al -

Juez exhortante. 

La autoridad exhortada revisa sí el documento se ajusta a

su derecho y en caso afirmativo lo manda diligenciar, tomando no

ta tanto de las prevenciones como de los demás requerimientos o -

advertencias que se deban hacer en la práctica de la diligencia o 

en el cumplimiento de lo solicitado en el exhorto. 

Practicada la diligencia solicitada en el e~horto se debe

levantar una acta pormenorizada de los incider1tes que hubier.en -

ocurrido en la misma, hecho lo cual la autoridad exhortada lo de

vuelve a nuestros funcionarios del Servicio Exterior. 

Corresponde a nuestro agente consular legalizar las firmas 

de las au.toridades exhortadas. Es pertinente indicar que en esta 

primera actividad, el consul mexicano sólo interviene en la lega

lizaci6n de firmas. 

Sea que la autoridad requerida complemente el exhorto o -

sea que se rehuse manifestándolo por escrito, legalizado el· mismo 

se regresa a la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

cuando la autoridad exhortada se niega a diligenciar el--

exhorto y no manifiesta las causas por escrito, puede nuestro fu!! 

cionario externar por separado del exhorto, las causas que a su -

juiciv.mediaron pa~a no diligenciarlo. 

En los exhortos que los tribunales extranjeros envían a -

los jueces y tribunales mexicanos, el consul de nuestro país solS, 

mente interviene para legalizar las firmas de las autoridades que 
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lo expidieron. 

Los exhortos que se dirigen a las autoridades judiciales -

de los Estados Unidos de América admiten una intervención más di

recta de nuestros funcionarios consulares, que se traduce en ex-

cepci6n a la regla general de esta actividad que venimos comentan 

do. En estos casos es muy común que nuestro cónsul acompafie al -

funcionario encargado de la práctica de la diligencia requerida. 

Es pertinente indicar, que cuando se trata de notificacio

.nes que deben realizarse en los E.U.A., las mismas son practica•

das por un Marshall si se trata de asuntos de competencia Federal 

y por un Sherif si son locales. 

PRACTICA DE DILIGENCIAS JUDICIALES 

La fracción V del articulo 302 del Código Federal de Proc~ 

dimientos Civiles en vigor, ordena que la práctica de diligencias 

en paises extranjeros se puede encomendar también a los Secreta-

rioa de Legación y a los Agentes Consulares de la Repúb~ica, si -

lo pidiere la parte que las promueve, en cuyo caso el exhorto le

galizado por la Secretaría de Gobernación se remitirá a su desti

no por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Por su parte el C6digo Federal de Procedimientos Penales -

ordena que la práctica de diligencias en paises extranjeros se -

puede encomendar a los Secretarios de Lega.cienes y a los Agentes

Consulares, por medio de Oficio con las inserciones necesari.as 

(Art. 59)·. 
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Cabe sefialar que en materia Federal según la Ley Orgánica -

del Ministerio Público Federal los cónsules y vicecónsules mexica-

nos en el extranjero son auxiliares de aquel y de la policía judi-

cial federal. 

Las normas consignadas en los Artículos citados de nuestros 

ordenamientos vigentes han sido reconocidos por el Derecho Interns. 

cional Consuetudinario. Así, JAROSLAV SOUREKcuando habla de las -

atribuciones consulares, nos dice " ••• que es una práctica desde -

hace tiempo establecida que las autoridades consulares presten ---

asistencia al Estado de envío en la práctica de diligencias Judi--

ciales la cual, puede verificarse directamente o por conducto de -

las Autoridades Locales". (71) 

"La anterior regla fue confirmada por el articulo 15 de la-

Convención de la Haya del 17 de Julio de 1905, y por el artículo -

15 de la Convenci6n similar de 1954 que substituye a la anterior. 

Igual principio se encuentra en el artículo So. del proyecto de la 

Cpmisi6n de Derecho Intei:nacional de las Naciones Unidas". ( 72) 

Lo anterior quiere decir que esta segunda actividad que re!, 

liza en forma especial nuestro Agente consular puede verificarse -

bien en juicios Civiles y por analogía en Mercantiles y Laborales-

bien en juicios Penales. Así mismo en el .campo penal el c6nsul tn§. 

xicano tiene una actividad de auxiliar del Ministerio Público Fed!!_ 

ral que pueae encomendarle la práctica de diligencias de averigua-

(71) Jaroslav zourek "Le Slateit el les fouctions des consuls". 
(72) Jaroslav zourek, op. Cit. pág. 
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oi6n previa, pero a nuestro juicio esta práctica no se tramita a -

través de un exhorto estrictamente considerado, toda vez que los -

exhortos se originan básica y escencialmente en un proceso judi--

cial. 

Es de explorado derecho y as! lo han hecho notar varios tr.a 

tadistas de esta materia, que la práctica de diligencias de cárac

ter judicial por conducto de un funcionario consular se da en for

ma limitativa, pues s6lo se debe practicar aquellas que no impli-

quen el ejercicio del imperio de la Ley, pues este es un atributo

de la Soberanía del Estado que por lo mismo s6lo se ejercita den-

tro de sus fronteras territoriales, ya que lo contrario significa

ría invadir la Soberanía del Estado Receptor. Consecuentemente P.Q 

demos decir en vía de ejemplo que un funcionario consular debe ab.!! 

tenerse y está impedido para practicar diligencias de embargo en

asuntos civiles y aprehenslones en materia penal. 

Tomando en cuenta lo anterior, nuestro funcionario consular 

puede diligenciar exhortos en los que se le encomienden: notifica

ciones, citaciones o emplazamientos a juiciot absoluci6n de posi-

ciones1 reconocimientos de firmas y documentos y recepción de de-

claraciones testimoniales. 

Analicemos brevemente en las líneas siguientes cada una de

estas actividades, y posteriormente mencionaremos las diligencias

del ol:den criminal que pueden ser realizadas por nuestros funcionA 

rios consulares en el extranjero. 



NOTIFICACIONES 

Dentro de este rubro podemos aglomerar lo mismo a la notifl 

caci6n personal que al emplazamiento a juicio o notificaci6n de la 

demanda. 

En nuestro sistema jurídico son notificaciones personales a 

las partes: El emplazamiento a juicio o la primera notificaci6n en 

un negocio judicial; aún cuando se trate de diligencias preparato

rias; la primera resoluci6n que se dicte· en un proceso cuando se 

deje de actuar más de tres meses en materia común, y más de seis 

meses en materia federal: el auto que ordene la absoluci6n'de posj. 

cienes o reconocimiento de documentos; el requerimiento de un acto 

a la parte que deba cumplirlo y cuando se trate de un caso urgente 

si se ordena notifícaci6n personal. 

Diversos y muy variados son los sistemas procesales con que 

cada uno de los Estados miembros del consorcio internacional cuen

tan, sin embargo, podernos afirmar que lps mismos tienen como nota

común que el emplazamiento a juicio se deba practicar mediante no

tificaci6n personal esto es, mediante la búsqueda y entrega a mano 

del demandado de los documentos y copias necesarias a fín de hacez. 

le saber que se ha entablado en su contra una de:,nanda judicial en

la cual se le esta reclamando el cumplimiento de determinadas obli 

gaciones. 

si en un juicio civil, y por analogía mercantil o laboral -

se presenta la necesidad de girar un exhorto al extranjero a fin -

de emplazar al demandado, la práctica i:lel emplazamiento citado se-
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puede encomendar a nuestro funcionario consular, si el particular

(actor) así lo solicita. 

En este caso, el Juez exhortante debe tomar en cuenta la -

distancia asi como la mayor o menor facilidad de comunicaci6n, to

da vez que el término legal para contestar la demanda se ve ampli,i! 

do en razón de la distancia. Para juicios del orden común en un -

día más por cada doscientos kilometros o fracción que exceda de la 

mitad (Art. 134,C,P.C.) en juicios federales se concede un día más 

.por cada cuarenta kilornetros o fracción que exceda de la mitad ---

(Art. 289, C.F. P,C,). 

Girado el exhorto al cónsul respectivo, el cual va debida--

mente legalizado y con todos sus anexos, se procede a cumplimenta~ 

"lo para lo cual se traslada personalmente al domicilio de la pers2 

na a notificar debiendo cerciorarse feacientemente de que el domi

cilio senalado corresponde a la persona a la cual se le va a co--

rrer traslado y emplazar a juicio. Si encuentra al interesado pr~ 

cede inmediatamente a practicar la notificaci6n entrega~dole las -

copias del traslado, copia de los autos respectivos y asimismo, le 

hace saber las prevenciones correspondientes v. gr. , "debes con te.§. 

tar la demanda en un término de sesenta días y sí no lo haces se -

seguira el juicio en tu rebeldía, teniendote por confeso de los hJi 

chas relatandos en la demanda, no se volverá a practicar la dili-

gencia en tu busca, y se dictará sentencia en tu contra", De todo 

lo anterior el consul debe levantar un acta pormenorizada. 



131 

En caso de que siendo el domicilio correcto y a la primera

busca no encontrare a la persona demandada, le dejará citatorio a

fin de que lo espere en la casa designada a hora fija del día si-

g·u.iente, siempre y cuando sea hábil. El citatorio en cuesti6n lo

entregará a los parientes empleados o domésticos del interesado o

a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, de lo

cual también debe levantar constancia en papel oficial de la ofic1 

na. 

El día y hora seflalado en el citatorio el cónsul vuelve nui!. 

vamente al domicilio del demandado, y si lo encuentra entiende con 

él la dili9encia,emplazándo~o a juicio con entrega de las copias -

del traslado que se anexan al exhorto así como las traducciones -• 

respectivas, sí las hubiere. Igualmente, debe formularle las pre

venciones que le indique el Juez exhortante, 

Sí la persona demandada no esperaré al cónsul a pesar de la 

cita respectiva, debe emplazarsele por medio de instructivo o céd..!! 

la a la cual se anexa copia simple de la demanda debidamente cote

jada y sellada, más, en su caso copia simple de los demás documen

tos que el actor baya exhibido con su libelo inicial y las traduc

ciones respectivas si las hubiere. Debe el cónsul hacer constar -

en la cédula o instructivo que deje la fecha y hora en que la en-

treg6, el nombre y apellido del promovente, el Juez o tribunal ex

hortante el auto por notificar, y el nombre y apellido del promo-

vente, el Juez o tribunal exhortante el auto por notificar, y el -

nombre y apellido de la 93rsona con quien se deja recogiendole la-
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firma o asentando raz6n de que se opuso a firmar, todo lo cual de

be constar en un acta que se levante en papel sellado de la ofici-

na. 

Desconociéndose el domicilio del demandado, puede emplazar

sele a juicio por medio de edictos. sí hay la presunción de que -

el demandado se encuentra en el extranjero debe encomendarsele 3l

c6nsul respectivo la notificaci6n indicada. En este caso el c6n-

sul fija los edictos que le envía el Juez o tribunal exhortante, -

.en uno de los lugares más visibles dentro de la oficina los cuales 

per.maneceran ahí por todo el término que se seBale en el exhorto. 

cumplido lo anterior el exhorto se devuelve al tribunal de origen, 

asentandose en un acta la forma en que fueron publicados los edic

tos respectivos. 

ABSOLUCION DE POSICIONES 

Se presenta en el desahogo de la prueba confesional la cual 

es definida como " ••• una declaraci6n de parte que cont.iene el re- · 

conocimiento de un hecho de consecuencias jurídicas desfavorables

para el confesante•. (73) 

Hist6ricamente se ha dado a la confesión una importancia ª.! 

traordinaria a tal grado de considerarsele "la reina de las prue-

bas". En la actualidad la doctrina procesal la considera como un

testimonio de parte, privándola de su tradicional efedo vinculatj,_ 

(73) Larraftaga y de Pina, Op. cit. pág. 269 
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vo y quedando suj~ta a la libre apreciación judicial en todo caso. 

Con base en los resultados obtenidos a través de siglos pu~ 

de decirse que el reinado-de 1' confesión ha sido funestisimo en 

virtud de ser la fuente de errores e injusticias de gravedad extr!!, 

ma. 

La confesión por su naturaleza, no es otra cosa que un tes

timonio y, por consiguiente, ni más ni menos falible· y peligroso -

que cualquier otro. El testimonio de parte o confesión y el de 

tercero, lógicamente, deben someterse a idéntico tratan1iento. 

La confesión suele ser clasificada en judicial y extrajudi

cial según que se realice o .no dentro de un juicio. La confesión

judicial a su vez puede ser expresa tácita y espontánea o provoca

da. 

La confesión expresa es la formulada con palabras y sefias -

claras, que no dejan lugar a dudas. 

La confesión tácita es la que se infiere de algún hecho o -

se supone por la Ley. 

La confesión espontánea es la que se verifica al dar conte~ 

tación a los hechos de la demanda. 

La confesión provocada puede serlo por la parte o por el 

Juez. Así el artículo 308 del Código de Procedimientos Civiles P.l! 

ra el Distrito y Territorios Federales prevée esta forma de confe

sión cuando dispone "desde que se abra el período de ofrecimiento

de pruebas hasta la citación para definitiva, en primera instancia 

todo litigante esta obligado a declarar bajo protesta de decir v~~ 
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dad, cuando así. lo exigiere el contrario". 

Idéntica disposición establece el artículo 102 del Código -

Federal de Procedimientos Civiles. 

Cabe resaltar lo personalísimo de la prueba confesional en

v:rtud de que ha de recaer sobre hechos propios, salvo excepciones. 

Hecho propio o personal es aquel en que ha intervenido en forma di 

recta la persona que confiesa y aquel de que tiene conocimiento di 

recto. 

Sí la parto que debe absolver posiciones se encuentra en el 

extranjero, el Juez librará ~1 correspondiente exhorto el cual PU,! 

de ser dirigido al funcionario consular de la República radicado -

en el domicilio de la persona que debe absolver las posiciones. -

Junto con el exhorto se remitirá el pliego respectivo conteniendo

las posiciones debidamente calificadas marcando las que se deban -

de contestar. Previamente el juez exhortante debe dejar copia de

las mismas, que autorizadas conforme a la Ley con su firma y la -

del Secretario, quedará en la Secretaría del Tribunal •. ' 

El .funcionario consular cita personalmente a la parte que -

deba absolver las posiciones a fin de que ocurra al consulado el-

día y hora que para el desahogo de la prueba se sefiale. 

Para eKhortos derivados de juicios del orden común, se re-

quiere que el cónsul sea facultado expresamente a fin de declarar 

confeso a aque que deje de comparecer sin justa causa a la dilige!l. 

cia res'pectiva, Si es facultado en estos términos el cónsul al -

citar al absolvente deberá apercibirlo de que se le tendrá por co.n. 

feso si dejare de.comparecer sin cauaa j.i.lata.. 
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En el orden federal, el artícuio 121 del código Federal de -

Procedimientos Civiles ordena que el exhortado no podrá declarar ~

confeno a quien deba absolver las posiciones. Nuestra opinión per

sonal es que tratándose de exhortos que recibe el cónsul derivados 

de juicios federales a fin de que se proceda al desahogo de la pru!!. 

ba confesional es en el sentido de que su intervención debe limita!_ 

se a citar al absolvente a fin de que comparezca al con~ulado el -

jd{a y hora que para tal efecto seftale, levantando constancia de la 

comparecencia o ausencia del absolvente en la fecha respectiva con 

lo cual remitirá el exhorto al tribunal de or:i.gen pues será este -

el que declare confeso al absolvente que dej6 de comparecex, con -

base en 19 asentado por nuestro cónsul. 

compareciendo el absolvente el día y hora se~alado, el funci2. 

nario debe informarle del contenido del exhorto, sin leerle el plie-

90 de ~siciones. Acto seguido, debe protestarlc para que se conduz

ca con verdad dando principio al interrogatorio. En ningún caso y -

por ningún conéepto el absolvente puede estar asistido por su aboga

do u otra persona, salvo el caso de que se requiera interprete o tr!_ 

ductor al cual se protesta a fin de que cumpla su encargo. 

El funcionario indicará al absolvente que produzca sus conte~ 

taciones en forma categórica, en sentido afirmativo o negativo, y -

que despues agregue las explicaciones que estime conveniente. 

De lo anterior se debe levantar un acta en la cual se asiente 

el día y hora en que se actúa, el lugar¡ el nombre y los generales -

del compareciente y las declaraciones a medida que se vayan produ--

ciendo, Terminada la diligencia el absolvente después de leer sus 

declaraciones firma al margen d~ todas las hojas y al calce de la úl 
tima en unión del funcionario y demás personas que intervinieron en 

la misma. 

cabe indicar por cuanto a esta probanz~ se refiere, que nue! 

tros ordenamientos vigentes le otorgan valor pleno si reúne los si-
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guiente~ requisitos: 

1) .- Que se haga por persona capaz de obligarse. 

2) .- Que se haga con pleno conocimiento y sin coacción ni 

violencia. 

3) .- Que se haga de hecho propio, o en su caso del represen

tado o del cedente y concerniente al negocio, 

4) .- Que se haga conforme a las formalidades de la Ley. 

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS O CONTENIDO DE DOCUMENTOS 

Intimarnente relacionado con la absolución de posiciones se -

encuentra este apartado, en virtud de que el mismo puede tener lu

gar durante el desahogo de la confesional respectiva. 

Asimismo, puede presentarse como diligencia preparatoria del 

juicio respectivo que se intentará con post~rioridad. · 

Cuando se practica separadamente se libra exhorto al oónsul

de la República del domicilio de la persona que deba reconocer el -

documento, acompaffandole el mismo. El cónsul mediante notifibaci6n

personal cita a la persona indicada a fin de que día a hora determ! 

nada comparesca al local del consulado para la practica de la dili~ 

gencia respectiva 

El día de la diligencia, se informa al interesado del conte

nido del exhorto y se procede a mostrarle el documento cuya firma y 

contenido debe reconocer para que manifieste si reconoce la f.i.rma o 

acepta el contenido del documento citado. 

Para el c6digo de Procedimientos civiles del Distrito y Te-

rritorios Federales, si el citado no comparece por primera vez, sa

le manda citar nuevamente bajo apercivimiento de ser declarado conf~ 

so en caso de no comparecer sin causa justa. Consecuentemente el 

Juez exhortante debe determinar en su acuerdo si el consul al 
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citar al intereso debe apercibirlo de dar por reconoci1a la firma

º el contenido del documento en caso de que el interesado no comP!_ 

rasca a la práctica de la diligencia respectiva. 

En nuestro concepto, para exhortos derivados de un proceso

federal, el cónsul debe observar las mismas reglas de la prueba -

confesional, razón por la cual en caso de que no comparesca el in

teresado a reconocer la firma o contenido de un documento, el cón

sul debe limitarse a· levantar razón de lo anterior con lo cual da

cuenta al Juez exbortante para que él determine lo conducente. 

RECEPCION DE LA PRUEBA TESTIMONIAL 

La intervención del cónsul.en este renglón surge cuando se

requiere., como su nombre lo indica, recibir la declaración de tes

tigos en ~l extranjero. 

La palabra testigo se toma en derecho en dos acepciones ín

timamente relacionadas: una, que se refiere a las personas que de

ben concurrir para la celebración de determinados actos jurídicos~ 

y, otra que alude a las personas que declaran en juicio. En la pr! 

mera acepción, los testigos constituyen una solemnidad: en la se

gunda, un medio de pru7ba. 

Se llama testigo a la persona que comunica al Juez, el con2_ 

cimiento que posee acerca de determinado hecho o hechos cuyo escl!!, 

recimiento interesa para la desici6n de un proceso. 

La colaboración que un tercero ajeno a la relación jurldica 

procesal implica una obligación, La persona llamada a declarar es

ta obligada a hacerlo, y si no cumple con esa obligación incurre -

en responsabilidad. 

Esta obligatoriedad se encuentra expresamente consignada en 
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nuestros ordenamientos vigentes al establecer que "todos los que -

tengan conocimiento de los hechos que la~ partea deben probar, es

tán obligados a declarar como testigos". (Arta. 356 y 165 de los -

c.P.c. y C.F.P.C, respe~tivamente). 

Tradicionalmente se a negado todo valor.probatorio al test! 

monio de un solo testigo. La máxima en derecho Romane de testis -

unus testis nullus adquiere fuerza legal con el emperador Constan

tino. 

El derecho modérno a derogado esta prescripci6n, aunque al

gunas legislaciones aún la conservan. 

Tanto la suprema Corte de Justicia como el Tribunal Superior 

de Justiaua del Distrito y Territorios Federales en diversas eje

cutorias han aceptado la posibilidad de darle validez al dicho de

un solo testigo que comparezca a juicio. 

Si se requiere la recepci6n de esta probanza de personas rs. 

dicadas en el extranjero, puede obtenerse la misma mediante exhor

to dirigido al cónsul del lugar en donde se deba de practicar. 

La parte oferente de esta probanza exhibirá previamente el

auestionario de preguntas respectivo y copia del mismo a fin de que 

se le de vista a su contrario para que a su vez formule dentro del 

término de tres dias las repreguntas que estime pertinente. Si las 

presentaré después de este término ya no se le admitirán aún cuan

do puede comparecer a la diligencia a formularlas directamente.Pr!!, 

vía calificación que el tribunal exhortante hace de legales de las 

pretµntas y repreguntas formuladas las remite en sobre cerrado an~ 
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xo al exhorto respectivo. 

Recibido el exhorto correspondiente en el consulado con sus 

anexos respect~vos se procede a citar al o a los interesados a· fin 

~e que cornparescan en día y hora determinada al local de la ofici-

na a rendir su declaración. 

La citación puede verificarse con las formalidades y trami-

tes de una notificación personal o, igualmente puede practicarse -

por correo certificado o por telégrafo, e'n ambos casos a costa del 

promovente. 

cuando se practica por telegrama, el mismo se envía por du

plicado a la oficina que haya de transmitirlo, la cual devolverá,-

con el correspondiente recibo, uno de los ejemplares que se anexan 

al exhorto. 

El día y ~ora sefialado principia la diligencia asentandose-

el nombre de los comparecientes, y tomándoselas la protesta para -

que se conduscan con verdad, apercibiéndolos. de las penas en que -

incurren los que declaran falsamente ante una autoridad •. Acto con-

tinuo se procede a separar a los testigos sin que se puedan comunJ:. 

car unos con otros o se enteren de las respuestas que cada uno de-

ellos da. 

Se asientan los generales de cada uno de los testigos ano--

tandose el nombre, edad, estado civil·, domicilio y ocupación: si -

es pariente por consanguinidad o afinidad y en que grado, de algu-

no de los litigantes: si es dependiente o empleado del que lo pre-

sente, o tiene con el sociedad o alguna otra relación de interesesr 
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si tiene interés directo o indirecto en el pleito, si es amigo in

timo o enemigo de alguno de los litigantes. A continuaci6n se pro

cederá al examen. 

Las respuestas que el testigo de a las preguntas, se barán

constar en forma tal que al mismo tiempo se comprenda el sentido o 

término de la pregunta. Salvo casos excepcionales, se puede escri

bir textualmente la pregunta y a continuación la respuesta. 

Puede el testigo estar asistido por un interprete, cuando -

no tenga conocimiento de nuestro idioma. Este intérprete será nom

brado por el ·cónsul. 

El testigo debe dar la razón de su dicho y en todo caso el

cónsul d~berá exigirla. 

Al concluir la diligencia y después de enterarse de sus de

claraciones, manifestando su conformidad o inconformidad asi como

sus razones, deben firmar al calce del acta y al márgen de todas -

las bojas, en uni6n del cónsul e intérprete si lo hubiera. 

Si todos o alguno de los testigos se niegan a declarar, el

c6nsul informa al tribunal exhortante, para que este determine las 

medidas a tomar. 

Diligenciado el exhorto, el cónsul lo remite al Juez exhor

tante quien debe valorár la probanza indicada. A este respe~to, e~ 

cribe JOFltE "La apreciación de la prueba testimonial juega capital 

importancia en la solución de los pleitos y constituye una de las

tar1::as más delicadas del Juez, que debe poner a contribución para 

llevar a conciencia, sus condiciones de lógica y su exPeriencia a.S 
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quirida en el contacto de los hombres y de las cosas". (74) 

El C6digo de Proc~dimientos Civiles para el Distrito y Terrj,; 

torios Federales (art. 419) confía la valorizaci6n de la prueba te§. 

timonial al prudente arbitrio del Juez. Este tiene en consecuencia, 

una libertad prácticamente ilimitada para apreciar el testimoni. 

INSPECCION JUDICIAL 

Consiste. en un examén directo que se realiza por el Juez o -

un funcionario sobre una cosa mueble o inmueble en la cual recae,p_s 

ra formarse convicción sobre el Estado o situaci6n ~n que se encuen 

tra en el momento en que se realiza. 

Las diligencias de inspecci6n generalmente se efectúan fuera 

de la oficina consular reduciendose la intervenci6n del cónsul a -

dar fe del Estado o condici6n en que se encuentra el objeto inspec

cionado. Puede el Juez exhortante facultar expresamente al c6nsul a 

que levante planos del lugar, o tome fotografías de los objetos in§. 

paccionados, y en caso de ser necesarios se auxilie por peritos. 

De la inspecci6n que práctique debe levantar acta pormenori

zada, la cual, junto con el exhorto respectivo, es remitida al t~i

bunal de origen. 

Los gastos que ocasionen diligencias de este tipo son a car

go de la parte interesada y el cónsul, en la mayoría de los casos,

tiene especial cuidado de que previamente se le constituyan los fo.n, 

( 74) Jofre, "Manual de Procedimientos" • Tomo III, Pág. 154. 
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te solicitan un poco más de lo requerido y después rinden cuenta de 

lo gastado. 

Nuestra opini6n particular es en el sentido de que las dili-

gencias indicadas en las lineas anteriores pueden practicarse en -

asuntos laborales o mercantiles, para lo cual se deben aplicar por

analogíay en forma congruente las disposicit:mes normativas indica

das, mismas que suplen las algunas y deficiencias de los C6digos y

leyes relativas. 

DILIGENCIAS EN JUICIOS PENALES 

La práctica de diligencias penales en paises extranjeros -

puede enomendarse a los Secretarios de Legaciones y Agentes Cona.Ja 

lares de la República, por medio de oficio con las inserciones ne

cesarias (art. 59 C.F.P.P.) A un oficio de esta naturaleza se le -

denomina oficio exhortativo. Con base en lo anterior es muy común

que los Jueces de Distrito en Materia Penal, de las poblaciones 

fronterizas, envien oficios a los consulados mexica11os a fin de 

que practiquen diligencias tendientes al esclarecimiento de deli-~ 

tos cometidos dentro de la jurisdicción de los funcionarios consu

lares exhortados. 

Asimismo, es común que se les ordene la obtenci6n de docu-

mentos o informes de otras autoridades que son necesarios para la

prosecuci6n del proceso penal respectivo. Obtenidos los documentos 

el funcionario consular procede a legalizarlos gratuitamente antes 
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de enviarlos al Juez exhortante. 

Es pertinente resaltar, que para la Ley Orgánica del MiniA 

terio Federal, tanto los consulares como los vicecónsul de la -

República son considerados como auxiliares del mismo, razón por 

la cual tienen intervención en la práctica de diligencias propias 

de la función indicada. 

Finalmente cabe aeflalar que la actividad de nuestro funci.Q 

nario consular en la práctica de diligencias de este tipo, se en-

. cuentra limitada o supeditada al no ejercicio del IMPERIO de la -

L~y, pues como lo sefialamos en lineas anteriores el mismo es un

atributo de la Soberanía Estatal que solo se ejercita dentro de -

las fronteras territoriales del Estado al cual corresponde y lo -

contrario significaría violación fragante a la Soberanía del Est! 

do Receptor. 



1.- La actividad del funcionario consular Mexicano como auxi 

liar de la administraci6n de la justicia nacional tiene su base le

gal en el artículo 3o, de la Ley de Secretarías y Departamentos de

Estado, especialmente en las fracciones II y III. 

a.- La forma de intercomunicaci6n de Jueces y Tribunales na

cionales y de ambos con los extranjeros se verifica a traves de do

cumentos que podemos denominar en forma genérica como Exhortos. 

3.- A nuestro juicio el Exhorto es una carta que dirige un -

yuez a otra autoridad fundamentalmente judicial, sobre la cual no -

tiene ningún iroperio.ni forma de· imponer sus determinaciones, a fin 

de encomehdarle la práctica de una diligencia esencialmente judi--

cial. 

4.- El envío y recepci6n de Exhortos internacionales se ver.!, 

fica a traves de la Secc:l.6n de Exhortos y Extradiciones, de la Di-

rección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

s.- Las funciones auxiliares de l~ Justicia Nacional por pa!_ 

te del Servicio Exterior Mexicano comprende dos actividadesi Intermj! 

diaci6n en el envio y recepción de Exhortos internacionales y prac

tica de .diligencias judiciales. La primera actividad por regla gen~ 

ral se realiza por conducto diplomático la segunda, corresponde al

c6nsul. 

6.- La intermediación en el envío y recepción de Exhortos I,!l 
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ternacionales tiene lugar cuando los Exhortos son girados directa

mente por un Juez o Tribunal Nacional a una autoridad judicial del 

extranjero o viceversa. 

7 .- Nuestra legislaci6n nacional carece de normas uniforme.a 

que sean aplicables a esta materia toda vez que las actuales estan 

dispersas en Leyes y C6digos vigentes y solamente el artículo 302-

del C6digo Federal de Procedimientos Civiles nos da normas congrue.n. 

tes a seguir. 

B.~ La fracción V del articulo 302 del C6digo Federal de ~

Procedimientos Civiles en vigor, ordena que la práctica de dilige.n. 

cias en paises extranjeros se puede encomendar a los Secretarios -

de Legaciones y a los Agentes Consulares de la República si lo pi

diere la parte que las promueve, ~n cuyo caso el Exhorto legaliza

do por la Secretaria de gobernaci6n se remitirá a su destino por ~ 

conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

9.- La practica de diligencias directamente por el C6nsul -

solo comprende aquellas que no implican imperio. 

10.- Las diligencias que el c6nsul puede realizar sons Noti

ficaciones, Citaciones o Emplazamientos a Juicio: Absolución de P..Q 

siciones1 Reconocimiento de Firmas o contenido de documentos1 Re-

cepci6n de la prueba testimonial e Inspección Judicial. 
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1.- Los actos eman.ados de los Poderes del Estado se estudian 

a través de dos criterios: a) El Formal que se refiere al Organo -

que produce el acto que se clasifica y b) el Material, _que atiende

ª la naturaleza intrínseca del mismo. 

2.- A nuestro juicio, la Jurisdicci6n es aquel,la activi<;'lad - , 

del Estado que procura realizar la vigencia efectiva de la norma ~ 

rídica violada o desconoda por los particulares, en beneficio, con

base en las ideas de ROCCO, de ciertos intereses particulares. 

3.- La Soberanía originada en la lucha por el Poder del Estj! 

do, es una concepci6n de indole política que ha evolucionado a un -

concepto de carácter Jurídico. 

4.- Coincidimos con las ideas de HERMAN HELLER en el sentido 

de que la Soberanía es "La cualidad de independencia absoluta de -

una unidad de voluntad, frente a cualquier otra voluntad decisoria~ 

efectiva". 

s.- Las facultades con que el Estado cuenta para la realiza

ci6n de sus fines se denominan Competencias Estatales, mismas que -

según CHARLES ROUSSEAU son: "La Personal, la Territorial y la de -

los Servicios Públicos". 

6.- El ejercicio de la Competencia Territorial absoluta, se

denomina ejercicio de la Soberanía Territorial. Esta competencia -

absoluta es exclusiva en virtud de que en un territorio determinado, 

no se ejerce más que unil s6la competencia. Es excluyente toda vez-
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que eu ejercicio no permite la ingerencia de ningún órgano extraño 

al Estado territorial de que se trata. 

'l.- Sí aceptamos que la Jurisdicción goza, por formar parte 

de la actividad del Estado, de las caracteristícas que le son pro

pias al mismo, tendremos que aceptar que la función jurisdiccional 

igualmente, es exclusiva y excluyente. 

B.- Las relaciones que un Estado tiene con los demás miem-

bros de la comunidad internacional, generan la necesidad de que dJ. 

cho Estado, por un acto de voluntad, admita la ingerencia de un 6,!'.. 

gano extraño .,al mismo. 

9.- Existen ciertas l~gislaciones en Canadá y en los Esta-

dos Unidos de América que establecen una forma de notificación pa

ra las personas que residen en el extranjero, sin el empleo de los 

conductos diplomáticos correspondientes. 

lo.- Las notificaciones a que se refiere la conclusión ant~ 

rior estan afectadas de nulidad absoluta, pues rebasan la frontera 

del Estado ordenador de las mismas y con ello su ámbito de validez 

territorial, ya que no obtienen su prórroga mediante la anuencia o 

autorizaci6n del Estado en cuyo territorio se deben practicar. 

ll.- Los organos de las Relaciones Internacionales de un E.§. 

tado se clasifican en: A.- Central.es y B.- del exterior o externos. 

El Jefe de Estado y el Ministro de Relaciones Exteriores pertene-

cen al primer grupo, mientras que los Agentes Diplomáticos y los -

Agentes Consulares forman parte del segundo. 

12.- En nuestro sistema jurídico, el Presidente de la Repú-
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blica es el Jefe del Ejecutivo y al mismo tiempo el Jefe de Estado. 

Su nombramiento es por elecci6n popular en la forma y términos pre~ 

critos en los artículos 81, 82 y 84 de nuestra carta fundamental. 

13.- El Ministro de Relaciones Exteriores tiene una doble nA 

turaleza. Es un órgano interno del Estado, y además, es el supe--

rior Gerárgico de la adriiinistraci6n de los asuntos exteriores de su 

Pais y por su conducto tienen lugar las comunicaciones diplomáticas •. 

14.- Como funciones :principales, la rnisi6n diplomática tiene 

~ su cargo la de representar al Estado acreditante ante el Estado -

Receptor¡ negociar los Acuerdos Convenios y Tratados y, a menor ni

vel, negociar y gestionar ante el Estado Receptor los intereses del 

Estado Acreditante: asimismo, obtener información por medios líci-

tos, de los acontecimientos del país en donde radican e informarlos 

y por últimoi proteger y auxiliar a sus nacionales dentro del lími

te de sus atribuciones. 

15,- Creemos que el cónsul es un Funcionario de la Adminis-

~ración Pública del Estado que lo nombra y el cual tien~ a su cargo 

la realización de ciertas actividades administrativas Y· económico -

sociales en una determinada circunscripción territorial, dentro del 

territorio del Estado que lo recibe. 

16.- Si bien es cierto que en la época actual el cónsul ha -

perdido su papel tradicional de protector del comercio y la navega

ción, no ea menos cierto que su actividad se ha ampliado en otras -

esferas, sobre todo de tipo administrativo, económico jurídicas y -

sociales en virtud de los Convenios y Tratados celebrados entre los 



152 

Estados miembros de la Comunidad Internacional. 

17.- El cónsul no es Ministro Público, esto es, no tiene el 

caracter representativo que le es propio al Agente Diplomático. 

Los Cónsules, aún cuando son representantes del Estado, son desig

nados con atribuciones limitadas y para una determinada circuns--0 

cripción territorial fuera de la cual no ejercen actividad oficial 

alguna. 

18.- En nuestro país hay dos sistemas para designar a nues

tro representantes consulares. El nombramiento de embajadores y -

Cónsules Generales es facultad del Jefe del Ejecutivo con aproba-

oi6n del Senado. La designapión de Vice-cónsules Cónsules de cua~ 

ta y Tercer Secretario se verifica a través de concurso público. 

19.- El Estado Acreditante provee al Cónsul de un documento 

que se denomina "CARTA PATENTE", sínonimo de la Carta Credencial -

del Agente Diplomático. Esta CARTA PATENTE, no va dirigida al Je

fe de Estado del Estado Receptor. O bien no lleva dirección algu

n~ o se dirige a "Todos los que vieren la presente" o a "Todos --

aque1los a quienes concierne" y es una petici6n general al Estado

de residencia a fin de que se le reconozca su caracter al Cónsul. 

20.- El Estado Receptcir otorga al Cónsul el EXEQUATOR. ere~ 

mos que el exequator es el documento que el Estado Receptor otorga 

a un Jefe de Oficina y excepcionalmente a otros funcionarios, a -

fín de que realice las funciones consulares que le son propias y -

~or el cual, además, consienten en que un órgano ajeno a su siste

'ma jurídico realice dichas funciones, sin que lesione su Soberanía 
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Estatal. 

21,- El EXEQUA'l'OR es además una autorización concedida por -

un acto de soberanía del Est~do Receptor en virtud del cual una au

toridad extrana a. su ámbito espacial, va ha realizar actos de auto-

ridad, emanados de una entidad soberana ajena: El Estado Acreditan-

te. 

22.- La actividad del funcionario consular Mexicano como a.)! 

xiliar de la administración de la justicia nacional tiene su base

legal en el artículo 3o. de la Ley de Secretarias y departamentos-. 

de 9Estado, especialmente en las fracciones II y III. 

23.- La forma de intercomunicación de Jueces y Tribunales -

nacionales y de ambos con los extranjeros se verifica a través de-

documentos que podemos denominar en forma génerica como exhortos, 

24. - A nuestro juicio el exhorto es una carta que dirige 

un Juez a otra autoridad tundamentalmente judicial, sobre la cual 

no tiene ningún imperio ni forma de imponer su.a determinaciones, a 

fin de encomendarle la práctica de una diligencia esencialmente j,!! 

dicial. 

25.~ Las funciones auxiliares de la Justicia Nacional por -

par.te del Servicio Exterior Mexicano comprende dos actividades: !D. 

termediaai6n en el envio y recepci6n de exhortos internacionales y 

práctka de diligencias judiciales. La primera actividad por re-

gla general se realiza por conducto diplomático la segunda, corre.!! 

ponde al C6nsul. 

26.- Nuestra legislaci6n nacional carece de normas unifor--

mes que sean aplicables a esta materia toda vez que las aacuales e!_ 

tan dispersas en Leyea y C6digos vigentes y solamente el ar.ticulo-

302 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles nos da normas CO.!!, 



154 

gruentea a seguir. 

27.- La fracción V del artículo 302 del Código Federal de -

Procedimientos Civiles en vigor ordena que, la práctica de diligen-

cias en paises extranjeros se puede encomendar a los Secretarios de 

Legación y a los Agentes Consulares de la República si lo pidiere -

la parte que las promueve, en cuyo caso el Exhorto legalizado por -

la Secretaría de Gobernación se remitirá a su destino por conducto

de la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

28.- La práctica de diligencias directamente por el Cónsul -

s6lo comprende aquellas que no implican imperio. 

,.•_, 
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