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I N T Ro D u e-e l o N 

El amplio campo del Derecho Internacional Privado, -

permite al estudioso del mismo entrar en contacto con una serie 

de problemas y soluciones que involucran elementos extranjeros 

que permitiran identificar. conocer y resolver problemas <leriv~ 

dos del tr~fico jurfdico internacional; es precisamente la sol! 

ci 6n de esos problemas concrctnrncnte en lo refe1·cnte a los con

flictos de leyes r de competencia judicial ya sea directa o in

directa objeto de esta tesis, en donde se deberá de utili:ar -

los diversos conceptos y t6cnicas que pcrmitirnn solucionar di

chos casos prácticos. 

En el prop6si to de este trabajo surgen dos hip6tesis - -

fundamentales dentro de la pdctica de la Competencia Indirecta: 

1.- De que forma podrán preveerse una posible solu-

ci6n a los conflictos de competencia internacionales, ya sean -

estos en su carácter de positivos o negativos. 

2. - Asi mismo para el desarrollo de esta investiga-

ci6n se ha contemplado como la otra hipótesis el concepto jurt

dico de ejecuci6n de sentencia extranjera. Al momento de dili

genciarse el cumplimiento de la misma en pa!s diverso. 
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llip6tesis las cuales intentamos dar una contesta· - - -

ción en las respectivas conclusiones. 

En el primer cap!tulo de este trabajo nos refcrire·

mos al origen del estado como elemento esencial de donde deriv! 

mos la Jurisdlcción que a su vez da lugar a 13 competencia Di·· 

recta o Indirecta. En e1 segundo Cap!tulo hablaremos de la Fu~ 

c.i:6n Jurisdiccional como facultad del mismo, en e1 Tercero. su 

Origen, los conceptos. que sobre la misma existen así como las 

diferentes clases de Jurisdicción existentes, En el Cuarto Ca

p!tulo después de haber analizado minuciosamente lo relacionado 

con nuestro tema¡ es donde entramos exclusivamente al estudio .. 

del mismo, desde su significación gram5tical, conceptos doctri

nales, los diferentes tipos de competencia existentes, diferen

ciaciones. Hasta el reconocimiento y ejecuci6n de manera indi

recta por nuestro país de actos judiciales de otros países de · 

acuerdo a nuestras leyes, tratados y convenciones. 

Este trabajo como es de suponerse no abarca el am--

plio contexto que tan so!o el mismo terna implica dentro de nue~ 

tra materia, siendo solamente un esquema mínimo; para la profu~ 

di:aci6n de dichas ideas y conceptos que aquí se exponen, solo -

podrá lograrse con base en la consulta de la Bibliograf!a cita

da al final del mismo, Y la relacionada a la materia. 
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CAPITULO PRHIERO 

SUMARIO 

l.· Naturaleza Sociol6gica y Jurídica del Estado. A).· Origen • 

del Estado. Il. • Ubicación de nuestro terna objeto de Investiga· 

ci6n. 



. 2-

l. - NATURALEZA SOCIOLOGICA \' JURIDICA DEL ESTADO 

A). - ORIGEN DEL ESTADO 

El Estado desde el punto de vista sociológico es la 

sociedad organi:ada en su m3s alta grado de perfección que se 

integra por cuatro elementos básicos coma son: el Territorio, 

el Pueblo, el Gobierno y un omnimodo poder o soberanía; dichos 

elementos se encuentran íntimamente vinculados por un orden j!:!, 

ridico fundamental esto es por lo que denominamos orden jurídi 

ca fundamental o constitucional. 

En el Estado do naturaleza todos los hombres son li

bres o iguales, el Estado, el orden juridico nacional, adquie

re existencia en virtud de que un conjunto de individuos li--

bres o iguales, deciden someterse a u11 pacto para la creación 

del orden social regulador de su conducta reciproca. Cada in

dividuo restringe voluntariamente su libertad en intcrEs de t~ 

dos los dcm~s, a condici6n de que estos se impongan una res--

tricción semejante. 

El Estado es concebido como un agregado de indivi--

duos, es decir como un pueblo que vive dentro de una parte li

mitada de la superficie de la tierra, y se encuentra sujeto a 
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un determinado poder; un Estado, 11n territorio, una poblaci6n 

y un poder. Afirmase que la soberan[a es la caracterlstica -

que define a ese poder. Aún cuando la unidad del poder estím.'!_ 

se tan esencial como la del territorio y la del pueblo se admi 

ten, sin e~bargo, que es posible hablar de tres diferentes po

deres del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

La palabra "poder" tiene diferentes significaciones, 

de acuerdo con esos distintos usos. El "poder" del Estado a -

que el pueblo se encuentra sujeto, no es sino la validet y efi 

cacia del orden jurfdico, de cuya unidad deriva la del territ~ 

rio y la del pueblo. El "poder" del Estado tiene que ser la -

valide: )' eficiencia del orden juridico nacional. 

La soberanfa únicamente puede ser la cualidad de un 

orden normativo considerado como autoridad de la que emanan -

los diversos derechos r obligaciones cuando, por otra parte, 

se habla de los tres poderes del Estado, la palabra poder es 

entendida en el sentido de una función del Estado, y entonces 

se admite la existencia de funciones estatales distintas. 

Ahora bien, en los Estados Unidos Mexicanos los ele

mentos del Estado a que aludimos se encuentran entre otros di~ 

positivos en los articules 39 al 42 de la Constitución vigente 

de 1917, lntimamente vinculados al 49. 
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Todo Estado implica una estructura sociológica y ju

rídica debidamente organizada, cuya existencia se encuentra d! 

bilfamcntc estructurada para funcionar )' conservarse como tal. 

Es asi como el Estado se cncucntr~ investido juridicamentc de 

mfiltiplcs facultades para mantener su vigencia como tal, como 

dichas facul tadcs t icncn su génesis en su carta fundamental. 

Al respecto el articulo 39 de nuestra Carta Magna menciona: 

11 1.a soberanía nacional reside esencial y orig!_ 

nariamente en el pueblo. Todo poder público -

dimana del pueblo y se instituye para benefi-
cio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, 
el inalienable derecho de alterar o modificar 
la forma de su gobierno" 



-s-

IJ. - UBlCACION DE NUliSTRO TEMA OBJETO 

DE I:-<\"ESTIGACION 

En nuestra Facultad de Derecho, la asignatura de De-

rccho Internacional Privado, contiene entre otros apartados i~ 

portantes, relativo a Conflictos de Leyes y Conflictos de Ju-

risdicciones, en éste último renglón se ubica el estudio de la 

ºCompetencia'' directa e indirecta que es de naturaleta juridi

ca eminentemente procesal, como una de las múltiples modalida-

des de la facultad jurisdiccional que de origen corresponde al 

Estado. 

En efecto, el Estado como ente jurídico, como ya ad~ 

lantamos dentro de sus múltiples facultades se encuentra la j~ 

risdiccional, la cual se encuentra debidamente sistematizada. 

de la misma se ocupan entre otros dispositivos de nuestra Con~ 

tituci6n vigente los siguientes: 

El Articulo 17 imperativamente dispone: 

''Ninguna persona podr§ hacerse justicia por si misma, 

ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
Toda nersona tiene derecho a que se le administre -
justicia por tribunales que estarán expeditos para -

impartirla en los plazos y términos que fijen las l~ 
yes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
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quedando en consccuc11cia, prohibidas las costas judi 

ciales. 
Las leyes federales y locales establecerán los me--
dios necesarios para que se garantice la independen
cia de los tribunales )' la plena ejecución de sus r~ 
soluciones. 
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter -

puramente civil''. 

Es evidente que de manera gen~rica este numeral se -

refiere a la administración de justicia a trav~s de tribunales 

que el mismo Estado organiza. 

El dispositivo transcrito se encuentra vinculado a -

sus concordantes 13, 14 y 16. 

Artículo 13 Constitucional.- "Nadie puede ser juzg!!_ 

do por leyes privativas ni por tribunales especiales, Ninguna 

persona o coorporaci6n puede tener fuero, ni gozar más cmolu--

mentes que los que sean compensación de servicios públicos y -

esten fijados por la le)'. Subsiste el fuero de guerra para 

los delitos )' faltas contra la disciplina militar; pero los 

tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, po--

drán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenez-

can al Ej~rcito. Cuando en un delito o falta del orden mili--

tar estuviese complicado un paisano conocerá del caso la auto-

ridad civil que corresponda. 
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Al respecto In Suprema Corte de Justicia de la ~a---

cidn (1) en lo concerniente 3 leyes privativas ha sentado la -

Jurisprudencia a continuaci6n transcrita: 

"Es carácter constante de las leyes, que sean de - - -

aplicoci6n general )' nbstracta (es decir, que deban 
contener una disposición que no desapare:.ca después 
de aplicarse a un caso previsto y determinado de an
temano, sino que sobrevivan n esta aplicaci6n, y se 
apliquen sin consideración de especie o Je persona -
a todos los casos id~nticos al que previenen, en --
cuanto que no sean abrogadas). Una ley que carece -
de estos carácteres, va en contra del principio de -

igualdad garantizado por el articulo 13 Constitucio
nal, y aan deja de ser una disposici6n legislativa, 
en el sentido materinl, puesto que le falta algo que 
pertenece a su esencia. Las leyes pueden considera~ 
se como privativas, tanto las dictadas en el orden -
civil como en cunlquier otro orden, pu~s el carácter 
de generalidad, se refiere a las leyes de todas las 
especies, r contra la aplicación de leyes privativas 
protege el ya expresado artículo 13 Constitucional. 

De la Jurisprudencia anteriormente transcrita pode--

mas concluir diciendo que, por virtud de la garant1a de no ser 

juzgado por leyes de esa fotlole. "el Estado )' sus autoridades 

(1) Apéndice de Jurispruiencia 1917-1985. Pleno. Pág. 35 
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judiciales y administrativas tienen la obligación de no afcc-

tar a ninguna persona bajo ninguna forma {procedimiento judi-

cial·civil o pcnal-admi11istrativo o por actos autoritarios ai~ 

lados), mediante la aplicación de disposiciones legales que 

creen, modifiquen, extingan o regulen situaciones jurldicas 

concretas para un sujeto o para un número determinado de pers~ 

nas con excluci6n de otras, bien sean aqu~llas físicas o mora

les". 

Otra proyecci6n que tiene la garantía toda que cons~ 

gra el artfculo que venimos estudiando, es la que nadie puede 

ser ju:gado por tribunales especiales, Todo órgano jurisdic-

cional tiene asignada una competencia que se surte en su favor 

merced a leyes que la consignan. Pues bien dentro de su órbi

ta de competencia, el órgano jurisdiccional debe de conocer de 

todos los negocios que le competan; de aqui se sigue la impos! 

bilidad de determinar de cuantos )' de cuáles negocios ha de C2_ 

nacer. 

Una tercera garantía especifica de igualdad es la de 

que ninguna persona o corporaci6n podrá tener fuero. Conside

rando que "fuero" está tornando en el sentido de privilegio o -

prerrogativa. Asi ?U~s, 6sta garantía se revela en la obliga-

ción pasiva del Estado y sus autoridades de no conceder a nin

gun3 persona fisica o raoral privilegio o prerrogativa de cual

quien indole. El principio sin embargo, sufre las excepciones 
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que la propia constituci6n señala en favor de altos funciona-

rios de la federación. 

Una garantía más, proyección y complemento de la an

terior, es la relativa a que nadie podrá gozar más emolumentos 

que los que sean compensación de servicios públicos y estén fi 

jados por la ley. 

Por último tenemos la garantia de igualdad que se -

traduce en la prohibición constitucional de que un paisano sea 

juzgado por tribunales mili tares. 

Articulo 14 Consti tudona l. - A ninguna ley se dará 

efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrl ser privado de la vida. de la libertad o 

de sus propiedades posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el -

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 

y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido i~ 

poner, por simple analogia y aún por mayoría de razón, pena a!. 

guna que no este decretada por una ley exactamente aplicable -

al delito de que se trata. 
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En los juicios del orden civil. la sentencia defini

tiva deberá ser conforme a la letrn, o a ln interpretación ju

ridica de la ley, )' a falta de éstn se fundará en los princi-

pios generales de derecho. 

El Articulo 14 Constitucional es un precepto comple

jo, es decir en el que se implican cuatro fundamentales garan

tias individuales que son: la de irretroactividad legal (párr~ 

fo primero), la de audiencia (párrafo segundo), la de legali-

dad en materia judicial civil (lato sensu) y judicial adminis

trativa (pfirrafo cuarto) y la de legalidad en materia judicial 

penal (párrafo tercero). 

La irretroactividad, gramiticalmente, que se conoce 

con el nombre de Conflicto de Leyes en el tiempo, implica el -

obrar sobre el pasado. Este concepto se complica cuando se le 

quiere explicar desde el punto de vista juridico. Una ley de

be regir, tc6ricamente actos futuros, es decir, actos que acon 

tezcan con posterioridad a la fecha de su expedición. Por en

de, escapa a ella el pasado sobre el que no debe tener ninguna 

injerencia. Pero si desde el punto de vista teórico resulta -

fácil entender cuando una ley es retroactiva, en el terreno de 

los hechos se complica el problema como consecuencia del sinn~ 

mero de hipótesis que pueden presentarse. 
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Para saber si una ley es o no retroactiva, hay que. -

atender a la naturaleza del objeto de cuya regulaci6n se tra-

te. Asi una norma jurídica es notoriamente retroactiva cuando 

se aplica a un hecho realizado y consumado con anterioridad a 

su vigencia. Surge el problema para determinar la rctroactiv! 

dad a su vigencia, pero cuyos efectos se proyectan al presen·· 

te. Pero como por otro lado, lo que esta prohibido es aplicar 

rctroactivamcnte una en perjuicio de persona al~una, tenemos · 

que admitir a contrario sensu, que es lfcita la aplicaci6n de 

la ley cuando de dicha circunstancia se derive un beneficio. 

La garantía de audiencia se satisface mediante el -

cumplimiento de seis requisitos; la tramitación de un juicio; 

que el juicio se substancie ante un tribunal; que el tribunal 

se haya establecido con anterioridad al juicio; que en dicho -

juicio se observen las formalidades esenciales del procedimie~ 

to; que el fallo respectivo se pronuncie confórme a las leyes 

aplicables; y que tales leyes sean expedidas con anterioridad 

al hecho. Ahora bien, sin el cumplimiento previo de estos re

quisitos, nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, 

o de sus propiedades, posesiones o derechos. 
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En este precepto los bienes jurídicos tutelados son: 

la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, y los derc--

chos, los ct1alcs no pueden sufrir menoscabos ni afectación si 

no es mediante j11icio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que sr cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anteriQ_ 

ridad al hecho. 

Entendemos por juicio -del latín judicium, que a su 

vez viene del verbo judicare, compuesto del Juz, derecho y di

ccrc, daré ·que significa dar, declardr o aplicar el derecho -

en concreto. Para Escriche, juicio es la controversia y dcci

si6n legitima de una causa ante y por el Jue: competente; esta 

definición considerada como clásica, no es de exacta aplica--

ci6n en la especie, pues para la suprema corte, scgfin lo ha d~ 

cho en forma reiterada, el juicio a que alude el articulo 14 -

es aquel que consiste en una secuela de actos conectados entre 

si, afectos a un fin comfin y que perraiten o incluyen una demaª 

da, una contestación, la oportunidad de probar lo demandado o 

las excepciones hechas valer en 13 contestación, y una deci--

sión final. 
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De acuerdo con este concepto, pu@s, el juicio no ne

ccsari.:J.mcntc es un acto eminentemente juris<liccionnl, sino que 

puede extenderse r de hecho se extiende a toda clase de proce

dimientos. Conozcon de ellos los órganos jurisdiccionales o -

autoridades de otra rndole. 

As! pués, toda afectación a los bienes jurídicos que 

tutela esta garantra deberá hacerse mediante juicio entendido 

este según los términos expuestos. 

En cuanto 3 13s formalidades esenciales del procedi

micnto1 no son otras que las que hemos incluido en el concepto 

de juicio, es decir, demanda, contestación, proban:as y resol~ 

ción final. 

En los juicios del orden criminal quedo prohibido i~ 

poner, por simple analogia )' aún por ma)•oda de razón, pena a!_ 

guna que no este decretada por una ley exactamente aplicable -

al delito de que se trate. En esta garantía priva el princi-

pio de ~'ULLA POENA, NULLUM DELlCTUM SINE LEGE". Si por delito 

entendemos el acto u omisi6n que sancionan las leyes penales -

(Artkulo 7 del Código Penal para el Distrito Federal )' Terri

torios Federales), no se podra imponer ninguna pena cuando la 

conducta del sujeto no esté prevista como Delito. 
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En los juicios Jel orden civil (lato sensu) la sen-

tencia deberá ser conforme a la letra o a la interpretación j~ 

rfdica de la ley, )' a falta de esta, se fundará en los princi

pios generales de derecho. 

El acto de autoridad condicionado por la expresada -

garantía de legalidad es la sentencia definitiva, o sea la re

solución jurisdiccional que resuelva o dirima el confli~:o ju

rídico substancial o fundamental en un juicio. Sin embargo, -

por extcnci6n jurisprudencia! revelada en multitud de casos -

concretos cuyas ejecutorias sería prolijo me11cionar. La Supr~ 

ma Corte de Justicia ha reputado como actos procesales condi-

cionados por Ja citada garantía no s6Jo a los fallos de fondo, 

sino a las decisiones interlocutorias y dem§s autos proveidos 

en un juicio. Tal extensividad se deriva de el principio de -

lcgalidJd géncrica, en el sentido de que todo acto de autori-

dad y, por lo tanto, toda rcsoluci6n judicial que no sea sen-

tcncia dcfinitivaJ debe fundarse en la norma jurídica aplica-

ble. 

Por lo que se refiere a que la sentencia se pronun-

cie conforme a la letra, significa la necesidad de que esté de 

acuerdo con los términos grarnáticales de la norma jurídica que 

sea aplicable para dirimir el conflicto, bien sea substantiva 

o adjetivarnente. Ahora bi~n. como frecuentemente acontece que 
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el texto U.e una norma sea confuso, es entonces cuando nace la 

ncccsidnd de recurrir a la interpretaci6n juridica de la ley. 

Llendo mis lejos, hay ocasiones en que nos ~ncontramos ante l! 

gunas de la ley; cabe hablar entonces del fen6rneno de la inte

graci6n, }"a se le llame autointegraci6n (tornando elementos de 

la misma ley utilizando el procedimiento de la analogia) o he

terointegración (supliendo vacios, utilizando elementos diver

sos de la ley, como la costumbre, la equidad, etc. En el caso 

en que la sentencia, según lo hemos explicado, debe fundarse -

en Jos principios generales de derecho. 

ARTICULO 16.· Nadie puede ser molestado en su perso

na, familia, domicilio, papeles o posesiones~ sino en virtud 

de mandamiento escrito de Ja autoridad competente, que funde y 

motive Ja caHsa legal del procedimiento. No podrá librarse :,

ninguna orden de aprehensi6n detenci6n a no ser por la autori

dad judicial, sin que proceda denuncia, acusaci6n o querella -

de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, 

y sin que estén apoyadas aquéllas por decJaraci6n, bajo prote~ 

ta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan proba-

ble la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los -

casos de flagrante delito, en que cualquier persona puede 

aprehender al delincuente y a sus c6mplices, poniéndolos, sin 

demora, a la disposición de la autoridad inmediata. Solamente 

en casos urgentes, cuando no haya en él lugar ninguna autori--
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dad judiciol y tratándose de delitos que se persiguen de ofi-

cio, podr!i la autoridad :tdr.i.inistrativn, bajo su más estrecha -

responsabilidad, decretar 13 detención de un acusado, poniEnd~ 

lo inmediatamente a disposiciiln de la autoridad judicial. En 

toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá exp~ 

dir, y que serl escrita, se expresará el lugar que ha de ins-

peccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse )' 

los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse 

la diligencia, levantándose, al concluirla, un acta circunsta!!. 

ciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante 

del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la autori

dad que practique la diligencia. 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas 

domiciliarias Unicamente para cerciorarse de que se han cumpl,!._ 

do l~s reglamentos sanitarios y de policia: y exigir la exhihi 

ción de los libros y papeles indispensables para comprobar que 

se han acatado las disposiciones fisc3lcs, sujetándose, en ~s

tos casos, a las leyes respcctiv3s y a l~s formalidades pres-

critas para los cateas. 
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La'corrcspondencia que bajo cubierta circule por --

las estafetas estarl libre de todo registro, y su riolaci6n S! 

rl penada por la ley. 

En tiempo de paz ningGn miembro del Ejército podrá -

alojarse en casa particular con la voluntad del duefio, ni imp~ 

ner prestación alguna. 

En tiempo de guerra los militares podrán exigir alo· 

jamiento, bagajes, alimentos y otras prcstJciones, en los tér

minos que establezca la ley marcial correspondiente. 

Con referencia a la primera parte del artículo 16, -

la titularidad de las garantías que consagra, el acto de auto

ridad condicionado por dichas garantías y lof bienes jurídicos 

que preserva quedan concebidos en los siguientes términos: na

die puede ser molestado en su persona, domicilio familia, pap~ 

les o posesiones, si no en virtud de mandamiento escrito de -

la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

El término "Nadie". que es el que demarc.:1 desde el -

punto de vista subjetivo la extensión de tales garantías indi

viduales, es equivalente a 11 ninguna persona", ºningún goberna

do". Por ende, interpretando a contrario sensu la disposici6n 
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constitucional en que se contienen las gara11tias involucradas 

en el Articulo 16, el titular de los mismas es todo gobernado, 

es decir, todo sujeto cuya esfera juridica sea susceptible de 

ser objeto de algún acto de autoridad, abstracción hecha de -

sus atributos personales tales como la nacionalidad, la rcli-

gi6n, la situación ccon6mica, Etc. 

Los bienes jurídicos tutelados en la primera parte -

de este precepto lo es la persona, a su familia, a su dornici-

lio, a sus papeles o a sus posiciones. Por el elemento perso

na, el acto de molestia puede afectar no solamente la indivi-

dualidad Psico-fisica del individuo sino a su personalidad ju

rídica propiamente dicha. 

La palabra persona es una met5fora nacida del lengu!!_ 

je teatral, Persona significa en latin, la miscara que cubrla 

la cara del actor, )' que tenía una apertura provista de lámi-

nas met~licas destinadas a aumentar la voz. Palabra que a su 

vez en sus origencs significó la máscara (pros6pon, semblante, 

rostro) con que en el antiguo teatro griego se representaba a 

un determinado pcrsonJjc. 
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Dosde el punto de vista jurídico, Persona es todo -

ser capaz de derechos y obligaciones, y en sentido amplio toda 

agrupación que adquiere una indiridualidad propia, distinta de 

los sujetos que la conforman y que recibe el nombre de Persona 

Moral. 

DOMICILIO. - El domicilio de las personas frsicas es 

el lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste, el !~ 

gar del centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, 

el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar 

donde se encontraren. 

Se presume que una persona reside habitualmente en -

un lugar, cuando permanezca en él por más de 6 meses, artículo 

29 del Código Civil para el Distrito Federal. 

El Domicilio Legal de una persona física es el lugar 

donde la ley fija su residencia para el ejercicio de sus dere

chos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no 

este allí presente. 

Es importante aclarar que para poder referirse a ac

to de molestia deberá entenderse al sitio donde el individuo -

resida habitualmente es decir su casa habitación, y no el dom!_ 

cilio a donde deba de cumplir sus derechos y obligaciones que 

en todo caso señala el domicilio legal. 



-20-

PAPELES.- Todas las constancias escritas de algún -

hecho o neto juridico o en su defecto cartas, escritos, cte. -

que sin consignnr un hecho de actos jurídicos, deben quedar 

sin embargo exccntos de todo registro que se traduzca en un a~ 

to de molestia para el gobernado estcn ~stos en su domicilio o 

en otro lugar. 

Por último, todos los bienes muebles e inmuebles que 

se encuentren bajo el poder posesorio de una persona se prote

gen frente a actos de molestia a través del elemento posesio-

nes. 

La primera de las garantías de seguridad jurídica -

que condicionan el acto de molestia consiste en que éste debe 

dimanar de autoridad competente. Al respecto el Doctor lgna-

cio Burgoa menciona que: La garantia de la competencia autori

taria a que se refiere el Artículo 16 Constitucional concierne 

al conjunto de facultades con que la propia Ley Suprema invis

te a determinado órgano del Estado de tal suerte, sigue dicie~ 

do, que si el acto de molestia emana de una autoridad que al -

dictarlo o ejecutarlo se excede de la órbita integrada por ta

les facultades, viola la expresada garantía, asi corno en el C! 

so de que, sin estar habilitada constitucionalmente para ello, 
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causa una ¡icrturbación al gobernado en cualesquiera de los bi~ 

nes jurídicos señalados en dicho precepto. (2) 

Adcm5s de lo anteriromente mencionado, de acuerdo -

con el Art!culo 16 de la Constitución Federal todo acto de au

toridad debe estar adecuada )' suficientellcnte FUNDADO Y )IOTIVA 

:QQ_; entendi€ndose por lo primero que ha de expresarse con pre

sici6n el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 

que también debe señalarse, con presición, las circunstancias 

especiales, razo11es particulares o causas inmediatas que se -

hayan tenido en consideración para la ernisi6n del acto; ''sien

do necesario adcrn§s, que exista adecuación entre los motivos -

aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso co~ 

creta se configuren las hip6tesis normativas". La segunda par_ 

te del Articulo 16, dispone que no podrá librarse ninguna ar-

den de aprehensión o detención, a no ser por la autoridad judi 

cial, sin que proceda denuncia, acusaci6n o querella de un he

cho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin -

que esten apoyadas aquellas por declaración, bajo protesta, de 

persona digna de fé o por otros datos que hagan probable la 

responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de 

flagrante delito en que cualquiera persona puede aprehender 

(Z) Burgoa Orihuela, Ignacio. "Garantías Individll3les'', E<lit. Porrúa. 
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<lisposici6n Je la autoridad inmediata, y agrega que solamente 

en casos t1rgcntcs ct1ando no haya en el lugar ninguna 3utori-

dad j11<licial, r trat5ndosc de delitos que se ¡1crsiga11 de ofi

cio, podr~ la autoridad administrativa, bajo su m5s estrecha 

r~sponsabilidad, decretar la detcnci6n de un acusado, ponién

dolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. 

La primera garantla de seguridad jurldica que dese~ 

brimos en esta partes es la que concierne a que la orden de -

aprchención o detención librada en contra de un individuo em~ 

ne de una autoridad judicial. Como sede basta que sea judi-

cial en su aspecto formal, sin que valga la exigencia de que 

sea cornpctentc, pues no estando en el texto este último requi 

sito, podrá librarse la orden de aprehensi6n, sin perjuicio, 

claro está, de que en el curso de la averiguaci6n se promueva 

lo que proceda. La orden de aprchensi6n o detenci6n, pués, -

debe ser dictada por la autoridad judicial en el sentido for· 

mal del concepto. Sin embargo este principio sufre dos impar 

tantes excepciones: concernientes la primera al flagrante de

lito, caso en que cualquier persona y, por mayoría de raz6n, 

cualquier autoridad puede aprehender al delincuente y a sus -

c6mplices, y referente 13 segunda a que cuando no haya en el 

lugar ninguna autoridad judicial, y tratlndose de delitos que 

se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa de

decretar la detenci6n de un acusado. 
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Otra garantia de seguridad juridica que descubrimos 

en la segunda parte del Artkulo 16 es la que consiste en que 

la autoridad judicial nunca debe proceder de oficio al dictar 

una orden de aprehensi6n sino que debe proceder a ésta una d~ 

nuncia, acusaci6n o querella de un hecho que la ley castigue 

con pena corporal. 

Es decir esta garantia se traduce en la necesidad -

de satisfacer dos requisitos para librar una orden de aprehe~ 

si6n: por una parte, que el hecho delictivo tenga señalada -

una pena corporal, y, por la otra, que haya denuncia, acusa-

ción o querella referente a tal hecho delictivo. En la tcrcg_ 

ra parte del precepto que estudiamos nos encontramos que "En 

toda orden de cateo, que s6lo la autoridad juridica podrá ex

pedir)" será escrita, se expresará el lugar que ha de inspec

cionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y -

los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse 

la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstan

ciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupan

te del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la aut~ 

ridad que practique la diligencia. 

El acto autoritario que encontramos condicionado 

por las garantfas de seguridad jurídica es el "CATEO". 
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Las garantias de seguridad juridica podemos subdivi 

11i rlas de 13 siguiente manera: 

a) La orden respectiva debe emanar de autoridad ju

dicial 

b) Dicha orden debe constar por escrito 

e) La orden de cateo nunca debe ser general, esto 

es que deberá versar sobre cosas concretamente -

seftaladas en un cierto lugar. 

Asi mismo la tercera parte de este articulo que es

tudiamos impone como obligaci6n a las autoridades que practi

quen los cateas leYantar "un acta circunstanciada, en presen

cia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar ca-

teado o en su ausencia o negativa por la autoridadº' que veri 

fique aquélla. 

En el último párrafo del articulo constitucional 1 -

que dispone: 

"La autoridad administrativa podrá prácticar visi-

tas domiciliarias únicamente para cerciorarse de 

que se han cumplido los reglamentos sanitarios t de 

policia; y exigir la exhibici6n de los libros y pa

peles indispensables para comprobar que se han aca

tado las disposiciones fiscales, sujetándose en es-
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tos casos a las leyes rcspccti\"ls ~·a las form,llid~ 

<les prcsc1·itas pur.1 los catees'', 

Ln visit:1 doraiciliaria podemos entenderla como una 

diligencia que persigue Gnicamcntc el ccrcioramicnto de que -

11 sc han cumplido los reglamentos sanitarios )' de policia, así 

como Ja exhibición de 1 ibros )' papeles indispensables para 

comprobar que se han acatado Jas disposiciones fiscales. 

En si los requisitos consisten en el acatamiento de 

las leyes respectivas y el acoplamiento al procedimiento en el 

cabal ajuste de este a lns formalidades que el propio Articu

lo 16 señala para los catees. 

Libertad de circulaci6n de correspondencia; la pre

sente libertad está concebida en nuestra Constituci6n Políti

ca en los siguientes términos: 

"La correspondencia que bajo cubierta circule por 

las estafetas estará libre de todo registro, y su 

iriolaci6n será penada por la ley''. 

En este ponúltimo párrafo del Art!culo 16 Constitu

cional nos encontramos con la gnrantía individual que podemos 

subdiiridirla en dos partes fundamentales ;>ara su aplicación: 
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a) l.a corrcspa11d~ncia que circl1la bajo cubierta o -

sea cuando va dentro de un sohrc cerrado, cual - -

que sea la forma y el tamafio de est1.~. 

b) Qt1(' C':"ta corrc~p0ndC'ncia circule po:- cst.Jfcta, -

es decir por el correo ordinari0, o se:1, :1 vir-

tud del servicio ¡1~1>lico de correo, siendo esta 

Oltimo una COXD!TIO SINE QUA XON. 

Esta disposición Constitucional respectiva la enco!!_ 

tramos corroborada por el Articulo 442 de la Ley Vlas Genera

les de Comunicación y transcrito a la letra dispone: 

La corrC'spondcncia q11c bajo cubierta cerrada circ11-

le por correo, cgt5 libre de todo registro, la violación de -

esta garantia es un delito que se castigar5 de acuerdo con -

los penos que establecen esto Ley y el Código Penal. 

tablece: 

Al respecto el Artfc11lo 575 de la Ley en racnción e! 

"Se aplicar5 de un mes a un año de prisión, o multa 

de Cincuenta }lil Pesos, al que indebidamente abra, 

destruya o sustraiga alguna pie:a de correspondcn-

cia cerrada confiada al correo". 
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Ahora hicn, el C6digo Penal se ocupa del asunto, en 

su Artfculo 173 que al efecto dispone: 

Art. 173.- Se aplicarán de tres a ciento ochenta 

jornadas de trnbajo en fovor de In comunidad: I.- Al que 

abra indebidamente una comunicaci6n cscritn que no este diri-

gidn n él, y 11.- Al que indebidamente intercepte.una comu-

nicaci6n escrita que no esté dirigid~ n él, aunque la conser

ve cerrada)' no .se intere de su contenido, los delitos previ~ 

tos en este Artrculo se perseguiran por querella. 

Por lo que respecta a la parte final de este Artfc~ 

lo 16 Constitucional y que al efecto menciona: 

En tiempo de pa: ningdn miembro del Ejército podrá 

alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño ni -

imponer prestaci6n alguna, en tiempo de Guerra los Militares 

podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras presta-

cienes, en los términos que establezca la Ley Marcial corres-

pondiente. 

Aquf encontramos dos puntos iniportantcs que cnmar- -

cnn las garantfas de seguridad jurfdica: 

a).- La inviolabilidad del domicilio privado contra 
las autoridades militares que pretenda ocupar
lo o habitarlo en tiempo de paz. 

b) .- Cuando se trate de tiempos de Guerra, los mili 
tares estan facultados parn exijir de los go.

gernados ciertas donaciones (BAGAJES, ALH!E!';- -
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TOS) o prestaciones en general en fo1ma gr3tt1ita 

ndn en contra de la voluntad de los mismos. 

Por lo que toca al primer inciso podemos deducir, -

que si cualquier miembro del ej~rcito, aprovechando su i11ves

tidura pretende realizar un acto de a11toridad frente a un ci

\'il, o proteger o auspiciar una situaci6n que no se vincule -

con las funciones militares, no sólo está actuando sin compe

tencia, sino cometiendo un delito. 

En cuanto al segundo inciso la seguridad jurídica 

establecida consiste en que la exigencia de las mencionadas 

prestaciones o donaciones en favor de los militares, debe ap~ 

rarse y normarse en y por una Legisl aci6n Especial, la Ley - -

Marcial, que el Ejecuti\·o Federal puede dictar con fundamento 

en el Articulo 29 de la Carta Magna, como Legislación de Eme[ 

gencia en general, en casos de Guerra por ejemplo. 
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l.. LA FUXC!ON JUR!SDICCIO.'IAL cm10 FACULTAD DEL 

Es indiscutible, que el Estado dentro de su organi· 

:.ación, estructura )' funcionamiento, para poder conscr\•arsc -

como tal, debe ejercer mfiltiples facultades, entre otras pre

cisamente la Función Jurisdiccional. 

El tema objeto de nuestra invcstigacidn dcri\·a de -

la facultad Jurisdiccional porque nace de dicha función, moti 

vo por el cu3l de manera breve expondremos sobre el contenido 

del rubro de este inciso. 

Hacemos enffisis en la existencia previa del Estado, 

tal y como brevemente lo expusimos en el capítulo anterior, -

dado que todo Estado, en el fondo es el Derecho mismo, porque 

su existencia estj delineada por nuestra Carta Fundamental 

que todos conocemos cono Constituci6n Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

La codificación r.iás antigua que conocemos en Occi-

dente es el "CODIGO DE HAMURABI", que data do 18 siglos antes 

de Cristo, rigente en la McsopotaMl:t donde encontramos, prin

cipios jurídicos o rudimentarios, donde la justicia se hacra 

por propia mano, iopcraba la aterradora máxima ~'ojo por ojo 
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diente por diente". Los mismos lineamientos del C6digo de 

llA)!URABI fu~ron retoi:tr.dos por el Código de Manú en algunos de 

sus dispositivos. 

Las codificaciones anteriores son invocadns por no

sotros para hacer incaplé de la Importancia de lo Imparciali

dad de quien debe impartir Justicia, aspectos que no se enco~ 

traban en las fuentes invocadas dado que el afectado era 

Juez r parte en un problema concreto. 
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1 I. • DERECHO RO~IANO 

Correspondió a Roma si5tematitar diversas rcsoluci~ 

nes derivadas de la intervención de los Jurisconsultos más - · 

connotados. 

Roma no escapo a Jos antecedentes de las costumbres 

codificadas a q1>e se hi,6 mérito en el inciso anterior, prec.!_ 

samente en las DOCE TARLAS fué donde se reglamentó la lnstit!!_ 

ci6n .Jur!:dica por la cual en aquellos casos donde existiere 

un deudor con múltiples acreedores, sin poder solventar sus 

adeudos con todas ellas podfa caer en esclavitud r eso si le 

favorecia 13 suerte, porque los acreedores una vez que obte-

nfan resolución favorable exhibían a su deudor por lugares pQ_ 

b!icos pregonando haber quien se compadecra y pagaba las deu

das de tal ciudadano, que podia ser un amigo o algún familiar 

quien pagar& la citada deuda, pero podlan los acreedores sa-

crificarlo y a quien le correspondiera en el destazamiento 

una por e i6n ma)'Or que a los demás, no carnet ía fraude. 

A co~tinuaci6n nos permitimos transcribir el conte

nido de la parte conducente de la norma jurfdica contenida en 

la mencionada Ley de las DOCE 7ABLAS. 
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TABLA Il! 

DE LA EJECUCION EN CASO DE CONFESION O CONDENACION 

!.- Para el pago de una deuda de dinero confesado, 
o de una condenación jurídica, que el deudor tenga 
un plazo legal de treinta d[as. 

I l. - Pasado el cual, hara contra él manus injcctio 
(especie de acción de la ley para la ejecución for· 
:osa). Y que sea conducido ante el magistrado. 

I I l. - Entonces, a nenas que pagué o que alguno sal· 
ga por fiador de di (vindex), que el acreedor le 
lleve a su casa, que le encadene y le ponga correas 
o hierros en los pies, que no pasen m5s <le quince -

libras, y de ah[ abajó a voluntad. 

IV.- Que se libre de vivir a sus expensas; si no, 
que el acreedor que le ha mandado encadenar le su-
ministre di3riamentc una libra de harina, o mSs si 
quiere. 

V.- Disposición relativa a la facultad que el deu-
dor tenia de transigir; e11 su cautividad, por falta 
de transacción así encadenado, durante sesenta ---
d!as, y en la producción que en el intervalo debfa 
haberse verificado ante el magistrado, en el comi-
tium, por tres días de mercado consecutivos, de nu~ 
ve en nueve, declarando en al ta \'OZ por qué suma e~ 

taba condenado 
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VI.· Disposición que después del tercer <lía de mer· 

cado da derecho al acreedor no pagado de castigur -

al deudor con la rnuertr o con venderle al extranje
ro del otro lado del Tiber, y que previendo el coso 

de que poJian ser muchos los acrecdorcs 1 se expresa 
as r; - - - - - - - - -
Después del tercer Jia de mercado (el tercero nove· 

no), que lC' partan C'n pcda:os; si cortan partes más 

o menos grandes, que no haya en ello fraude. +SIC. 

El sistena jur!dico contenido en las DOCE TABLAS ·· 

era aplicable a los ciudadanos Romanos, y no era dable a los 
cxtranj eros. 

De la exposición anterior, concluirnos que la justi· 

cia era contra la naturalC>:a misma de la integridad humana, -

basta con imaginar los terribles sufrimientos desde el momen

to en que se inicia el proceso de destazamiento, de ahí que, 
el constitucionalismo universal prohibe privar de la vida a 
las personas por deudas civiles. 

Cabe aclarar que, con posterioridad la inercia y di 

námica del Derecho tomó en cuenta a los Extranjeros, claró e~ 
t§ por un interés econ6mico como es el de que pagaran a la 

ciudad sus Impuestos. Las Leyes dictadas para tal efecto eml!_ 

naban de la Ciudad de Roma; esto es, paralelo al Derecho Ci-

vil privativo del Ciudadano Romano, existi5 un Derecho dicta

do exprofeso para los Ciudadanos Romanos, en tanto que exis--

+ M. Orteliin. "Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador 
Justiniano, tr. de Francisco Pérez. de Anaya y ~~lquiades Pérc: Rivas: 
Historia de la Legislación Romana 111 (3 Vol s. l·bdrid, España: Leoca<lio 
Lópcz, 1912). Págs. 114-115 · 
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tb otro para los fatr.111.icros denominado IUS GE:\TIU~I. Por 

conducto del ¡1rctor peregrino, con la disposición anterior J~ 

seamos significar los ~érmincs en que ~e dcscmpci\aba 13. Fun·· 

ci6n Jurisdiccional, claro está de una m:incr~ mur General. 

Para mayor ilustración, fundamos nuestras afirmaci2._ 

nes precedentes en uno de los autores que m6s se significaron 

precisamente ~l. 

Comentarios Primero, Lib. 1, Ti· 

tulo Primero, con el rubro del de
recho y de su división, en su pá-· 

rrafo 1, que es del tenor siguien
te: "Del Derecho de Gentes )' del -
Derecho Civil. !, El Derecho, en -
todos los pueblos regidos por le-
yes y por costu~bres, es en parte 
propia y peculiar de ellos y en -
partes coman a todos los hombres. 
Por eso el derecho que cada pueblo 
se dfi a si mismo es propio suyo. y 

se llama Derecho Civil, cual si d! 
jeramos Derecho de la Ciudad, aquél 
empero, que la ra:6n natural ha -
constituido entre los hombres, lo 
observan igualmente todos los pue
blos y se llaaa Derecho de Gentes, 
esto es, derecho común a todas las 
naciones. De consiguiente el pue--



blo romano reconoce :t la ve= lln <lcr~ 

cho que le es propio. y un derecho 
común :t todos los hombres". (1) 
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Al constituirse el imperio Romano tanto de Oriente 

como de Occidente, las provi11cias conquistadas seg11tan apli--

cando su derecho y en aquellos casos que no fuera posible dar 

una soluci6n a un caso concreto se aplicaba el Derecho Romano, 

corno Derecho Común, vamos a acudir a un ejemplo para ilus---

trar el contenido de nuestra afirmaci6n: 

Si de una Ciudad '1A· 1 era raptada una Doncella de 13 

años donde en esta Ciudad se requería para contraer matrimo--

nio 14 afias, y dicha Doncella era llevada a otra Ciudad 1'B' 1 

donde para contraer matrimonio era suficiente la edad de 12 

afias, y el padre de la raptada manifestaba no dar su concent! 

miento porque en el lugar del rapto se exigfa 12 años, el pa

dre del mancebo podrfa decir de acuerdo con mi Ler puede con-

traer matrimonio ante tal problema aparentemente insoluble se 

consultaba a la Autoridad Romana quien decidía conforme al D~ 

recho Rornano que era precisamente el de Autorizar el matrimo-

nio a la edad de 12 años. 

(1) G.1yo, "La Instituta" (1-hdrid: Sociedad literaria y tipográfica, 
1845). Pág. 11 
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De acuerdo con el caso c.oncreto expuesto, el impe-

rio Romano constituia un todo jurídico, que si bien dej:ha 

aplicar los derechos de las provincias se arrogaba el derecho 

de aplicar su norma juridica en caso de incompatibilidad de 

las primeras, es asi como realizaba la Función Jurisdiccional 

dicho imperio y de paso daba solución a posibles conflictos -

de Leyes. 

A virtud que la Jurisdicción es privativa del Esta

do, no es posible pensar que está pueda ser desempeñada por -

otra entidad° soberana, dado que el Estado al dictar sus nor- -

ma• juridicas, estas tienen una válidez especial s6lo dentro 

del mismo Estado, prorrogándose en apariencia por la ficción 

de la Ley extraterritorialmente, como son los casos de las e! 

bajadas y consulados, en cuyas sedes se aplica la norma naci51. 

nal de la representatividad soberana extranjera, que más ade

lante volveremos a comentar con fundamento en casos prácticos. 

Otros aspectos notorios donde opera la teorfa de la 

ficci6n extraterritorial es el caso de las aeronaves, cmbarc~ 

ciones, satélites, etc. que se rigen por la Le)' de la Bandera 

del Estado que enarbolan y que también será materia de análi

sis posteriores. 
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Con otras palabras asr se Qaniiiesta un proccsalis-

ta cl5sico del siglo pasado. 

1866. Siendo un principio de derecho pú· 
blico, en sentido estricto, qu~ cada na~
ci6n posee y ejerce libre )' exclusivamen· 
te la soberan!a y la jurisdicción en toda 
la extensión de su territorio, y sin tra~ 
pasar los límites de sus fronteras, por • 
concluir en ellos la soberanía del legis· 
lador, de suerte, que ningún Estado puede 
exigir que se apliquen sus leres naciona· 
les por las autoridades dependientes de • 
otro Estado, al paso que puede hacer abs· 
i:racci6n, o dejar de observar o de apli·· 
car las leyes extranjeras, es consiguien~ 

te que las sentencias dictadas en una na· 
ci6n, no pueden tener efecto ni ejecutar· 
se en los paises extranjeros, por no al~
can:ar a ellos la autoridad de los magis· 
i:rados que las dictaron. 

Con la exposición anterior hacemos incapi6 que no • 

es dable en el interior de cada Estado aplicar las Leyes ex· 

tranjeras, tal como lo expone el autor citado en p§rrafo ant~ 

rior, en estos t~rminos: 
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1867. Este principio se halla consignado 
en nuestras antiguas leyes de las cuales 

s61o citaremos la S, Tit. l, libro 2 del 
Fuero .Juzgo que dice, que "cuanto es de -

los pleitos ju:gar, defendemos et contra
decimos que las non usen" (las leyes cx-
tranjeras) ¡ ''nim queremos que de aqur ad.Q_ 

lante sean usadas las leyes romanas ni -

extrañas "; )'la ley 15, Tit. I, Part. I, 

que sujeta a los extranjeros transefintes, 

por los contratos que hicieren y por los 

delitos que cometieren en nuestro país a 
las leyes de Espafia, haciendo el legisla
dor abstracci6n de las leyes extranjeras, 
en tales casos, 
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J 11. - IMPORTANCIA DEL ARTICULO 104 FRACCJO:< 

DE LA COSSTITUCJOX POL!TICA DE LOS ESTADOS lJXIDOS 

MEXICASOS 

Este di!"positin:i r('specto al tema objC'to de nuestra 

investigaci6n 1 en cuanto a la facultad j11risdiccional del Es-

tado es interesante en la Fracci6n inicial inciso A), que a -

continuaci6n transcribiraos: 

Art. 104.- Corresponde a los Tribunales 
de la Federación conocer: I-a.. De todas 

las controversias del orden civil o crl 
minal que se susciten sobre el cumpli-
miento y aplicación de Leyes Federales o 

de los Tratados Internacionales cclcbr~ 
dos por el Estado Hexicano. Cuando di
chas controversias sdlo afecten intere
ses particulares. podrán conocer tam--
bi~n de ellas, a elección del actor los 
Jueces y Tribunales del orden com6n de 
los Estados y del Distrito Federal. 
Las sentencias de primera instancia po
dr5n ser apelables ante el st1pcrior in
mediato del Jue: que cono:ca del asunto 
en primer grado; 

No dejan de tener importancia el demás contenido ·

que de manera implícita será anali:ado, con fundamento en crl 

terios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ya sea -

por Jurisprudencia o a travEs de ejecutorias. 
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Nucstr3 Co11stitt1cidn aludida contiene en otros dis-

positivos sistemas cornpete11cialcs como son los Artíct1los 103 

y 107 eminentemente Federales ya que no es dable en materia 

de Juicio de Amparo que conozcan del Juicio de Garantías )'a 

que a lo sumo sólo serán receptoras de los escritos iniciales 

de estos juicios, con la obligación de remitir la documenta·· 

ci6n al Tribunal Federal. 

Además deseamos manifestar que el articulo rubro de 

este inciso, se encuentra íntimamente vinct1lado al articulo 

133 Constitucional, que por su importancia también vertimos a 

continuación. 

Art. 133. · Esta Constitución, las Leyes 
del Congreso de la Unión que emanen de 
ella y todos los tratados que estén de · 
acuerdo con la misma, celebrados y que • 
se celebren por el Presidente de la RepQ 
blica, con aprobacion del Senado, serán 
la Ley Suprema de toda la Unión. Los 
Jueces de cada Estado se arreglarán a dl 
cha Constitución, Leyes y Tratados a pe· 
sar de las disposiciones en contrario 
que pueda haber en las Constituciones o 
Leyes de los Estados. 
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Esta exposición es con la finalidad de hacer inca-

pié en la importancia de la función de los Tribunales de la -

Federa e i6n, qu icncs teniendo competencia di recta para resol - -

ver los casos concretos que se le planteen, no significa que 

en un momento dado puedan ser auxiliados por otras Autorida-

des Judiciales o que hagan las veces de las mismas, como po-

dr1a ser la diligenciaci6n de exhorto para allegarse o desah~ 

gar una prueba. 

Derivado de este marco Juridico Constitucional en-

contramos otras Leyes de car3cter Federal que mencionamos de 

manera enunciativa más no limitativa como la Ley de Amparo, -

Le)' Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Código Fed~ 

ral de Procedimientos Civiles, Etc. Que en subsecuentes apa~ 

tados abordaremos, en la parte relativa a la competencia. 

Nuestra Constitución Politica en su articulo 41 de 

manera formal e indirecta se refiere a la soberania de las -

entidades federativas que como ya es del conocimiento de los 

peritos en derecho está sólo significa autonomia en los regi

menes interiores de las mismas, sin poder exceder sus facult~ 

des a las de la federación, consecuencia del reconocimiento -

de las facultades de las entidades Federativas con funda1>cnto 

en este articulo, en relación con el 124 de la misma Constit!!. 

ción Federal pueden Legislar para su interior en los términos 
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y alcances del articulo 71 fracción 111 yue dob6 de relacio-

narse a su ~e: con el 121 nuestro aludi<l0 Ordenamiento Funda

mental. 

Los diversos numerales que hemos mencionado serdn -

anali:ados de manera sistemitica en posteriores apartados, t~ 

mando como base los antecedentes doctrinales su influencia en 

los sistemas Legislativos y eficacia en la actualidad. 
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r. - ORIGEN nE LA JURISDICCfoN 

Historicamcnte la Jurisdicción nace con el n3cimie~ 

to del Estado en la civili:aci6n humana. En las épocas priml 

tivas, cuando la sociedad no habia logrado organí:arse jurídl 

camente la solución de los conflictos surgidos entre los coa-

saciados, quedaba entregada a la fucr:a pl'ivada de los cante!!_ 

dientes (autodefensa), y cada cual perseguía su cosa o su de-

recho con sus propios meJios, ,recurriendo, si era necesario, 

a la aruda de sus familiares y vecinos. 

Se comprende fácilmente -observa Calamandrei- que -

dejar a la fuerza privada la defensa del derecho, significaba 

siempre la victoria de la prepotencia sobre li justicia, por-

que el más fuerte tenía siempre la n:6n. (1) 

Por ello, desde que por encima de los individuos se 

fue afirmando un principio de autoridad, y lo sociedod comen

z6 a organi:arse lentamente, comen:ó a imponerse t.ambién la -

rcstricci6n gradual de la aut0Jefensa, hasta sacar completa-

mente la justicia del !mbito privado, para atribuirla a la_a~ 

toridad pOblica, encargada exclusivamente de administrarla. 

Por ello, formando la base de los conceptos de Jurisdicción y 

de acci6n, se encuentra en el Estado moderno la prohibición 

(1) Calamandrei lstituzioni, Cit. \'ol. l. Pág. 95 
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de la autodefensa, en virtud de la cual, el de rocho individual 

se encuentra protegido )' ase¡:urado por la fuerza del Estado y 

no por la fuerza privada de su titular concreto, en tal for-

ma, que si bien el Estado ha asumido y tiene efectivamente el 

monopolio de la justicia (Jurisdicci6n), los particulares --

tienen por su parte el derecho, facultad o poder de exigir 

del Estado la protección de su derecho violado o amenazado 

(acci6n). 

Esta evolución histórica que conduce a la humanidad 

desde sus más primitivas manifestaciones de la justicia, has

ta el estado actu•l de adelanto y de progreso de los institu

tos judiciales, ha sido lenta y se ha producido en el trans-

curso de los siglos. 

La iiea fundamental que se encuentra en los m5s re

motos albores de la civili:ación ·noe explica Calamandrei y -

que constituye el germen de todos los institutos judiciales 

posteriores, es la siguiente: que para alcanzar una pacifica 

solución del conflicto, es necesario sustraerlo a las partes 

(las cuales, estando ligadas cada una al propio interés, se-

rían incapaces de valorar serenamente las razones de la parte 

adversa: nemo iudex in re sua) y confiar su decisión a un tBI 

cero cxtrafto al conflicto, que, por estar desinteresado, pue

da ser imparcial. 
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!!. · LA FUNC!ON JURISDICCIONAL DH ES!ADO 

El maestro Carlos Arellano Garcia, nos proporciona 

la siguiente significaci6n gramática! de Jurisdicci6n. 

En su significado gramática! propio, el vocablo "J!!_ 

risdicci6n'' es considerado como el poder estatal para juzgar 

A su vet, en la Acepci6n normal de la palabra "JUZ· 

GAR11 que procede de la cxpresi6n ºjudicare", entendemos que -

es decidir una cuesti6n como juez o firbitro. 

Por tanto, de la mera connotaci6n literal de la ex-

presión 11 jurisdicci6n", ya poseemos varios elementos que la -

caracterizan: 

a)Constituye un atributo que implica potestad, impe-
rio-poder. 

Ello quiere decir que, quien posee la Jurisdicci6n 
tiene una prerrogativa de imponer su voluntad sobre 
otros; 

b) El referido atributo se confiere al Estado o sea a 
la persona jurídica que es resultado de la organit~ 
ci6n jurídica de un conglomerado humano, bajo un d~ 

terminado gobierno en un cierto territorio; 

c) El Estado, quien tiene múltiples atribuciones ten--
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dientes a la satisfacci6n de las necesidades colee· 
ti\•as, actúa a trav~s de órganos que son centros de 
atribuciones, o facultades y dPberes. 

En el caso de la jurisdicci6n los 6rganos a través 
de los que actúa el Estado son los jueces o los ár
bitros; 

d) La actuaci6n de los jueces o árbitros, en repre
sentaci6n del Estado, consistiri en decidir una --
cuestión en la que los interesados, que acuden ante 
el ju:gador pretenden que se les haga justicia, que 
se le dé a cada quien lo que corresponde conforme -
al criterio del juez, a su vez sujeto a normas jurf 
dicas. Pretenden que se les diga el derecho, que 
se les resuelva la situación de contradicción, de -

antagonismo, en que se encuentran. (Z) 

(2) Cir!os Aréllano Garcl'.a. 'Teoría Gral. del Proceso". Editorial Porrúa 
S.A. ~co, 1984 
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El mac•strn Eugéne Petit (l) mcndona en el sentido 

de que en el Derecho Romano existían funcionarios encargados 

de la organización judicial a los que se les Jaba la denomin~ 

ci6n genérica de magistrados, los cuales estaban in\rcstidos -

de una "potcst3s" o "impcrium". Tal potestad o imperio, a su 

\•ez. se subclasific:tb.l en \·nria:-: atribuciones: 

I. - El "lmpcrium !-íl.!fUr.1°' consistía en la potestad -

del magistrado para administrar y desempeñar ntribucioncs de 

policfa, dentro de este género de atribuciones tenia la pote~ 

tad de infligir castigos corporales; 

Z ... El '1Impc rium Mixtura" que, en sentido amplio 

abarca la potestad consistente en el 11 imperium Mcrum" y la p~ 

testad que implica la administración de justicia. En sentido 

más restringido es la autoridad necesaria para administrar --

justicia: 

3. - La 11Jurisdictio 11 que era la facultad que el ma-

gistrado peseta para decir el derecho. 

La "Jurisdictio", en cuanto a su etimología es una 

palabra compuesta formad:l por los vocablos 11 jus y 11diccreº -

que significa ºdecir el derecho''. 

(1) "Tratado Elemental de J:crecho Ronnno". &:l. Saturnino Calleja. Trad. • 
José Fernández Glz. lhdrid, 1924. Pág. 613 
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En el Derecho Romano, decir e 1 derecho, tenia una -

significaci6n amplia runa significaci6n restringida. En far 

ma amplia implicaba la potestad <le! magistrado de proponer --

una regla de derecho para resolver controversi;1s. 

En efecto, los magistrados encargados de las funci~ 

nes judiciales publicaban edictos que contenían reglas aplic! 

bles a todos los ciudada11os. En esta potestad amplia, cncon-

tramos la facultad de los jueces para establecer reglas gene-

rales que sirvieran para resolver futuras controversias. En 

nuestro medio mexicano, esto equivale a la Jurisprudencia 

obligatoria. 

En su acepci6n restringida la ''Jurisdictio 11 consis

tía en resolver una controversia planteada ~ediante la aplic! 

cidn de las normas jurídicas preexistentes. 

Ya desde el Derecho Romano la "Jurisdictio'" (2) po-

dta encomendarse al "arbitcr'' o a \•arios árbitros, que eran -

los particulares designados para cada asunto y cuya misión 

términa en cuanto ha pronunciado la sentencia. También se cg 

cargaba normalmente al "judex" o jueces que integraban los 

(2) Instituciones de Derecho Procesal Civil. &lit. Revista de Derecho -
Privado. 1954- Vol. II. Pág. 2 
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tribunales permanentes. 

!\'. - COXCEPTOS DOCTRINALES DE .JUR!SD!CCION 

El procesali&ta italiono, Giuseppe Chiovenda (3) -

considera que la Jurisdicción es "la función del Estado que -

tiene por fin l• actuación de la voluntad concreto de la ley 

mediante la substituci6n por la octividad de los órganos pd-

blicos, de la actividad de los particulares que de otros órg! 

nos público~, sea al afirmar la existencia de la voluntad de 

la ley, sen al hacerla prá..:ticamentt' efectiva". 

En el criterio del ilustre procesa lista italiano 

Ugo Rocco (4) • La Jurisdicción es "la actividad con que el 

Estado, a través de los 6rganos Jurisdiccionales, intcrvinie~ 

do a petición de los particulares, sujetos de intereses jurr-

dicamente protegidos, se sutitu)'e a los mismos en la actua--

ci6n de la norma que tales intereses ampara, declarando, en -

vez de dichos sujetos, que tutela concede la norma a un inte-

rés determinado, imponiendo al obligado, en lugar del titular 

del derecho, la observancia de la norma y realizando, median-

te el uso de su fuer:a coactiva, en vei del titular del dcre-

(3) "Teor!a General del Proceso Civil" Trad. del Lic. Felipe de J. Te-
113, &lit. Fornía, S.A. ~füico, 1959 

(4) "Institu:iones de ~recho Procesal Civil". Editorial Porríia, S.A. 
~s;xico, 1978 
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cho, directamente aquellos intereses cuya protecci6n está le-

galmente declarada, 

En el medio mexicano, los destacados procesalistas 

José Castillo Larrañaga y Rafael de Pina (4) expresan que: 

"La Jurisdicción puede definirse como la actividad del Estado 

encaminada a la actuación del derecho objetivo mediante la -

npl icaci6n de la norma general al caso con~reto puede deducir 

se, a veces la necesidad de ejecutar el contenido de la decl~ 

ración formulada por el juez y entonces, la actividad juris--

diccional es no s6lo declaratoria sino ejecutiva también." 

El distinguido procesalista y maestro Cipriano G6-

mez Lara (5) sobre la jurisdicción manifiesta: "Entendemos a 

la Jurisdicción como una función soberana del Estado, realiz!!_ 

da a través de una serie de actos que están proyectados o en-

caminados a la soluci6n de un litigio o controversia, median-

te la aplicación de una ley general a ese caso concreto con-

trovertido para solucionarlo o dirimirlo. 

A su vez otro ilustre procesalista el Dr. Carlos -

Arellano Garcia, nos da el siguiente concepto: (6) 

(4) 

(5) 

(6) 

José castillo Larrnñaga y Rafael de Pina. "Instituciones de Derecho 
Procesal Civil". Edit. Poni!a, S.A. Hoxico, 1978. P:igs. 59-60 
Cipriano G6rez Lara. "feorra General del Proceso" UNA/>!. Textos Un!_ 
Vcrsitarios. México, 1974. P:ig. 101 

Ob. Cit. P:ig. 48 
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La Jurisdicción es el co11junto de :1tribucioncs que 

tiene el Estado, para ejercerlas, por conducto de alguno de -

sus 6rga11os o ¡>or medio Je firbitros, con aplic3ción de normas 

juridicas generales e individuali:adas, n los diversos actos 

y hechos que se susciten con motivo del planteamiento de pos! 

clones concretas en controversia. 

En el sistema de la legalidad, imperante en los Es· 

tados civili:ados contcmpor5neos, la jurisdicción puede defi

nirse como la función estat•l destinada n la creación por el 

juei de los condicionamientos 16gico-imputativos concretos, • 

necesarios para deter~inar la significación juridicn de la --

conducta de los particulares, cada ve: que entre ellos surjan 

conflictos de intereses y a asegurar por la fuerza, si fuera 

necesario, la pr5ctica ejecución de la norma creada. 

Examinemos el alcance de esta definición: 

a) La jurisdicción es, ante todo, una función. No so
lamente una potestad o poder, como algunos la conci 
ben, sino m~s bien un conjunto de facultades y deb~ 

res del 6rgano que la ejerce. 

Frente al poder del órgano está su propio deber de 

ejercerlo; deber cuya omisión est5 sancionada como denegación 

de justicia frente al deber del órgano esta a su vez el dere-
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cho dt:'l particular interesado en su ejercicio. 

b) Es tina funci6n estatal, vale decir, ptlhlica o del -
Estado; m3nifcstacidn de la sober:111fa en referencia 

a la justicia, la cual se administra en nombre de -

la Rcpfihlica y por autoridad d• Ja Ley y sustituti
va de la justiciJ privada o autodefensa. 

e) Crea condicionamientos 16gico-imputativos concretos 

en el Estado moderno, para captar la significaci6n 
jurídica de las conductas, es necesario acudir a -

los condicionamientos 16~ico-irnputativos (normas) -
que sirven para valorar las cond11ctns. 

Estos condicionamientos son creados mediante la in-

tervenci6n de ciertas conductas y organi:adanentc, en divcr--

sos planos, siguiendo una cierta gradación jcr5rq11ica que es-

pecializa cada ve: m5s el acto de creaci6n. Esta gradaci6n 

ha sido concebida en forma piramidal, de modo que partiendo 

de una primera categoría normativa (Constitución) que contic-

ne los condicionamientos superiores, se va descendiendo en la 

actividad creativa hacia planos inferiores cada ve: mis con--

cretas. Asi las conductas que crean los condicionamientos l~ 

gales que sirven para valorar otras conductas (C6digo Civil, 

de Comercio de Menores, etc.), encuentran su presupuesto en -

la Constituci6n. Las conductas que crean los condicionamien-

tos 16gico imputativos contractuales para valorar las conduc-

tas de los sujetos que intervienen en el contrato, encuentran 
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sus presupuestos en la ter (Código Civil, d~ Comercio, etc.) 

L3 legislación contiene pues, los condicionamientos 

gcncrnlcs r abstractos, necesarios para la comprcnsi6n de la 

conducta dé los ciudn<lanos. 

En la mayoría de los casos de la vida real, las ci~ 

dadanos, adaptan su conducta a los condicionamientos conteni

dos en los normas generalas y abstractas creadas par el legi! 

lador )' la valaraci6n que hacemos de tales conductas, sirvién_ 

donas de aquellos condicionomicntos, nos lleva a calificarlas 

de lícitas o ilrcitas, scgGn se correspondan o no con nquc··· 

llos presupuestos. 

En esto consiste la llamada observancia espont§nea 

del derecho. 

Pero en muchos casos, en la vida real, la conducta 

observada por un sujeto, no se adapta a los condicionamientos 

contenidos en lns normas, no se correspond~ con ellos y esta 

falta de correspondencia de la conducta con los presupuestos 

que le dan significaciGn jurídica, constituye lo ilícito jur! 

die o. 
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La creación de los condicionamientos g~neralcs y ·

abstractos, no la realiza el legislador sin un fin, el cual en 

esencia, consiste en asegurar la paz y el orden en las rela-

ciones humanas, declarando a ciertas conductas dignas de pro

tecci6n y tutelando así unos intereses, considerados preemi-

nentes, frente a otros, considerados sacrificados o subordin~ 

dos a los anteriores. Por ello, toda falta de corresponden--

cia de una conducta con sus presupuestos 16gico-imputativos, 

afecta un interés de un sujeto individualmente considerado, o 

también en ciertos casos, de la comunidad organizada, lo cual 

plantea la necesidad de tutela de ese interés, y de soluci6n 

del conflicto que afecta el orden y la paz sociales. 

Pués bien, para realizar la tutela del interés y la 

defensa de la paz social, es necesario acudir al juez, porque 

la autodefensa está prohibida y el Estado ha asumido la fun-

ci6n de juzgar, y al juzgar, el juez no hace más que crear --

los condicionamientos lógico .. imputativos concretos que le dan 

significaci5n jurídica a la conducta de los sujetos que inter 

vienen en el proceso, colocándose así el juez en el último -

plano de la creaci6n normativa. 

d) La creaci5n por el jue: de tales condicionamientos 
no se realiza discrecionalmente, como ocurría en la 

época primitiva de la sociedad. En aquellas épocas 
s6lo cuando un conflicto de intereses individuales 
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va surgido, amcnazabn turbar la convivencia social, 
el Estado intervenia como pacificador, caso por ca· 
so, para dictar la norma que debta ser\~ir en concr~ 

to para regularlo y al mismo tiempo la hacia obser
var por la fuerza si era necesario. No se distin-
guia en aquellas épocas primitivas la creaci6n jur! 
dica en diversos planos, y no existia un órgano es
pecifico, distinto del juez, que tuviese por misión 
crear, anticipadamente, los condicionamientos 16gi
co•i"mputativos generales para valorar la conducta -
de los coasociados. El juez reunía en si lo que -
hoy llamamos la función de legislar y la funci6n de 
~uzgar. Fué más tarde, en una época más avanzada · 
de la sociedad, cuando el Estado, en interés de as~ 
gurar la mayor certeza al derecho, separ6 ambas fu~ 

clones y creó los tres poderes que hoy conocemos. 

El sistema de la legalidad, hoy imperante, exige 

que la conducta del juez, así como también la de todos los ó~ 

ganas estatales, se adapten a los condicionamientos 16gico i~ 

putativos previamente creados por el legislador, y que son 

los que le dan a las conductas su significación jurídica. El 

principio de legalidad, según la concepción generalmente ace~ 

tada, representa pues, la solución que encarna el valor de la 

seguridad juridica, frente a la otra disyuntiva que afronta el 

juzgador en el dcsempefio de su cargo, esto es la decisión di~ 

crecional del caso, en aras· de una mejor realizaci6n del va--

lor justicia. 
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Pur ello, el juc~ no es libre de hacer discrcciona!_ 

m~ntc las raloraciones jurídicas de la conducta de los suje-

tos del conflicto, sino que debe basarse en los condiciona·-

mientos superiores, generales r abstractos, contenidos en las 

normas previamente dictadas por el legislador (C6digo Ci\•il -

de Comercio, Penal, Procesal, etc.), de tal modo que su acto 

de creaci6n apare:ca dentro de la gradación jerárquica, fund~ 

do ea unos condicionamientos superiores, y por tanto, como la 

etapa inferior, m5s concreta y específica que puede darse en 

el proceso creati\ro de los condicionamientos legales. 

En el sistema de la legalidad, pues, la ley, cuyas 

\'nloraciones no fueron tomadas en cuenta voluntariamente por 

el sujeto al realizar una conducta determinada, está destina

da ahora, a cumplir una funci6n secundaria adicional, esto es, 

determinar el contenido material de la norma individual y CO!! 

creta que debe dictar el juez para resolver la controversia -

sc~etida a su decisi6n. 

Como es sabido, los condicionamientos generales y -

abstractos, contenidos en las normas jurídicas, se caracteri

zan en su estructura lógica porque en ellos un determinado -

hecho abstracto (conducta) se tnlaza a una consecuencia jurí

dica también abstracta. Las normas generales constituyen jui 

cios hipotéticos, en curo primer miembro se encuentra descri-
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ta una conducta que se supone como posible r en el segundo -

miembro se establece la consecuencia que se debe producir 

cuando en la realidad se verifique 3quclla conducta. 

e) La doctrina procesa 1 c 1 ás ica, inspirada en Ch io1•en -
da y en Calamandrci, sostiene uniformemente, que el 
juez no puede crear derecho con su fallo y que la 
jurisdicción es solamente declarativa de derechos 
pero no creadora de nuevas situaciones legales. 

Esta doctrina distingue entre la voluntad abstracta 

de la ley, contenida en la norma general y la voluntad con-

creta de la Ley, que deriva de aqullla y es declarada existe! 

te en la sentencia y actuada en la ejecución. 

Este proceso de individualización de la norma abs- -

tracta se opera según esta posición, cuando con las circuns-

tancias de hechos supuestas en abstracto por la norma, coinc! 

den las circunstancias de hechos que se verifican en la reali 

dad. 

En este_ momento, la \roluntad abstracta de la ley se 

convierte sin mis, en act11al y especifica, dirigi~ndose en 

virtud de esta cojncidcncia, a una persona determin3da que 

aparece ahora como el destinatario concreto e individuali:ado 

de aquel mandato. Y este ocurre automáticamente, aún cuando 

nadie lo solicite, y sin necesidad de que el Estado interven-
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ga caso por caso para constatarlo. 

La jurisdicción se concibe asi, según esta doctrina, 

como "la función del Estado que tiene por fin la actuaci6n de 

la voluntad concreta de la ley, mediante la sustituci6n de la 

actividad de 6rganos p6blicos (JUECES) a la actividad de los 

particulares o de otros órganos pfiblicos, ya afirmando la 

exi~tcncia de la voluntnd de ley, ya crdenando ulteriorment~ 

su cjecuci6n. 

~lás, tal modo de considerar el fenómeno jurisdicciQ_ 

na! escapa a la realidad jurldico-objetivo del mismo, porque 

aquella supuesta voluntad concreta de ley, que se desprende -

sin más, automáticamente, de la norma general y abstracta, PQ. 

drá ser una realidad psicológica e intelectual en el sujeto C!!_ 

paz de determinarlo a la observancia espontánea del derecho y 

por tanto, de i11tcrés en el campo extrajudicial a preprocesa!, 

pero no una realidad jurídico objetiva existente en el mundo 

del derecho antes de la sentencia del juez. 

En el fcn6meno jurisdiccional, las ünicas rcalida-

des objetivas con las cuales opera el juez son dos: La norma 

general y abstracta, dictada por el legislador, y la conducta 

concreta observada por el sujeto en la realidad. Ambas reali,_ 

dades son expresamente declaradas por el juez en la sentencia, 
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quien no l~s crea, sino se limita a constatar su existencia y 

su modo de ser antes del proceso, Pero el fallo, o sea, la 

rcsoluci6n dictada por el jue: que reali:a el enlace de la -

conducta con la consecuencia querida por la ley, no existía -

antes del fallo, sino que ha sido creada ex-novo por el jue:, 

y s6lo ella determina ahora en concreto la significación juri 

dica de la conducta de las partes después del fallo. 

Por ello, el acto de jurisdicción es creación, pro

ducción, oposici6n del derecho, lo mismo que el acto legisla

tivo, y uno y otro, no son más que dos etapas diferentes del 

proceso de creación jur!dica, la unidad de los cuales se basa 

en Ja necesaria subordinación de la etapa inferior a la supe

rior, por cuanto que la norma de orden m~s elevado --la gene· 

ral y abstracta-- determina mfis o menos el contenido de la ·· 

norma inferior .... ¡a individual r concreta .... , en tal forma que 

todo el proceso de creación jur!dica constituye una sucesión 

continuada de actos de concreción e individualización crccie~ 

te del derecho. 

f) La creación de los condicionamientos lógicos-irnput~ 
tivos concretos, la realiza el juc¡ cada vez que .... 

surgen conflictos de intereses entre los particula
res. 
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Esta noci611 del conflicto de inter6s, supone 13 co~ 

prensión de la noci6n previa de interés, con Ja cual se rela

ciona estrechamente. Ambas nociones han sido cuidadosamente 

aisladas por Carnelutti, quien hace de ellas dos conceptos -· 

fundamentales de su sistema procesal. 

Para Carnelutti (6) es fundamental comprender la n~ 

ci6n de interés, tanto para el estudio del Derecho procesal, 

como para el estudio dei Derecho en general. El interés, pa

ra este autor es una posici6n del hombre: una posición Í3\'0· 

rable a la satj.sfacción de una necesidad. Si interés es una 

posición del hombre, se comprende que el otro lado o término 

de la relación sea un bien, de tal modo que uno de eros térmi

nos de la relaci6n es el sujeto del interés (hombre) y el 

otro el objeto del mismo (bien) 

Dado que las necesidades del hombre son ilimitadas 

y los bienes para satisfacerlas limitadas, con la noci6n de -

interés --dice Carnelutti-- se relaciona estrechamente la no· 

ción de conflicto de intereses, el cual surge cuando la situ~ 

ci6n favorable a la satisfacción de un..1 necesidad, excluye la 

situación favorable a la satisfacción de una necesidad disti~ 

(6) Camdutti. "Lecciones de Ierecho Procesal Civil" Pado\'3, 1926. 
Vol. l. Pág. J 
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ta, Si tengo 11ecesidad de hacerme 11n traje ~· tarnbi6n tengo · 

nccesid¡1d de c11rarme una enfermedad, ¡1cro no poseo Jlnero 511-

ficicntc sino para conseguir tina de esas dos cosas, st1r~c u11 

conflicto entre esos dos itttcrcses, el cual en este caso es -

menos peligrogo que en otros casos, porque él se resuelve nor 

malmente con el sacrificio de uno de esos intereses en aras -

de la satisfacción del otro. (7) 

Pero cuando aquel conflicto no surge entre dos int~ 

reses de una misma persona, sino entre intereses de dos pers~ 

nas o sujetos distintos, de tal modo que la satisfacción de · 

una de las necesidades implique el sacrificio del interés del 

otro, la hipótesis es de mayor importancia, porque hay peli·· 

gro de que sea resuelto el conflicto con la violencia. 

He aquí para Carnelutti el origen de todo el fenóm! 

no juridico. Si la pa: social o la tr;1nquilidad pGblica no -

pudiese estar arnena:ada por esos conflictos entre sujetos di~ 

tintos el Derecho tal vez no hahria nacido. La causa del De

recho está, pues, para Carnelutti, en la posibilidad de los ~ 

conflictos intcrsubjctivos d~ intereses, 

(7) Camelutti. ldem. 
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Cuando los hombres se \'Cn en 1'1 nC'ccsidad de acLJdir 

al juc: para que Gsta dicte en concreto la regla para re~ol-

ver mediante ella los conflictos <le intereses, imponifindola a 

los sujetos del conflicto, la jurisdicci6n entra en opcraci6n 

r su destino normal es la norma individual en que consiste la 

sentencia. 

g) Finalmente, la Jurisdicción asegura con la fuerza 
si es necesario, la ejecución de la norma creada. 

Una vez dictada por el juez la norma individual --

que regula el conflicto de intereses surgidos entre las par·· 

tes y define lo que es el derecho del caso concreto, es toda

vía posible que el mandato del juei quede sin observancia Pº!. 

que el obligado no adapte su conducta al precepto concreto · · 

contenido en el fallo. 

Si la Jurisdic..:ión no dispusiese de los medios prá~ 

tices de hacer efectiva la norma creada, toda la finalidad --

del derecho r la de la Jurisdicci6n misma quedarian frustadas. 

La etapa de ejecuci6n for:ada, que sigue a la condena, hace ~ 

posible que el mandato concreto contenido en el fallo, pueda 

ser práctic3mente operativo en el mundo sensible, aan contra 

la Yoluntad del condenado. 
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En una época se enseñaba que la Jurisdicción se ag.Q_ 

tn en el "Juzgar", esto es, en la sola fase de conocimiento 

que emplea el jue: en el proceso para conocer del litigio y 

que culmina con el fallo. Pero her se admite generalmente, 

que la Jurisdicción comprende tambi~n la etapa de ejecución 

for:ada, etapa que se considera formando parte del efficium 

inudicis. 

Nuestro Derecho, siguiendo el modelo español, se s~ 

paró de la tradición romanista, según la cual, quien habra o~ 

tenido una sentencia de condena a su favor, debra, para lle·· 

var a efecto la ejecuci6n, comenzar por proponer un nuevo ju!_ 

cio (actio iudicati). Para evitar los inconvenientes pr5cti

cos y las demoras que suponia aquel sistema, Martina Di Fane, 

jurisconsulto del siglo XIII, recurrió al concepto del effi·· 

cium iudicis, segfin el cual se comprende c11 ~stc, todas las 

nctividades que el juez debia cumplir normalmente en virtud 

de su oficio, como escuchar a las partes, recibir el libelo 

de la demanda y comanicarlo al demandado, exigir cauciones, 

fijar los términos para las respuestas)' las réplicas, etc., 

y aún, la rjecuci6n de la sentencia. En una palabra, se com~ 

prcndia en el efficium iudicis tanto la etapa de conocimiento, 

como aquella de ejecución. 
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De este modo, sin necesidad de recurrir a la vfa r~ 

man3 de la 3Ctioiudicatc, co11 los inconvenientes y demoras 

que suponta el nuevo juicio, se procede directamente a ejecu

tar la sentencia, sin necesidad de una nueva actio recurrién

dose m5s simplemente al efficium iudicis. 



V. - DIFERENTES CI ~SFS DE .lllRJSD!CCim; 

A).- JUR!SO!CCION VOLUNTARIA Y CONTENCIOSA 

Desde el punto de vista de la existencia o inexis-

tencia de controversia se ha estnblccido una difercnciaci6n -

entre la Jurisdicción Voluntaria y la Jurisdicción Contencio-

sa. 

En la JURISDICCION VOLUNTARIA no existe controver--

sia. Los interesados acuden ante el 6rgano del Estado encar-

gado del desempeño de la función jurisdiccional para solici-

tarle su intervención por derivarse del derecho objetivo la -

necesidad de la intervención del órgano Jurisdiccional pero, 

sin que haya prornovido entre partes una cuestión contradicto

ria o controvertida. 

"La Jurisdicción Voluntaria comprende todos los ac· 
tos en que por disposición de la Ley o por solici-
tud de los interesados se requiere la intervención 
del juez, sin que cst~ promovida ni se promueva 
cuestión alguna entre partes determinadas·', 

Por tanto, la Jurisdicci6n Voluntaria se caracteri-

za porque quienes, solicitan la intervenci6n del juez no tie-

ne planteadas posiciones antagónicas que haya de resolver el 

juzgador. 



-68 -

La distinci6n arranca del Derecho Romano, en el cual 

un pasaje del Digesto o atribuido a Marciano, decía "todos 

los Procdnsulc~ 111cgo (ttie salen de la ciudad, tienen Jurisdic

ción; pero ne contenciosa, sino Voluntaria: de forma que ante 

ellos se ~1ut:>d('n manumitir)' adoptar los libres )' los siervos''. 

El significado preciso de tal distinción en el Dere

cho Romano ha sido objeto de dudas y variadas intcrprctacio--

ncs, a tal p11nta que algunas (Sola::i) la consideran apdcrifa, 

dcbidJ finicam~ntc a los compiladores, y otros (Lauria), consi

deran que los actos de Jurisdicción Voluntaria se diferencia-

han de los procesos y no eran jurisdiccionales, porque en 

ellos no se declaraba el derecho. 

~lodernamente son mur diversos los criterios sustenti!. 

dos para caracterizar la Jurisdicci6n Voluntaria. 

a) Una Doctrina muy difundida sostiene que la dis-

tinci6n entre la .Jurisdicción Contenciosa y la Voluntaria, de

be basarse en el fin a que tienden ambas: la Voluntaria tien-

de siempre a un fin constitutivo: a constituir estados jurídi

cos nuevos y a cooperar al desarrollo de relaciones existentes 

~icntras que la Jurisdicci6n Contenciosa tic11de a actuar rela

ciones ya existentes. Si bien es cierto --anadc esta doctrina 

que existen sentencias constitutivas (que son propiamente ju--
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risdiccionalcs), ello no impide que la distinción anotada de

je de tener validez, puesto que si bien es verdad que la sen

tencia constitutiva origina un estado jurídico nuevo en rir-

tud del derecho que una parte tiene frente a otra, de lograr 

esta constitución, en cambio, no sucede lo mismo en la l.l;1ma

Ja Jurisdicci6n Voll1ntaria, en la cual no se actúa o constit~ 

ye- un nuc\·o est3do o derecho que corresponda a una persona ca!!_ 

contra otra, porque no exi5tc Pn la voluntaria lo que propia

centc puede llamarse partes, es decir, la diicrcnte posición 

de dos sujetos jurídicos de los cuales uno pretende frente 31 

otro el sacrificio de su interés en beneficio del suyo propio. 

rara distinguir los actos de jurisdicci6n c0ntc11ci~ 

sn de los de Jurisdicci6n \'oluntaria -concluye e$t3 tcori.:i-· 

es preciso rnirar r.iás a la substancia que a la forma. Cuando -

no se llama al magistrado a suplir una capacidad dcfectt1osa, 

ni a cooperar en la formJci6n de estados jurídicos, o al de-

senvolvimiento del comercio jurídico, sino a actuar derechos, 

a reconocer y repar3r las infracciones de dc~ercs jurídicos -

de particulares hacia particulares, los actos que el raagistr~ 

do cumple son de Juri~diccidn Contenciosa. 



b) Actualrnc11te es dominante la tcoria q11~ conside

ra a la Jurlsdicci6n \~luntaria como actividad administrativa 

r no Jurisdiccional, y la define como ''la adninistraci6n pú-

blica del derecho privado ejercida por órganos judiciales''. 

Sr sostiene que la Jnrisdicci6n Voluntaria, por su 

contenido, entra en aquella rama de la funci6n administrativa 

que se suele lL1mJr Administraci6n Pública del Derecho Pri\'a~ 

do, que comprende todas aquellas actividades con las cuales, 

a través de 6rganos diversos, y en variadas formas el Estado 

interviene para integrar la actividad de los particulares di

rigida a la satisiacci6n de s11s intereses ~cdia11tc el desarr~ 

llo de las relaciones jurf<licas. Obserya esta ''teoría" que -

mientras ordinariamente basta la voluntad de los interesados, 

manifestada en ciertas formas, para producir los efectos de-

sendos, en cambio en otros casos el efecto no pucdt." pro<lucir

se si la volunt3d de los intcrcs3dos no es integrada con l~l 

intervención de un drgano del Estado, el cual, limit~ndose a 

una simple verificaci6n de legalidad o también algunas veces, 

a examinar la oportunidad del acto con criterios discrccion3-

les, actOa ~o~o colaborador de los particulares para la pro-

ducción del efecto Jurídico deseado y por tanto, para la sa-

tisfaccidn de aquellos fines que los particulares, a través 

del negocio, se proponen obtener. En todos estos casos, se 
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está en prese11cia <le una actividad adninistrativa 1 pero ejer

cida por 6r~anos judiciales; o en otra~ palabras, de u11a actt 

vidad que sólo orgdnicamente aparece come Jurisdiccional, pe

ro que es sustancialmente administrativa. 

e) A esta doctrina objetan algunos autores, que la 

Jurisdicción Voluntaria no es una actividad administrativa 

que el Estado actOa en via administrativa cuando tiende a sa

tisfacer un inter~s propio o asumido como tal por el Estado y 

que el fin de la Jurisdicción Voluntaria no se identifica con 

el de la administraci6n, porque la Adflinistración está dirigi 

da a la satisfacción de aquellos intereses a los cuales el d! 

recho prevce en modo primario e inmediato. regulando relacio

nes en las cuales es parte el Estado, personificado en el mi~ 

mo órgano que actOa. 

Esta diferencia -se añade- aparece más evidente --

cuando se considera la posici6n del 6rgano agente respecto al 

interés tutelado: en la adoinistración, cada órgano actúa pa

ra la tutela de aquel concreto interés estatal del cual es -

portador; en la Jurisdicción Voluntaria, al contrario el juez 

desarrolla una actividad imparcial, desinterrsad3; el no es -

portador de ningBn especifico inter•s pdblico, salvo aquol -

inter~s general en la actuación del derecho. 
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La jurisdi~ci6n vol\1ntaria -con~l11re esta doctrina-

se ejercita siempre en rela~i6n a intereses individt1nlcs y a 

situaciones jurfdicas individuales aunq11c sean co11sidcradas -

como intereses generales por la norma. Asi, por ejemplo, es 

por un inter~s general que la ley disciplina la tutela y la 

protección de los menores; pero el jue: que nombra un tutor -

no prcvcc, como la administrnci6n püblica, a i11tcrcscs Je ca

rtlctcr general, sino que constituye en el inter6s del menor, 

la situaci6n jurídica requerida por la norma. 

d) Entre los autores que considcra11 a la jurisdic-

ci6n Voluntaria en el campo de la Jurisdicci6n y no de la Ad-

rninistraci8n, está Carnelutti, quien encuadra la Jurisdicción 

Voluntaria dentro de la Jurisdicción verdadera y propia bajo 

el nombre de ''proceso voluntario" al lado del proceso canten-

cioso. 

Asi como el proceso contencioso sirve para la comp~ 

~a litis, el proceso voluntario -explica Cnrnelutti-

tiene por función la prevención de la litis, haciendo imposi

ble el conflicto de intereses. La prevención de la litis es 

el fin del proceso volu11tario, el cual es para el proceso 

contencioso lo que la higiene para la curación de las enfer-

medades. 
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En el proceso voluntario -dice Carnelutti_- no se -

está en presencia de una litis, sino ra:is bien de un "affaire" 

(negocio) en el sentido de reali:aci6n de un acto relevante -

en orden de la tutela de un interés. 

e) Nosotros pensamos que las dudas y divergencias 

que plantean las distintas doctrinas examinadas, se deben 

principalmente al planteamiento erróneo que se hace de la 

cuesti6n, al considerar que solamente la contenciosa partici

pa de la esencia de la Jurisdicción y que la Voluntaria es -

administración porque no se encuentran en ella ciertas notas 

propias de la Jurisdicci6n Contenciosa. A nuestro parecer, -

la cuesti6n no puede plantearse en estos thminos tan radica

les, porque se llega a resultados contrarios a la tradición -

histórica del Instituto y al Derecho Positivo. 

Basta considerar con atención las características -

propias de estos procedimientos no contenciosos, para darse 

cuenta de que en ellos el juc:: realiza una actividad propia-

mente jur!dica, en la cual, si bien no existe conflicto de -

intereses, o litigio, en el sentido de pretensiones contra·-

pucstns entre partes interesadas. en cambio, el juez está 11~ 

mado también en ellos a examinar una situación de hecho con-

creta y a tomar ciertas resoluciones en interés de la persona 
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respecto de la cual va a surtir efectos la providencia del -

juez. 

Si no puede negarse, que de jure condendo, tales a~ 

tividades podrian atribuirse a un funcionario del orden admi

nistrativo y no judicial, pero esta atribución a un 6rgano -

distinto, nada nos diria en esencia acerca de la naturaleza -

misma de la actividad realizada, aparte de que serta muy dud2 

so si una reforma de este tipo pudiese lograr los objetivos 

de equijad y de justicia que desde antes se vienen logrando 

por la vra judicial. 
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B) JURISDICCION FEDERAL, LOCAL \" CONCURRENTE 

La coexistencia de diversas jurisdicciones desde el 

punto de vista de autoridades Judiciales, Estatales y Federa

les da lugar al criterio clasificativo l[UC producen los tres 

tipos de jurisdicci6n de que nos ocuparemos en este inciso: 

a) Jurisdicci6n federal, que es la que corresponde al 

Poder Judicial Je la Fcderaci6n; 

b) Jurisdicción Local, que es la que corresponde a ca

da uno de los poderes judiciales de los Estados de 

In Repdblica y del Distrito Federal; 

c) Jurisdicción concurrente en la que, se permite in-

tervcnir en el mismo género de asuntos, al poder J~ 

dicial de la Federación al poder Judicial de la en

tidad federativa de que se trate (por tener compe-

tencia territorial). En la jurisdicci6n concurre11-

te, el actor decide si el asunto lo somete al órga

no judicial federal o al estatal, al concederse a -

ambos la facultad de ejercer jurisdicción. La org~ 

ni2aci6n de nuestro país corno Fcderaci6n deriva de 

lo dispuesto en el articulo 40 de la Constitución 

Polftica de los Estados Unidos Hexicanos. 
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El criterio distintivo debe basarse, segGn una re·· 

ciente interprctaci6n, en la diferencia entre la función l' la 

actuación, La jurisdicci6n pertenece al ámbito de la Consti· 

tuc i6n s6 lo en cuanto función, como atribución de una func i 6n 

pablic3. En cambio, actuar jt1ris<liccionalmentc es ll~var a 

cabo actos proyectivos procesales. La fun.::idn inquiere por 

la competencia del ~rgano, mientras la proycctividad lo hace 

por la tr3scendcncia del 3cto rn el proceso. En su aspecto -

d~ acto$ proyectivos, la jurisdicci6n e~ claramente procesal. 

"Es voluntad del pueblo mcxic~ino constituirse en ... 

una república rcpresentat ira 1 democrática 1 federal 1 

compuesta de Estados Libres y Soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior; pero unidos en 

una federación establecida segtln los principios de 

esta ley fundamental". (S) 

La regla de oro para saber si se trata de Jurisdic· 

ciOn Federal o Local está comprendida en el artículo 124 de 

la Constituci6n PolHica de los Estados Unidos Mexicanos: 

''L3S facultades que no cstdn expresamente concedi-

das por esta Constitución a los funcionarios fcder! 

les se entienden reservadas a los Estadost' 

(8) Constituci6n !'olftica de Jos Estado; Unidos f\:>xicanos. Edít. Porrtla 
199~. 
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Conforme a este breve dispositi\•o, deri\'amos que el 

Poder Judicial de l3 Federaci6n, a tr;iyés de cualquiera de 

sus componentes, tendr~ facul tndcs cuando haya una concesión 

expresa de atribuciones a su favor. Si no existe esa concc-

si6n expresa de facultodcs, la jurisdicción estarl reservada 

a los Estados de la República )' será jurisdicción Local. 

C) JURJSDJCCION CIVIL, MERCAXT!L, LABORAL, 

PENAL, AD)l!NJSTRATIVA, FISCAL, Y DE AMPARO 

El derecho es el conjunto de normas jur!dicas bila

terales, heterónomas, externas)' coercibles que tienden a he_ 

ccr posible la convivencia humana. Haya un~ multitud de nor-

mas jurídicas que pueden clasificarse desde mur diversos cri

terios. Uno de ellos es la ordenación de las normas jur!di-

cas por la materia que regulan )' de esa manera se han dividi

do las normas de derecho en diversas ramas jur!dicas como el 

Derecho Civil, el Derecho Mercantil. Derecho Constitucional, 

Derecho Penal, Derecho Administrativo 1 Derecho Fiscal, Ocre-

cho del Trabajo, Derecho Internacional Público, Derecho Inter 

nacional Privado, etcétera, 
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En el Dcrccl10 Interno del Estado, suele distribuir· 

se la Jurisdicción entre diversos 6rganos Jcl Estado, scgün -

lJ materia sobre la cual verse la contro\'crsia y se ha cstruf_ 

turaJo una distribuci6n de atribuciones para conocer de con-

trovcrsias civiles y mercantiles, penales, laborales, admini! 

trativas, fiscales y de amparo. 

D) JURJSD!CC!ON PROPIA Y JUP.ISD!CCJON DELEGADA 

En este rengl6n clasificativo encontramos que, en -

ocasiones, un juzgador carece de atribuciones para intervenir 

en una controversia corno encargado directamente de ellas pero, 

en cambio, coadyuva otro juzgador que si tiene jurisdicci6n -

propia en la realización de ciertos actos procesales neccsa-

rios para la consecuci6n de los objetivos del proceso. 

En la jurisdicci6n propia, se resuelven las contro

versias y se tramitan corno un conjunto de atribuciones que -

concede la Ley sin que se requiera de que otro organo juris-

diccional confiera la misión de dcsempefiar la función mate--

rialrnente j11risdiccional. 

En la Jurisdiccional Delegada, la actividad coadyu

vadora la ejerce el 6rgano jurisdiccional delegado por cncar· 

go del órgano jurisdiccional que tiene la Jurisdicción Propia. 
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E) JURISDICCIOX JUD!CL\L U ,JURTSDTCC!ON ARBITRAL 

Desde el lnGU!o de Jo posibilidad de que Ja Función 

Jurisdiccional la desempeñe el Estado a través de los 6rganos 

del poder pfib!ico espcciali:ados en Ja administraci6n de jus· 

ticia, o bien la realice el Estado a través de los 6rganos a~ 

bitrales que pueden ser particulares a Jos que el derecho les 

permite decir el derecho, resolver controversias, cuando se 

ha admitido por Jos litigantes Ja posibilidad de resoluci6n 

arbitral. 

La posibilidad de acudir en todo tiempo ante los ·· 

jueces del Estado, se halla elevada a la categor!o de garan·-

tía individual en el Artículo 17 Constitucional, )'que en su 

parte medular menciona: 

"Toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos r términos que fijen las -
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e irnpa.rcial. Su servicio sera gratuito,~ 
quedando en consecuencia prohibidas las costas judi 

ciales 11
• 
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Al lado de esa potestad que ti~ne los gobernados de 

clamar por que se les cjcr:a en su beneficio la actividad ju

risdiccional por 6rganos judiciales, denominados tribunales, 

se realiza el derecho de act1dir a la Jurisdicción Arbitral. 

Al respecto, determina el Arttculo 609 del C6digo 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que: 

''Las partes tienen el derecho de sujetar sus dife-
rencias al juicio arbitral" 

La Jurisdicción Arbitral no es tan plena como la J~ 

risdicci6n Judicial pues, hay asuntos que no se pueden comprQ_ 

meter en árbitros: 

"ARTICULO 615. • No se pueden comprometer en árbi---

tras los siguientes negocios: 

"I.- El derecho de recibir alimentos; 

"11.- Los divorcios, excepto en cuanto a la separa

ci6n de bi~nes y a las demás diferencias puramente pecunia--

rias. 

11 III.- Las acciones de nulidad de matri~anio; 

ºIV.- Los concernientes al estado civil de las pcr-

senas, con la excepción contenida en el artículo 339 del C6di 

go Cid!; 
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"\'. - Los dcm;h en que lo prohiba expresamente la -

Le)'"• 

Ademas de las limitaciones de la jurisdicción arbi· 

tral que hemos anotado, los drbitros carecen de jurisdicción 

en el terreno de la ejecución coativa de lo resuelto, caso en 

el que, la ejecución debe encomendarse a un juez que ejerce -

la Jurisdicción Judicial, dispone sobre el particular el Cód!_ 

go de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
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\'l •• !'OSIC!O); DE LA JUR!SDICCIO:-i DENTJ!O Dr:L ORDE:\ JUR!Dl 

Determinar 13 Posici6n de la Jurisdicción dentro 

del Orden Jurtdico supone acl•rar si la misma pertenece al 

campo del Derecho Constitucional o •l campo del Derecho Proc~ 

sal. 

Ya hemos visto que la Constitución atribuye 111 ad-

ministración de justicia al Poder Nacional~ Pero ésta apare~ 

ce dividida en los tres poderes tradicionales: Legislativo, 

Ejecutivo )' Judicial. Entre nosotros, el Poder Judicial se -

ejerce por la Corte Suprema de Justicia )' por los demás Trib!!_ 

nales que determina la Ley Organica, de modo que la Jurisdic

ción es considerada como una parte del Poder del Estado, esto 

es, la soberanta. en referencia a la funci6n de justicia. 

Realmente, toda la estructura política del Estado · 

moderno descansa en esta tripartici6n del Poder Público, que 

encuentra su inspiración en la famosa obra de Montesquicu. 

Frente al poder absoluto del m6narca 1 que reunía en sus manos 

todas las manifestaciones del Poder Estatal, la idea democrl

tica revolurio~aria estableció la doctrina de 1~ divisí6n del 

poder en una pluralidad de titulares para evitar que pudiera 

concentrarse en una sola persona. 
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La idea politica de la divlsi6n de los poderes, con 

el tiempo se transform6 en principio jurídico, sancionado por 

todas las Co11stitucioncs modernas y la tcoria juridica del E! 

tado, todavía en nuestros días 1 salvo escasas excepciones 

(Kclscn), tor.ia aliento en aquella doctrina tradicional. 

La duda planteada al estudioso acerca de si la Ju-

risdicci6n tiene un empla:amicnto constitucional y pertenece 

por ello al campo del Derecho Constitucional, o si pertenece' 

al campo del Derecho Procesal, se acentúa cuando se obscn·a 

que antes que los procesalistas se ocupasen de esta 11oci6n, 

las principales investi~acio11cs relativas a la Jurisdicci611 

se hnc[an desde el 5mbito del Derecho Pol[tlco o del Derecho 

Constitucional, ejemplo de las cuales son las investigaciones 

realizadas por los juristas franceses contemporáneos, que ha 

abordado con gran brillo y sutileza la diferenciación entre -

la Jurisdicción, la Administración y la Legislación. 

Como es sabido, la Constituci6n establece los prin

cipios jur[dicos que designan los órganos supremos del Estado 

los modos de su creaci6n, sus relaciones, el círculo de su a~ 

ci6n y la situación de cada uno de ellos respecto del Poder -

del Estado; y por tanto, el cxnmcn de los 6rganos que ejercen 

los tres poderes en que se divide el Poder POblico, de sus 

atribuciones y relaciones, definiendo en general sus funcio--
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nes, corresponde al campo del Derecho Constitucional. Pero 

serta incurrir en una hlpertrdfia inadmisible del objeto pro

pio del Derecho Constitucional r en la disolución del Derecho 

Procesal en aquel Derecho, con desconocimiento de la autono-

mía científica de ambos, considerar comprendido en el obj~to 

propio del Derecho Constitucional el estudio de los diversos 

aspectos de la Jurisdicción. 
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_i.- COllPETE)ICIA. SU SIG~IFICACION GRAlf,\TlCAL 

La Competencia es un \'ocablo equivoco que tiene \•a

rias acepciones 11ero, a nosotros nos interesa aquella que 

alude a la aptitud que se tiene para algo. 

Dentro del proceso, cuando se menciona la Competen

cia se desea aludir a la aptitud que tiene el juzgador para -

intervenir co11 la debida incumbencia en el dcscmpefto de la -

funci6n Jurisdiccional. 

Al juzgador le corresponde intervenir ante una si-

tuaci6n concreta en la que hay pugna de intereses, si esttí do 

tado de aptitud para conocer del caso controvertido que se le 

ha planteado. 

Lo anterior quiere significar que, el organo jtJris

diccional puede ser apto para decir el derecho en lo general 

pero ante las peculiaridades del caso concreto controvertido 

que se le plantea puede carecer de aptitud para intervenir en 

tal supuesto, tendr5 jurisdicción pero no competencia. Se 

menciona la competencia, para un uso gramatical y correcto j~ 

r!dicamente, hemos de pensar en un atributo o cualidad del or_ 

gano del Estado encargado de administrar justicia. Por su--

puesto que decimos, un 6rgano del Estado encargado de admini~ 
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erar justicia ¡1orque l1accmos referencia al ¡1roceso. Si alu-

dlframos a cualquier organo del Estado en el descmpefio de las 

atribuciones encomendadas al poder público tambi~n podrfamos 

hablar de competencia en sentido propio y de acuerdo con la -

acepción jurldica de la palabra. 

Por tanto, desde el punto de vista de su significa

ci6n gramatical, nosotros utilizaremos la expresión ''Compete!!. 

cia" como la aptitud legal que tiene un organo del Estado pa

ra ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Respecto al º!. 

gano jurisdiccional 1 en el proceso, la Compete ne i::i aludirá a 

la aptitud legal que tiene un órgano del Estado para ejerci-

tar derechos y cumplir obligaciones referidos al desempefio de 

la Función Jurisdiccional ante el caso contrcto controvertido 

en el que ha tomado injerencia. 

Hemos de precisar que, la Competencia es un atribu

to o cualidad del órgano, no de la persona flsica que, como -

titular del órgano, tiende a encarnarlo. 

El órgano del Estado carece de sustantividad psico

fisica y requiere de una persona flsica que lo represente ju

rldica y materialmente. A su vez, esta persona f!sica ha de 

tener aptitud para fungir como titular del órgano del Estado. 

A esta capacidad o aptitud para representar al órgano del Es-
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tado, que consiste en la reunión de requisito~ ¡1ara desempe-

ñar un car!!O se lC' ha llamado en otra ~poca 'Competencia de -

origen'". ParJ e\·itar confusiones, nosotros, en este caso, m~ 

jor l~ llanamos Capacidad para ser titular de un órgano del -

Estadc. 

Cuando el órgano del Estado, encargado de la Fun--

ci6n Jurisdiccional, esta organizado colcgiadJ o unitariame11-

te, las personas ffsicas que, corno jueces o magistrados, o -

miembros de las juntas, lo integran, han de reunir los requi

sitos establecidos en la l~y para dcscmpcfiar el cargo rcprc-

sentati\~o. Si no reilncn esos requisitos no t iencn aptitud p~ 

ra dcsernpefiar el cargo. A esto no le llamaremos 'Competencia 

de origen" sino que le llar.larcmos simplemente Capacidad. 

Respecto del caso concreto. puede suceder que el ó~ 

gano tenga competencia para desernpeftar la Funci6n Jurisdicci~ 

nal No •.. obstante, el titular del órgano que tiene aptitud p~ 

ra dese~peñar el cargo, por reunir los requisitos legales pa

ra ello, debe abstenerse de intervenir por recusación o por -

excusa; en esta hipótesis se ha llegado a hablar de competen

cia subjetiva o de incompetencia subjetiva. ~esotros consid~ 

ramos que, para evitar confusiones con la co~pctcncia propia

mente dicha, debemos mejor hablar de :•estar o no estar irnpedi 

do 11 para intervenir en el caso concreto controvertido en el -
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que se ha dado injerencia al órgano. 

En rcsGme11, le llamaremos Competencia a la aptitud 

legal del órgano del Estado para ejercitar derechos, cumplir 

obligaciones. en el proceso, respecto de un caso concreto ca~ 

trovcrtido, en el que ha tomado injerencia. 

Al hecho de que el titular de un órgano del Estado 

encargado de administrar justicia (desempeño de Funci6n Juri~ 

diccional) reúna los requisitos para desempeñar el cargo, le 

podemos llamar legitimidad, o le podemos llamar "reunión de -

requisitos''. No le vamos a llamar Competencia de origen para 

evitar confusiones y porque estimamos que la Competencia es -

la aptitud legal del 6rgano y no la aptitud de la persona fr

sica que intervendrá como representante del órgano, 

A la circunstancia de que el titular del órgano o -

cualquier otro funcionario del órgano, como un secretario de 

acuerdos, tenga impedimento para intervenir frente al caso -

concreto, le llamaremos impedimento y no le llamaremos compe

tencia subjetiva pues, la Competencia es una cualidad del ór· 

gano y no de la persona física, además de que tambi~n provoc! 

rramos confusiones. 
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La aptitud legal de un órRano del Estado para cum-

plir obligaciones y para ejercitar derechos es la Competen--

cia. A su ve:, la aptitud legal de un 6rgano del Estado para 

cumplir obligaciones y para ejercitar derechos. en relaci6n -

con el desempeño de la Funcidn Jurisdiccional se le puede de

nominar competencia judicial o competencia jurisdiccional, -

que son denominaciones equivalentes. 
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1 T. - CO~CEPTOS DOCTRINALES DE COMPETENCIA 

El procesalista cllsico, de nacionalidad italiana, 

Giusepp e Chiovenda ( 1) considera que la Competencia es "el -

conjunto de las causas en que puede ejercer, según la ley, o 

jurisdicci6n, y en otro, se entiende por Competencia esta fa

cultad del tribunal considerada en los limites en que le es -

atribuida". 

En el primero, es un acierto establecer que la posi 

bilidad de que se intervenga esti prevista en la ley. 

Tenemos la convicci6n de que el "Estado sólo pueda 

hacer lo que jurtdicamente tiene permitido. En un régimen de 

derecho los órganos del Estado pueden actuar cuando la ley se 

lo permita. Dentro del proceso, es ln ley la que permite que 

el órgano jurisdiccional desempefie su intervención dictara --

del derecho, frente al caso concreto controvertido en que se 

ha tomado interYención. En cuanto a la Jurisdicción, el juz

gador la tiene en género para ejercerla pero, en particular, 

en la especie del caso concreto planteado, tendrá Competencia 

si está dentro de los limites en que le es atribuida. 

(1) "Instituciones de Derecho Procesal Civil" . Giusepp Clliovenda. 
Vol. lI. Pág. 175 
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En el segundo concepto se alude a estos limites. 

Está muy extendida la idea de que la competencia está dentro 

de los limites de la Jurisdicción. Consideramos que es accr-

tado considerar a la Competencia del 6rgano del Estado con f~ 

cultadcs para decir el derecho como una atribuci6n de dere---

chas y deberes dentro de ciertos limites que se le fijan a la 

Jurisdicci6n. 

~o nos adherimos a estos dos conceptos más que en el 

fondo pues, en cuanto a la forma creemos necesario utilizar 

expresiones más dGctiles y mis descriptivas de la competencia. 

El jurista extranjero K. Kisch (2) sobre la Campe--

tencia nos dice: 11 
••• cs preciso que existan reglas fijas, S! 

gún las cuales todos los procesos que se originen queden re-

partidos entre ellos. Esto nos lleva al estudio de la campe-

tcncia. De dos maneras se puede ~sta concebir: en sentido de 

objetivo es el sector de negocios del tribunal; en sentido 

subjetivo es la facultad y el deber del mismo de resolver de-

terminados negocios''. 

(2) W. Kisch ''Elementos de Dorecho Procesal Civil". Trad. de Leonardo 
Prieto Castro. Editorial Revista de tcrecho Privado. Mldrid, 1940 
Pág. 59 
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Alrededor de este concepto doble, observamos la ma!. 

cada tendencia doctrinal de establecer una doble competencia, 

ln objetiva y la subjetiva. Nosotros queremos referirnos a -

la competencia del 6rgano, como atributo del órgano jurisdic

cional y no a los atributos de la persona o personas f!sicas 

que pueden representar al 6rgano. Por otra parte 1 estamos de 

acuerdo en que son necesarias las reglas fijas que, permitan 

repartir los procesos entre los jueces. Igualmente comparti

mos el criterio de que la competencia entrafia una facultad y 

un deber para intervenir en la solución de determinados negQ_ 

cios. 

Sobre la competencia nos expresa Ugo Rocco (3) que 

es ªaquella parte de Jurisdicci6n que compete en concreto a -

cada 6rgano jurisdiccional, segQn algunos criterios, a trav~s 

de los cuales las nornas procesales distribu)'en la Jurisdic - -

ci6n entre los varios 6rganos ordinarios de la misma''. 

Es verdad que, existen algunos criterios, mediante 

los cuales, las normas juridicas procesales distribuyen la j~ 

risdicci6n entre los órganos encargados de la Jurisdicción. -

En efecto, estn es la Competencia, sin embargo. a pesar de la 

(3) Ugo Rocco. "feoria General del Proceso Civil". ~· Cit. Png. 326 
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reconocida exactitud del concepto estimamos que puede darse 

un concepto rn5s explkito. 

El notable jurista Leonardo Prieto Castro (~) indi-

ca 11Si la Jurisdicci6n, desde un punto de \•ista subjetivo. es 

el deber y el derecho de impartir justicia, para el juez es -

ese mismo deber y derecho de otorgar justicia en un caso con

creto, con exclusión de otro órgano jurisdiccional; r para --

las partes el deber y el derecho de recibir justicia precisa· 

mente del 6rgano especial determinado y no de otro alguno". 

En el concepto que hemos transcrito observamos que 

es interesante la fijación de elementos distintivos entre la 

jurisdicci6n y competencia que suelen llegar a confundirse en 

la doctrina, en la legislaci6n y en la práctica. 

Somos del criterio que es admisible, sin duda, la -

diferenciación que se establece. El juzgador tiene la juris

dicci6n que es abstracta y también tiene la conpetencia que · 

es concreta. 

(4) Leonardo Prieto Clstro. "~recho Procesal Civil". ~bdrid, 1952. 
Tono I. Pág. 479 
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Los muy reconocidos procesnlistas mexicanos Jos6 --

Castillo Larraftaga y Rafael de Pina (5) emiten diversas ideas 

sobre la competencia, en las que bulle la intenci6n definida 

de dejar bien precisada la diferencia entre competencia y ju

risdicci6n. 

"Jurisdicci6n y Competencia no son conceptos sin6n!_ 

mas. No obstante, suelen, a veces, ser confundidos. 

Esta confusi8n, como puede \'erse por la lectura de 

este capitulo y la del anterior, es realmente inco~ 

prensible, sobre todo en aquellas personas que ha-

yan prestado alguna atenci6n a los temas de derecho 

procesal. 11 Para distinguir ambos conceptos basta y 

sobra una consideraci8n sumaria de la materia. 

"Considerada la Jurisdicci6n como el poder del jue:, 

la competencia ha sido definida por Boncenne como la 

medida de ese poder. Ha sido también definida como 

"La aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en 

un caso determinado", y como la facultad y el deber 

de un juzgado o tribunal para conocer de determinado 

asunto" 

(5) José Castilla Larral\aga y Rafael de Pina. "Instituciones de • 
J:Erecho Procesal Civil". 12 Edición. Editorial PoIT(]a, México, ----
1978. Págs .. 87-88 
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"En otros térninos. se puede decir que la conpcten-

cia es aquella parte de la potestad jurisdiccional 

que esta legalmente atribuida a un órgano judicial 

determinado frente a una cuestión también determin~ 

da,,." 

"para que un juez o tribunal tenga competencia para 

conocer de un determinado asunto se precisa que, h~ 

llándosc éste dentro de la órbita de su jurisdic--

ción, la ley se reserva su conocimiento con prefe-

rencia a los demas jueces y tribunales de su mismo 

grado, Un juez o tribunal pueden tener jurisdicción 

y carecer de competencia, La Competencia, por el 

contrario no puede existir sin la jurisdicción~'. 

De la reproducción de las ideas de los destacados · 

procesalistas citados derivados que, en forma similar a Prie

to Castro, enfati:an la diferencia entre Jurisdicción y Comp~ 

tencia; la hacen consistir en que la jurisdicción es abstrac

ta y la Competencia es concreta pués 1 se refiere a un caso de 

terminado y la ejerce tambi~n un órgano determinado. Sobre 

el concepto de Prieto Castro tiene la ventaja de que apunta 

lo determinado también del 6rgano de autoridad. Ya no es un 

6rgano abstracto sino tambi@n el órgano es concreto. 
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Otro ¡ttributo que se señala J la Competencia es que 

esta legalmente atribuida sobre este particular, en un caso -

dudoso, aunque en principio la Lev es la que fija la Compete[ 

cia de un jue~ puede ser la Jurisprudencia la que le otorga -

Competencia a un 6rgano determinado. 

El notable jurista mexicano Eduardo Pallares (6) d~ 

fine la Competencia como "la porción de Jurisdicción que la 

ley atribuye a los 6rganos jurisdiccionales para conocer de 

determinados juicios''. 

Conforme a esta definici6n se establece la vincula-

ción entre la Jurisdicci6n y la Competencia. La primera es -

parte de la Competencia, y tambi~n la Competencia es parte de 

la Jurisdicción. La primera es parte de la Competencia por-

que la supone. No se puede ser competente sin tener Jurisdif 

ci6n. La Competencia es parte de la Jurisdicción porque no -

abarca toda la Jurisdicción. 

Respecto al titular de la Competencia, nos parece -

mejor que se hable de órgano jurisdiccional que, de juez puls 

hay órganos jurisdiccionales colegiados y hay funcionarios -

que se denominan rn>gistrados y 6rganos jurisdiccionales que -

(6) Eduardo Pallares. 'Turecho Procesal Civil". Za. Edici6n. Editorial 
Porrúa. ~xico, 1965. Págs. 290 y 291 
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se llaman Tribunales o Juntas de Conciliación y Arhitrajo. 

En cuanto a que la Ley sea la que atribura la Comp':'._ 

tcncia, estamos de acuerdo que así sucede en un elevadísimo -

porcentaje de otorgamiento competencia! pero, tambi~n la Ju--

risprudcncia, en los casos dudosos de interpretarse, sefiala -

al órgano competente. 

Por tanto, no solo es la ler la que puede otorgar -

la Competencia. 

El relevante procesalista mexicano Cipriano G6mez 

Lara (7) se ocupa de selialar que, la Competencia en sentido 

lato, es ''el ~mbito, esfera o campo dentro del cual un 

de autoridad puede desempeftar validamcnte sus atribucio--

nes y funciones". 

Ya en sentido estricto, el maestro G6mez Lara en---

tiende la Competencia como aquella referida a la Competencia 

jurisdiccional y manifiesta que ''es el ambito, esfera o campo 

dentro de los cuales un determinado órgano jurisdiccional pu':'.. 

de ejercer sus funciones" 

(7) Cipriano G6mez Lara. ''feor!a General del Proceso" Op. Cit. Págs. 
Hl y 142 
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Nos parece mu}' intC'resantc el señalamiento que hace 

el maestro G6mez Lara de la Competencia en sentido general c~ 

mo atributos de algún 6rgano de autoridad. Compartimos este 

criterio. En efecto, todo 6rgano de autoridad puede actuar -

válidamente en una esfera de actividades, desplegar atribuci~ 

nes s61o si es competencia, este competencia debe atribuirse

la el derecho objetivo. 

Estimamos que, las ideas expuestas por la doctrina, 

tanto nacional como extranjera, asi como las reflexiones que 

hemos hecho alrededor de la significaci6n gram:itical de la - -

competencia nos haa ilustrado 1o suficiente para intentar un 

concepto de competencia. La competencia es la aptitud deri

vada del derecho objetivo, en virtud de la cual un 6rgano del 

Estado está facultado para ejercitar derechos y cumplir obli

gaciones. No hablamos de competencia como fundada en la ley 

en atenci6n a que la ley no es la única que otorga competen- -

cia, aunque si es la principal fuente de la competencia. La 

competencia puede derivar de la jurisprudencin, asi verbigra

cia, un jue= de distrito conoce de un amparo contra la scnte~ 

cia definitiva si se impugna todo el proceso desde el emplaz~ 

miento porque as! lo determina la jurisprudencia de la Supre

ma Corte de Justicia, También la competencia puede emanar de 

un Tratado Internacional que aborde problemas de conflictos -

jurisdiccionales entre jueces de diferentes paises. 
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~aturalmcnte que, en una obra de derecho procesal -

nos puede interesar la Compctenci3 de- les 6rganos jurisdicci~ 

nales y, en tal hipótesis, podemos intentar un concepto de -

Competencia Jurisdlccion3l, 

L~ competencia jurisdiccional es la aptitud dcrh·a

iia del derecho obj<•tivo que se otorga a un órgano estatal pa-

1-.1 ejercitar Jcrechos y cumplir obligaciones, en relación con 

el descmpefio de la función jurisdiccional dentro de los limi

tes en q~e válidamente puede desarrollarse esa aptitud. 

Lo b5sico en el concepto es que se tiene aptitud P! 

ra desempeñar la función juris.diccional pués, de alli deriva 

que el 6rgano sea jurisdiccional. 



-101 -

III. - LA DIFEREl\C!A ENTRE COHPETE~C!A Y JURfSOJCCION 

Está en el hecho de que la competencia precisa los 

limites del 6rgano que posee jurisdicción. 

Todo juez que tiene competencia tiene jurisdicción 

pero, no todo juez que tiene jurisdicción tiene competencia. 

Tiene jurisdicción porque puede decir el derecho pero puede • 

no tener competencia porque el caso del que ha de conocer ex· 

cede los limites dentro de los que se le permite actuar. 

No querernos establecer como diferencia entre ~ 

la jurisdicci6n }' la competencia que la primera es abstracta 

y la segunda es concreta, dado que un jue: tiene competencia 

abstracta que se deriva de las disposiciones juridicas, gene

ralmente legales, que establecen los limites a su jurisdic--

ci6n. 

Por ello, puede hablarse de competencia abstracta. 

En forma abstracta, sin referencia a un caso determinado, po

demos estudiar hasta d6nde llega la competencia de un jue: ci 

vil, de un Tribunal Superior, de una Junta de Conciliación }' 

Arbitraje de un Juez de Dist1·ito, de un Tribunal Unitario de 

Circuito, de un Tribunal Colegiado de Circuito, de un Jue: P~ 

nal, de una Sala del Tribunal Fis~al de la Federaci6n, del 
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Pleno o de las Salns d<> la Suprema Corte de Justicia, cte. 

Pot· supuesto que, tar.ibién respecto de las peculiaridades de 

un caso concreto podemos dctcr~inar si en rclaci6n con él --

tiene competencia determinado 6rgano jurisdiccional. 

La Competencia )' la Jurisdicción pueden ser cstudi~ 

das en abstracto )' tambiCn pueden ser estudiadas en concreto. 

Es verdad que la Competencia es una porci6n -

de la jurisdicción dado que, no se puede ejercer jurisdicción 

en todos los casos, sino s6lo en aquellos que están dentro de 

los limites de la jurisdiccidn establecidos e sea dentro de 

la Competencia del órgano del Estado. Pero no menos cierto 

es que la competencia tambi~n puede ir mis alll que la juris

dicción ya que hemos indicado que puede haber competencia le

gislativa y competencia administrativa. 
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Ir. - DIFEREXTES Cl.ASES DE COMPETENCIA 

A). - COMPETEl\CIA OBJETI\"A y cmtPETENCIA SUBJETIV,\ 

La Competencia Objetiva es aquella que se atribuye 

al órgano del Estado que dcsempefia la funci6n jurisdiccional, 

se examinan los elementos exigidos por la Ley para determinar 

si está dentro de los Ifmites sefialados por el derecho objeti 

vo la aptitud de lnter\•ención del órgano estatal. No intere

sa quién es la persona ffsica que encarna al órgano del Esta

do como titular de ese órgano. 

En la presunta competencia subjetiva se examina si 

el titular del órgano del Estado que ha de desempeñar la fun

ción jurisdiccional en representación de ese órgano estl legi 

timado para actuar r tambi6n se examina si tal titular no ti~ 

ne algún impedimento para intervenir respecto de cierto caso 

concreto, situación en la que deberá excusarse o ser5 recusa

do. 

En realidad la Competencia Subjetiva no es Compete!'_ 

cia sino que es capacidad. Cuando una persona ffsica no reú

ne los requisitos jurfdicos para ocupar el cargo de titular o 

de representante de un órgano estatal jurisdiccional no tiene 

capacidad para ocupar ese cargo y si lo hace, no estS sufi---
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cicntcmcntc lcgitiraa<lo }" se ]lJ(Q acreedor il l:1s s:l11ciones o -

penas que ~l derecho Jlrcvcnga 11ara esa contra~cnci6n. 

En cunnto a la llamada Competencia Subjetiva consi! 

tente en que una persona física que representa al 6rgano ju-

risdiccional corno magistrado, como juez o como secretario, -

tenga un impedimento para intervenir con la debida imparcia

lidad en el caso concreto, no estacas en prcsc11cia de un pro

blema de incompetencia pues esta es una cualidad o atributo -

del órgano y no de la persona física, por tanto, el nombre e~ 

rrecto de la institución jurídica es ·11mpedimcnto' y no ''in-

competencia subjctiva 11
, Cuando no hay ese impedimento, no 

puede hablarse de que existe competencia subjetiva, cuando 

mucho podría hablarse de idoneidad del juez, magistrado o se

cretario o de necesaria imparcialidad. 
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B) COMPETENCIA PRORROGABLE E_ IMPRORROGABLE 

Prorrogar es extender, dilatar, prolongar, continuar. 

Respecto a la Competencia, si originalmente, por disposición -

del derecho objetivo, le corresponde a un órgano jurisdiccio-

nal la aptitud de intervenir, tiene una competencia propia, 

que es directa, pero si no tiene de origen la competencia,, 

por no ddrsela de derecho objetivo, y se permite por el mismo 

derecho objetivo que, en cierta circunstancia, se puede exten

der su competencia y adquiera competencia para conocer de lo -

que originalmente no estaba facultado el órgano jurisdiccional, 

estamos ante la competencia prorrogada. Por tanto, hay casos 

en que el derecho objetivo permite la prórroga de competencia, 

en esta hipótesis el órgano jurisdiccional tiene competencia -

prorrogada. 

Por el contrario, si el derecho objetivo no permite 

que se pueda extender la competencia más allá de lo espectfi-

camente limitado para un órgano estatal jurisdiccional, la co~ 

petencia será improrrogable. 

La diferenciación entre competencia prorrogable e i~ 

prorrogable está recogida por el Código de Procedimientos Civi 

les para el Distrito Federal: 
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"ARTICULO 149. - La jurisdicción por razón del terri· 

torio es la anica que se puede prórrogar. Se excep· 

túa el caso en que conociendo el tribunal superior -

de apelación contra interlocutoria, resuelta que --

sea, las partes est~n de acuerdo en que conozca de · 

la cuestión. El juicio se tramitar~ conforme a las 

reglas de su clase, prosiguiéndose éste ante el sup~ 

rior". 

Ciertamente se habla de jurisdicción pero, es de ha

cerse notar que, el precepto está dentro del capítulo relativo 

a la competencia y, además el artículo 144 del Código de Proc~ 

dimientos Civiles determina que "La competencia de los t·ribun2_ 

les se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el -

territorio 11
• 

En la prórroga de la competencia se dá aptitud de i~ 

tervención al órgano jurisdiccional que originalmente carecía 

de ella. 
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C) COMPETENCIA RENUNCIABLE E IRRENUNCIABLE 

ta Competencia de de·rccho de injerencia al órgano 

jurisdiccional que la posee pero, también engendra derechos y' 

obligaciones para los gobernados que se ven en la necesidad de 

acudir ante ese órgano jurisdiccional. 

En principio, el gobernado tiene el derecho y tiene 

el deber de someterse a la competencia del 6rgano al que la -

norma jurrdica objetiva se le ha otorgado pero, puede suceder 

que haya renunciado al derecho de someterse a cierto <irgono j~ 

risdiccional y haya asumido la obligación de someterse a otro 

órgano jurisdiccional. Es muy frecuente en los contratos aqu~ 

lla cláusula de renuncia de la competencia territorial. 

"Ambas partes contTatantes se someten expresamente 

para cualquier controversia que pudiera suscitarse sobre la Í!!. 

terprctaci6n o cumplimiento. 

Dado que no hay implantación de turnos en los juzga· 

dos civiles y familiares, la consecuencia pragmática es que, · 

cada uno de estos juzgados tiene su propia oficial!a de partes, 

no hay una oficina de recepción de documentos coman, y el abo

gado elige el juzgado en el que ha de instaurarse una demanda 
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mediante la presentación de la misma con sus anexos en el juz

gado elegido'. · 

D) COMPETENCIA POR ACUMULACION 

En caso de que sea procedente la acumulación de ex-

pedientes por las excepciones de litispendencia o conexidad, -

adquiere Competencia para conocer· del negocio acumulado el -- -

juez donde se tramita el expediente mds antiguo. Esta regla -

se desprende de lo dispuesto por los a rtfculos 38, 39 ·y 4 Z de 1 

Cddigo de Procedimientos Civiles. 

Por Acumulacidn, tendr~ competencia para conocer de 

los pleitos contra el concursado, el juez que conozca del con

curso, as! lo derivamos de lo dispuesto en la Fraccidn VIII -

del Artfculo 739 del C6digo de Procedimientos Civiles para el 

Di.strito Federal. 

El juez que conoce de la sucesión testamentaria o -

del intestado, tiene competencia por acumulacidn para conocer 

de todos los juicios que han de acumularse al juicio sucesorio 

respectivo. Sobre el particular, dispone el arirculo 778, que 

al efecto menciona: 
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"Son acumulables a los juicios testamentarios y a - -

los intestados: 

"l.- Los pleitos ejecutivos incoados contra el fina

do antes de su fallecimiento; 

"Il.- Las demandas ordinarias por acción personal, · 

pendientes en primera instancia contra el finado; 

"lll.- Los pleitos inco3dos contra· el mismo por ac-

ci6n real que se hallen en primera instancia, cuando 

no se sigan en el juzgado del lugar en que est~ sita 

la cosa inmueble o donde se hubieren hallado los mu~ 

bles sobre que se litigue; 

"IV, - Los juicios que sigan los herederos deduciendo 

la acción de petici6n de herencia, ya impugnando el 

testamento o la capacidad de los herederos presenta

dos o reconocidos, o exigiendo· su reconocimiento, · · 

siempre que esto Gltimo acontezca antes de la adjudi 

caci6n: 

"V.-"fodas las demandas ordinarias y ejecutivas que 

se deduzcan contra los herederos del difunto en su -

calidad de tales después de denunciado el intestado; 

11VI .. Las acciones de los legatarios reclamando sus 

legados siempre que sean poste rieres a la facción -

de inventarios y antes de la adjudicación, excepto -
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los legados de alimentos, de pensiones, de educa---

ción y de uso y habitación". 

También procede la competencia por acumulaci6n en el 

caso de contrademanda. Seá competente el· juez que conoce de -

la demanda principal. 

procesal: 

Determina el Artfculo 160 del citado ordenAmicnto --

"En la reconvención es juc1 competente el que lo sea 

para conocer de la demanda principal, aunque el \'a·· 

lor de aquélla sen inferior a la cuantfa de su comp~ 

tencia, pero no a la inversa". 

Regla similar rige en materia de tercer!a pero, con 

la salvedad de que si la tercer!a es de mayor cuantía gravita 

gravita· la tercerra sobre el juicio, al grado tle que el princ.!_ 

pal se acumula prácticamente a la tercerra desde el punto de 

vista de la competencia. Dispone el Art!culo 161 del Código ' 

Adjetivo citado. 
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111.as cuestiones de terccrras deben substanciarse y · 

decidirse por el jur: que sea competente para cono-

cer del asunto principal, cuando el interés de la -

tercerfa que se interponga exceda del que la ley so

mete a la competencia del juez que est~ conociendo . 

del negocio principal, se remitirá lo actuado en és

te y la tercerra al que designe el tercer opositor y 

sea competente para conocer de la cuesti6n por raz6n 

de la materia del interés mayor y del territorio". 

Tambi~n la competencia por acumulación opera respec

to de actos preparatorios al juicio y providencias precauto--

rias, segOn lo preceptOa el Artículo 162 del C6digo de Procedi 

mientas Civiles: 

"Para los actos preparatorios del juicio, será comp! 

tente el juez que lo fuere para el negocio principal, 

"En las providencias precautorias regir:i lo dispues

to en el párrafo anterior. Si los autos estuvieren 

en segunda instancia, será competente para dictar la 

providencia precautoria el juez que conoció de ellos 

en primera instancia. En caso de urgencia, puede -· 

dictarla el del lugar donde se hallen la persona o ' 

la casa objeto de la providencia, y efectuado, se r! 

mitirán las actuaciones al competente 11
• 
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E) COMPETENCIA DISTRillUTIVA DE SALAS DEL TRIBUNAL 

Dentro de los diversos criterios competenciales est~ 

diados ho hemos mencionado a qué Sala del Tribunal le corres-

pende conocer de los recursos intentados contra las resolucio· 

nes de los diversos juzgados civiles, familiares y penales del 

Distrito Federal. 

Al respecto es competencia del pleno. del Tribunal S~ 

perior de Juzticia del Distrito Federal determinar las salas a 

las que deban quedar adscritos los Juzgados del Distrito Fede

ral y los de nueva creación para los efectos legales proceden

tes (Art!culo 28, Fracción XVIII de la Ley Orgánica de los Tri 

bunales del Distrito Federal). 

De esa manera, si se inte~pone recurso de apelacidn 

contra una sentencia dictada por el Juzgado Décimo Cuarto de 

lo Civil, conocerá del recurso la Sala del. Tribunal a la que 

est~ adscrito ese Juzgado. 

Hoy por hoy, las catorce Salas del Tribunal Superior 

de Justicia en el Distrito Federal integradas cada una por 

tres magistrados y designadas por namero ordinal (Art!culo 40 

de la Ley Orgánica), tiene distribuida su competencia mediante 

la repartición entre ellas de los diferentes juzgados. 
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F l COllPETENCIA POR ELECCION DE !.AS PARTES 

\'n hemos anotado que, ante la falta de un turno que 

fija In competencia de un juez determinado, el actor, por ase

sornmi~nto de un abogado, elige a uno de los varios jueces que 

tiene competencia dentro del mismo territorio, en la rnism3 ma

teria en la misma cunnt!n y en el mismo grado. 

Al hacerse esta clccci6n se inicia la instancia ante 

el jue: elegido y por ello se convierte en competente, con cx

clusi6n de Jos dem3s, el actor que presente la demanda ante un 

juez elegido por él, ya está sujeto a la jurisdicci6n y compe

tencia de ese juzgador.· 

La elecci6n pudo haber sido hecha con anterioridad -

por el demandado, en cuanto a la competencia territorial. En 

efecto, dispone el Art!culo 156, 'fracci6n 1 del C6digo de Pro

cedimientos Civiles que es juez competente el del lugar que el 

deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago. 

También puede suceder que la elecci6n la hagan ambas 

partes desde que celebraron el contrato. Dispone el Artículo 

156 del ordenamiento procesal citado: 
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"Es juez competente: 

"Il. - El del lugar señalado en el contrato para el -

cumplimiento de la obligaci6n ..• " 

Esta posibilidad de elecci6n del juez está reiterada 

en el Artfculo 151 del Código citado: 

"Es juez competente aquel al que los litigantes se -

hubieren sometido expresa o tácitamente, cuando se 

trate del fuero renunciable". 

'!) COMPETENCIA POR RECUSACION O EXCUSA 

En el supuesto de que opere la recusación o excusa -

conforme a la Ley Procesal, el juez deja de conocer y envía el 

expediente a otro juzgado que continuará el conocimiento del -

juicio ya iniciado. En los t~rminos del artículo 191 del Cód! 

go de Procedimientos Civiles, en caso de operancia de recusa-

ci6n los autos deben enviarse al juzgado que corresponda. Lo 

mismo ha de hacerse en caso de excusa. Dispone el nrtfculo - -

150 que en caso de recusación o excusa conocer~ el que siga ~u 

mero si lo hubiere en el partido judicial; en el Distrito Fed~ 

ral si lo hay. 
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Y.- ORGANIZACION DEL PODER JUDICIAL. LA SUPREMA 

t:). - SUS MIEMBROS COMPONENTES (MINISTROS) 

a) Su Nombramiento 

Dicho alto tribunal se compone de veintiun ministros 

numerarios y cinco supernumerarios o. suplentes, según lo disp!.!, 

ne el Ar.trculo 94 Constitucional. El nombramiento de unos y -

otros proviene del Presidente de la República quien deberá so

meterlo a la consideración del Senado, el cual deberá aprobar

lo o rechazarlo "dentro del improrrogable término de diez 

df3s' 1
, transcurrido el cual, sin detcrminaci6n alguna por par

te de dicho órgano, se entenderá ad~itido (Art. 96 Constitucig_ 

nal). La aprobación senatorial es condici6n sine que non para 

la eficacia del nombramiento presidencial, ya que sin ella, 

los ministros designados no pueden tomar posesión del cargo, • 

salvo en el caso de que el Senado "no apruebe dos nombramien-

tos sucesivos respecto de la misma vacante". pués entonces el 

presidente "had un tercer nombramiento que surtirá sus efec- -

tos desde luego como provisional", debiendo someterse sin em-· 

bargo, "a la aprobaci6n de dicha Cámara en el siguiente perío

do ordinario de sesiones", en el que ndentro de los primeros .. 

diez dfas el Senado deberá aprobar o reprobar el nombramiento, 

y si lo aprueba o nada resuelve, el magistrado nombrado provi· 

sionalmente continuará en sus funciones como definitivo 11
1 ce-~ 
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snndo en el cargo en el supuesto contrario. Estas filtimas di! 

posiciones están en contradicción con lo establecido por la -

fracción \1 del Artículo 79 Constitucional que concede faculta

des a la Comisi6n Permanente del Congreso de la Uni6n para 

110torgar o negar Sll aprobación a los nombramientos de minis--

tros J.c la Suprema Corte", toda \·e: que dicha Comisión, durnn

te el perrada de receso del Senado, puede ejercitarla sin esp! 

rara que ~stc reanude sus labores a efecto de admitir o rer.h!!. 

:ar tales nombramic11tos. 

B). - SU CQ)IPETENCIA (DE !.A CORTE) 

Las facultades constitucionales con que está invcst~ 

da la Suprema Corte se refieren primordialmente, como es 16gi -

coy natural, a los dos tipos de funciones jurisdiccionales en 

que se desenvuelve el poder de imperio del Estado Federal Mexi 

cano, a saber, la judicial propiamente dicha y la de control -

constitucional, de las que ya hemos hablado. No obstante, la 

actividad pGblica de dicho alto tribunal no se agota con el -

ejercicio de las mencionadas funciones, ya que tambl6n puede 

realizar actos administrativos dentro del marco ~orapctencial 

que le nsigna la Constitucidn, el cual vamos a describir a co~ 

tinuaci6n. 
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a) En cuanto a la Funci6n Judicial Propiamente di··· 

cha. 

Debemos recordar que siendo la Suprema Corte un Tri· 

bunal Federal, su competencia debe integrarse por facultades . 

expresas que en su favor establezca la Le)• Fundamental confor

me al principio proclamado en su Artfculo 124. En otras pala· 

bras, cualquier tipo de controversia o cualquier caso que no -

se comprenda en ias disposiciones constitucionales que instit~ 

yen dichas fncul tades, no ser~ de Ja incumbencia cognoscitiva 

de los Tribunales de la Federación, sino de Ja de los Estados. 

El Artfculo 104 de Ja Constitución es uno de .los preceptos que 

señala Ja competencia de Jos órganos judiciales federales sin 

adscribir separadamente los casos que ésta comprende a la Su-

prcma Corte, a los Tribunales ae Cii"cui to y a los Juzgados de 

Distrito. 

I.· El Artículo 105 Constitucional reserva exclusi·· 

vamente en favor de la primera alguno de ellos, en cuyo conoci 

miento y resoluci6n la Corte actaa como tribunal de Gnica ins· 

tancia, segdn lo aseveramos con antelacidn. Estos casos con-

ciernen a las controversias que se susciten entre dos o más E! 

tados, entre ~stos y la Federación, as! como a los conflictos 

"entre los Poderes de un mismo Estado sobre la constitucional!_ 

dad de sus actos" y a las contiendas "en que la Federaci6'n sea 

parte" segan lo determine Ja ley (Art. 105). 
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b) En cuanto n la Función Jurisdiccional de Control 

constitucional: 

En lo que a esta funci6n concierne, la Suprema Corte 

es tribunal de anica instancia y de segundo grado, pués conoce 

del amparo directo o uni-instancial y por vfa de rcvisi6n del 

amparo indirecto o hi-instancial conforme al sistema competen

cia! que estudiamos en nuestro libro respectivo y n cuyas con

sideraciones nos remitimos. Debernos advertir que a través del 

conocimiento del juicio de amparo es como se ejerce primordia! 

mente la referida funci6n de control constitucional, sin per-

juicio de que ésta tambi~n se desempefte por la Suprema Corte -

al resolver las controversias que sobre ln constitucionalidad 

de sus actos surjan ·~ntre los Poderes de un mismo Estado 11 

(Art. 105 Constitucional). 
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\'!. - ACTOS ADHINISTRATI\IOS DIVERSOS 

1.- Ya hemos afirmado que la actividad total de la 

Suprema Corte no se contrae al ejercicio de la Funci6n Juris

diccional, pués constitucionalmente está facultada para real! 

¡ar actos administrativos, que consisten principalmente en -

formular nombramientos varios con finalidades diversas, según 

lo establece el Articulo 9i de la Ley Fundamental. Tales no!!! 

bramientos conciernen a los magistrados de Circuito y Jueces 

de Distrito, tanto numerarios como supernumerarios y en este 

último caso para "que auxilien las 1 abares de los tribunales 

o juzgados donde hubiere recargo de negocios a fin de obtener 

que la administraci6n de justicia sea pronta y expedita", pu

diendo expedirlos, además, en favor de alguno de sus miembros 

o de cualquiera de los aludidos funcionarios "Qnicamente para 

que averigue la conducta de algún juez o magistrado federal, 

o algún hecho o hechos que constituyan la violaci6n de alguna 

garantía individual". En estos casos, la Suprema Corte puede 

obrar oficiosamente o cuando "lo pidiere el Ejecutivo Federal, 

o alguna de las Cámaras del Congreso de la Uni6n, o el gober

nador de algún Estado" (Art. 97 Párrafo Tercero). 

Z.- Otros actos de carácter administrativo que con~ 

titucionalmente incumben a la Suprema Corte consisten en cam

biar de adscripci6n a los jueces de Distrito y de Circuito, -
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as! como en vigilar su conducta a través de los respectivos 

"ministros visitadores", scgün lo preceptúa el mismo artículo 

97 de la Constituci6n. 
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1: 1 I. - LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO 

Conforme al Artículo 94 de la Constitución, también 

en estos 6rganos se dep6sita el ejercicio del Poder Juidicial 

de la Federación. Este precepto clasifica a los mencionados 

tribunales en dos especies, que son: los Unitarios y los Col!!_ 

giados; integrándose con funcionarios llamados Magistrados, -

cuyo nombramiento incumbe a la Suprema Corte, según dijimos, 

pudiendo ésta cambiarlos de adscripción. Estos funcionarios 

no son inam6vibles ad initium, pués "durarán cuatro años en -

el ejercicio de su cargo, adquiriendo la inamovilidad si, al 

concluir este período, "fueren reelectos o promovidos a car-

gos superiores "(Art. 97 Constitucioinal) hip6tcsis esta últ! 

ma que se antoja infactible ya que el Onico cargo superior al 

de magistrado de Circuito dentro de la judicatura federal es 

el de l·finistro de la Corte, que de suyo es inamovible. 

Los requisitos para ser designado magistrado de Ci~ 

cuita se consignan en el Artículo 32 de la Ley Orgánica del -

Poder Judicial de la Federación. 

Por otra parte, consideramos importante señalar que 

los Tribunales Unitario< de Circuito s6lo desempeñan la fun-

ci6n Judicial Federal propiamente dicha, en su.carácter de 6~ 

ganas de segunda instancia respecto de los juicios o procesos 
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distintos del amparo que en primer grado se ventilan ante los 

Jueces de Distrito. A la inversa, los Tribunales Colegiados 

de Circuito no ejercitan dicha función, sino la de control -

constitucional a través del conocimiento de los dos tipos pr~ 

cedimentales del juicio de amparo dentro del cuadro competen

cia!, por último, las dos especies de tribunales de Circuito 

reciben su senda denominación atendiendo a su integraci6n, ya 

que los unitarios est5n personificados en un sólo magistrado, 

en tanto que los Colegiados se componen de tres miembros. 
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Estos órganos judiciales fcdcr.:tlcs dcscmpc:lan, como 

la Suprema Corte, las dos funciones Jurisdiccionales de que -

hemos hablado en sus respectivos casos compctcnciales sus ti

tula.res los nombra dicho alto trihunal, el que, como ,1 los m!!_ 

gistra<los de Circuito, los puede cambiar de adscripci6n. La 

inamovilidad alcan:a a los jueces de Distrito a partir de la 

ratificación de su nombramiento una ve: fcnccidc el periodo 

de cuatro afias 11or el que inicinlm~ntc son designados (Art. 

97 Constitucionol primer p!rrafo). 

A) FUNCION JUDICIAL PROl'IA'IE~TE DICHA 

Ya hemos aseverado que el ejercicio de esta fun---

ci6n se traduce en los juicios o procesos f~dcralcs distintos 

del amparo, conociendo de ellos en primera i11stancia los jue

ces de Distrito, cura competencia se integra con algunos de -

los tipos de controversias que pr("veé el Articulo 104 Const i

tucional r a los cuales nos referimos a continuación. 

c) Casos concernientes • miembros del Cuerpo Diplo

mático)' Consulor (Frac. VI do! .-\rt. 10~ Const). 



- 124 -

Corresponde también a dichos Jueces Federales el e~ 

noci~icnto de estos casos, cuya demarc3ci6n y alcance es im-

prcscindiblc establecer. Desde luego, si se toma en conside

ración ln interpretación literal y gramatical del precepto -

aludido, sin hacer distinciones de ninguna cs1>ccic, se puede 

concluir que los Tribunales rcdcra1cs tienen competencia con~ 

titucional para conocer de todos los casos en q11c intervenga 

algtln miembro del Cuerpo Diplomdtico o Consular, i11Jcpendien

tcmcntc de la índole o naturalc:a que aquéllos tengan. Esta 

interpretación y, por e11Jc, la conclusión a ~uc mediante clln 

se l lc~a 1 no~ p:ircccn j uridic:imcntc absurdas, puesto que im- -

plicar~an la subversión total del r6gimcn general de compete~ 

cia establecido por el ordc-n jurídico mexicano, cuando menos 

por lo que respecta a aquellos casos en que tenga injercnci-a 

alguna persona investida con el carácter de miembro de dichos 

cuerpos. En efecto, si de acuerdo con la naturalc:.a de la m~ 

tcria de los actos de las relaciones jurldicas, cte., se ha -

establecido no s6lo competencia constitucional entre los di-

versos poderes del Estado (Ejcc11tivo, Legislativo y Judicial), 

sino la de indole ordinaria entre las diversas autoridades C! 

tatales en general el conocimiento que se imputaría a los Tri 

bunalcs Federales para conocer de todos los casos concernien

tes a los miembros del Cuerpo Diplomático y Consular según la 

interpretación literal de la disposición relativa implicaría 

una notoria alternación del sistema de competencia cstablcci· 
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do, al considerar a los mencionados tribunales como órganos -

jur!dicos competentes para ventilar todos los negocios que -

tengan relación con alguna persona de las aludidas. Nos par~ 

ce, por consiguiente, que el alcance de la fracción VI del ª!:. 

t!culo 104 Constitucioinal es mucho restringido, en el senti

do de que anicamente debemos incluir dentro de la denomina--

cidn general de "casos", empleada en la disposición en cues-

ti6n, aquellos que sean de naturaleza eminentemente judicial, 

contenciosa, descartando de ella, por ende, los que no preseQ 

ten esta característica. As!, por ejemplo, de conformidad 

con la fracción que comentamos, tendrd competencia un juez f~ 

deral para conocer de los negocios civiles, mercantiles y pe

nales en los que esté inodado algfin miembro del Cuerpo Diplo

m§tico o Consular, rigiendo para este mismo, en los casos no 

judiciales, los estatutos y la competencia ordinaria y coma-

nes para toda clase de personas, naturalmente con las excep-

ciones legales que haya, 

En corroboracidn a lo que se acaba de afirmar debe

mos hacer la observación de que el caso competencial que comeQ 

tamos surge cuando un miembro del Cuerpo Diplomático o Consu

lar es sujeto de las relaciones de coordinación que pueda en

tablar, de lo que se infiere que cuando se trate de actos de 

autoridad que afecten su esfera jurfdica, la vía procedente -

para impugnarlos es el amparo, sin que, por ende, se surta la 
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competencia apuntada. 

B) FU~CION JURISDICCIONAL DE CONTROL CONSTITUCIONAL 

Esta funcidn la ejercen los Jueces de Distrito a -

trav6s del conocimiento y rcsoluci6n del juicio de amparo in

directo o bi-instancial que en primer grado se sustancia ante 

ello>. El estudio de este tipo procedimental en cuanto a sus 

mOltiples y diversas modalidades, figuras e instituciones pr~ 

cesales, asi corno el análisis de la Competencia que en rela-

ci6n con el tienen dichos jueces federales. 
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IX.-CONFLICTOS DE COMPETE!'<CIA JUDICIAL 

,\) - AD~llNISTRAC!ON DE JUSTICIA, JUR!SD!CCION Y 

COMPETE XC !A 

Como hemos venido estudiando en apartados antcrio--

res, los particul3res, en sus constantes relaciones dentro de 

cad3 sociedad, llegan a tener intereses opuestos entre ellos, 

surgen as1, problemas sin soluci~n satisfactoria extrajudi--

cial, por lo que tienen que acudir ante el titular de la ad--

ministraci6n de justicia, t!sta, ·'es la actividad con la que -

se despliega y se actúa una función t1pica del Estado, denom! 

nada a su vez jurisdiccional, o jurisdicción:'. (1) 

La administración de justicia, lleva impHcita "la 

distribución interna del trabajo entre los distintos órganos 

judiciales ... Esa esfer3 de oficios que la ley atribuye a cada 

uno de los jueces dentro de la jerarqu1a judicial, atribuyen

do entre ellos el ejercicio práctico de la jurisdicción, con~ 

tituye para cada juez su propia :'competencia": que suele tra-

dicionalmente definirse como medida de jurisdicción·• (2) 

(1) Enrice Redenti. "Derecho Procesal Civil". Tr. de Santiago Sent1s M•
lendo y Mirino Ayerra Redm 1 (3 Vals. Buenos Aires, Argentina: E.JEA, 
1957). P.1g. 4 

(Z) Piero f.alarnandrei "Instituciones de Derecho Procesal Civil'', tr. de -
Santiago Sentis ~lelendo U (3 Vols. Buenos Aires, Argentina: FJEA, --
1973). Págs. 136 
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Con lo anterior, tratamos de interpretar objetiva-

mente, al jefe de la escuela proccsalista italiana y a todos 

sus seguidores, quien define: ··1a competencia de un órgano --

es, por lo tanto, la parte de poder jurisdiccional que puede 

ejercitar". (3) 

Cada juzgado o tribunal, realiza sus funciones de -

acuerdo con la competencia que le asigne su norma procedimen-

tal, esta ültima, es territorial, denominada también lex fori. 

En algunos casos, el juzgador tendrl facultades ju

risdiccionales desde el auto de radicaci6n hasta la ejecuci6n 

de la resoluci6n que ha causado estado. En otros. s6lo sertl 

auxiliar de algún homólogo, o de diverso grado; o bien, con--

vertirse en requirente de alguna diligenciaci6n procesal. A!! 
bas hipótesis son realidad en la pr~ctica diaria de la judic~ 

tura, y de los postulantes, tanto a nivel nacional como intc~ 

nacional, de ah! que acudamos a :11os siguientes conceptos: 

a) Determinaci6n de las normas competenciales del -

jue: nacional. 

b) Determinaci6n de la competencia internacional de 

(3) Jose O!iovenda. ''Principios de Derecho Procesal Civil". Tr. de la 3 ed. 
del italiano por Jos~ Casais y Santald , I (2 Vols. llidrid, España: 
Reus, 1922). P'ag. ó21 
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ese mismo juez, 

c) Determinación de las reglas conforme a las cua·· 

les el juez nacional puede reconocer los efectos de 

una sentencia pronunciada por un juez distinto, nor 

malmente extranjero'', (4) 

Se surte la competencia directa en los dos primeros 

y la indirecta, en el ültimo. 

(4) Leonel Péremieto Castro. "~recho Internacional Privado". 3. ed. 
(Merico, D.F., fiarla, 1984). Pág. 345 
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X. - CO~IPETf:~CIA JUDiCI.;L DIRECTA E !);DIRECTA 

En cuanto a las características de la competencia -

judicial directa, diremos que es aquella que tiene todo ju'&! 

dor que conoce de una controversia, con fac11ltades para die--

tar resoluci6n definitiva y poder suficiente para hacerla 

efecti\•a conforme a Derecho; "Es indirecta cuando el juz.gador 

de un Estado auxilia al ju,gador del E•tado diverso en la re! 

li,aci6n de actos relacionados con un proceso sometido al pri 

mero", (S) 

Fundamento de la competencia judicial indirecta en 

el ámbito internacional, además de práctico lo encontramos -

en la Convencidn lntcramericana sobre Exhortos o Cartas Raga-

torias (Diario Oficial de ZS de abril de 1978), y el Protoco-

lo Adicional a la Convenci6n Interamericana sobre Exhortos o 

Cartas Rogatorias (Diario Oficial de 28 de abril de 1983). 

(5) Carlos Arellano G.lrcía. "l}?recho Internacional Privado". 7 Ed. M~xi -
co, .D.F., 1984. Pags. 766-767 
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XI.· CONFLICTOS DE COMPETENCIA JUDICIAL NACIONALES 

E INTERNACIONALES, POSITIVOS Y NEGATIVOS 

La grafica en el inciso A, es ilustrativa, para de· 

ducir conflictos de competencia judicial en el ámbito nacio·· 

nal y conflictos de jurisdicciones en el internacional. "Los 

conflictos de competencia se presentan entre tribunales de un 

mismo orden jurfdi,o, o sea, dentro de una misma soberanía, a 

diferencia de los de jurisdicci6n , que enfrenten los tribun~ 

les correspondientos a sobcranfns distintas•. (6) 

Los conflictos de competencia judicial dentro de un 

mismo país, se solucionan de ncuerdo con la norma compctcncinl 

correspondiente, remitiéndose los autos al superior jerárqui· 

co, sea del fuero común, o, federal, tal como aparece en la · 

ejecutoria siguiente: 

CONFLICTOS JURISDICCIONALES. EL JUICIO DE AMPARO · 
ES IMPROCEDENTE PARA RESOLVERLOS.· Cuando un 6rgano 
jurisdiccional, juzgando de su propia competencia, 
declina su jurisdiccian diversa, surge un conflicto 
jurisdiccional, cuya soluci6n compete al superior · 
jerárquico, o en caso de no existir ese superior, a 
la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n , como lo 

(6) hlolfo Müdonado."llirecho Procesal Civil". H5xico, D.F., 1947 
Robredo, 1947. P5g. 215 
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prevé el artículo 106 de la Constitución. Pero ''n 

todo caso, esos conflictos jurisdiccionales se diri 
Mcn r.tediantc un procedimiento especial y tratándoSl.' 
de un conflicto entre Tribunales Federales o de los 

Estados, es la Suprema Corte, exclusivamente, quien 
declara cu§! es el fuero en que radica la Jurisdic

ci6n, en tért1inos del articulo 30 del C6di~o Fede

ral de Procediraientos Civiles. En esas circunstan
cias, la resolución de la Sala responsable del Tri
bunal Fiscal de 1.1 Fcdcrac i6n que se cst ima incomp~ 

tente y cnvia los autos al Tribunal de lo ContcnciQ_ 

so Adt1inistrativo del Distrito Federal, debe califi 

carse como un acto en el juicio que carece del ca-
r:ctcr negativo de 'inposiblc reparación" que exige 
la fracción !\"del articulo 114 de la Ley de Ampa-

ro, p3ra la procedencia del :lr.1paro ante el .Juc: de 

Distrito. Como tampoco tiene el carácter de scnte~ 
cia definitfra para los efectos del amparo directo, 

forzoso es concluir que el Juicio de Amparo intcnt~ 

do contra ella es improcedente, lo que conduce a e~ 
te Tribunal a revocar la sentencia que se revisa r 
en su lugar sobreseer el amparo, con fundanento en 
la fracci6n I!I del articulo 74 de la Ley de Atipara. 

,\.\!PARO EN REVIS!ON HZ/Sl. Instituto ~lexicano -

del Seguro Social. 6 de agosto de 19S 1. llnanirni • -

dad de votos. Ponente: Manuel Castro Reyes. 

El sumario precedente, es consultable en lnfor~c --

rendido a la Suprema Corte de Justicia de la ~aci·on en 19S1. 

Tercera Parte. Colegiados. P'ags. S7 y SS 
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En el ámbito internacional, no existe superior je--

rfrquico, que resuelva sobre cu~l tribunal es competente, 

cuando los contendientes radican en distinta jurisdicción, de 

nh1 que tendrá que decidirse conforme a la lex fori. La par

te presuntamente agraviada hará valer los recursos que la ley 

le conceda. 

De Soslayo Orúe y Arregui, clasifica a los conflic-

tos de competencia judicial internacional en: :i1° Positivos, 

cuando puede establecerse a favor de varios Jueces, siendo 

los mis frecuentes; 2° Negativos, cuando no es competente 

Juez alguno". (7) Con palabras de otro iusprivatista, Adol· 

fo Miaja de la Muela, los positivos se obser\•an "cuando los -

tribunales de dos países distintos pretenden conocer en un 

mismo asunto, y, negativos cuando para cada uno de los dos 

tribunales es competente el otro pais. •• 

(7) José Ramón de Orúe y Arregui. 'Mmual de Derecho Internacional Priva
do''· 3 !'.d. Mldrid, España. Reus. 1952, P§g. 581 
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XI 1 • - .l)'l:-ICl~O~~ g;_ ~OR.11,\S CO~IPETE~CIALES 

E:-1 EL SISTEMA LEG!SL,\TI\'0 DE !,-º2_ ESTADOS UNIDOS MEXIC.\~O~ 

No seremos exhaustivos, s6lo nos referiremos a dos 

C6digos básicos: Código de Procedimientos Civiles para el Dis

trito Federal y Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Como S3bcmos, el primero de los enunciados, ha sido 

co¡)iado por las entidades federativas, por lo que, todo lo que 

se diga y conclu)-.'l respecto del mismo, tiene valide;;: p3ra to-

dos; sin olvidar que tambi6n es aplicable en materia federal, 

tal como lo dispone el ortlculo SO de la Ley de ~acionalidad y 

N'aturali.::aci6n, ndcmás, tiene mejor técnica en el orden compe

tcncial de sus fracciones para culminar con nuestra finalidad. 

A) CODIGO DE PROCED_I~_EE!.OS CIVILES PARA EL DISTRI· 

TO FEDERAL 

El Título Tercero, de la Competencia, Capítulo !!, 

Reglas para la fijocidn de la competencia, contiene el numeral 

156, que es génesis de los siguientes principios: 

1.- Lex loci executionis, este aforismo significa -

que, el acto jur'idico debe regirse por la ley de lugar de ej~ 

cuci6n, el cual cstS implicito, en las dos primeras fracciones, 
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que surten co~pctcn..:ia al juez de lugar que el deudor haya dc

sign•do para ser requirido judicialmente de pago, o, en el lu· 

gar sefialado en el contrado para el cumplimiento de la obliga

ción, el mlsmo criterio de sanci~n es para los casos de resci

s i6n o nulidad. 

Z.· Lex rci sitne, este principio significa que los 

actos jurtdicos, se regir~n por la ley de la ubicaci6n de la -

cosa, tal como dispone la fracci~n III, si se ejercita una ac

ci6n real sobre bienes inmuebles. Lo mismo se observará res-

pecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento 

de inmuebles. 

3.- Nobilia sequntur personam, literalmente signif! 

ca que los bienes muebles siguen a las personas, de ahi que, -

por seguridad jur!aica en un procedimiento ortodoxo, debe es-

tarse al domicilio del propietario, o del detentador, criterio 

que comparte la fracci6n IV, y, cuando fueren varios los dema!!_ 

dados y tu\'icran diversos domicilios, ser3 competente el juez 

de domicilio que escoja el actor. 

4.- Lex loci executionis-lex domicili, adecuamos a~ 

bes principios, por encontrarse situaciones alternativas en la 

fracción V, que también hemos seleccionado, porque en la aper

tura de una sucesi6n, juega papel importante el domicilio del 
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d~ cujus, en rclaci6n con posibles acrerdores Je la m:isa herc

ditari:l, r los presuntos posib1~s herederos, ya sea11 familia-

res o la Bencficiencia PúbliLa. 

Los principios hasta aquí comentados, son los b5si

cos q11c se invoc3n trat5ndosc de competencia directa, y que, -

en un nomcnto dado scr\'irán de indicadores para solucionar CD!!. 

flict~s de competencia judicial, n0 Jbundamos con las dern5s 

fracciones, debido • la naturalc:a de esta tesis. El Código -

Federal de Procedimientos Civiles, transcrito al calce contie

ne tambicSn en sus diversas fracciones los fundamentos aludidos 

en materia compctcncial. 
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XI,!.!. - E.TECUCIO~ DE RESOI.UCIO:;ES DICTADAS POR LAS EN

TIDADES FEDERATIVAS 

Bajo este rubro, nos ocuparemos de la posibilidad -

de ejecutar sentencias definitivas que han causado estado, sin 

rebasar las fronteras de la República Mexicana, sino, entre err 
tidades federativas. El fundamento constitucional lo encontr~ 

mos en el Arttculo 121, fraccidn III, que dispone: 

l!I,Las sentencias pronunciadas por los tribunales de -
un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles 
ubicados en otro Estado, sdlo tendrán fuerza ejecu
toria en @ste cuando asf Jo dispongan sus propias -
le)'eS, 

Las sentencias sobre derechos personales solo serán 
ejecutadas en otro Estado cuando Ja persona canden~ 
da se ha)'a sometido expresamente, o por razón de d!1_ 
micilio, a la justicia que las pronunció y siempre 
que haya sido citada personalmente para ocurrir al 
juicio: 

Esta fracción es de constante positividad, por la -

prdrroga de competencia en raz6n del territorio que contemplan 

los COdigos de Procedimientos Civiles de toda la República, de 

donde se concluye, que el juez ejecutor, tiene una competencia 

indirecta, tratándose del primer párrafo, 
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En cuanto al segundo ¡drr..ifc, t"St~1mos de acuerdo en 

principio en la observancia del mismo. porque en materia de 

alimentos no opera el }Jri11~ipio de g3rantt:1 de audiencia, es -

rnns existe j11risprudcncia al respecto la cual no se transcribe 

para evitar excesivas transcripciones, pero, puede consultarse 

en Aplndicc al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, 

Cuarta Parte. Civíl4 Pig. 105 

Debe concatenarse el contenido del Jispositivo con~ 

titucionnl precitado, con los numerales 599 a 603 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ubicados 

en el rubro de la cjccuci6n de las sentencias y deM~s resolu-

cloncs dictadas por los tribunales y jueces de los Estados .•. , 

C>Stc Ultimo énfasis es para aclarar que, bastaba con sancionar 

s6Jo el vocablo resoluciones donde se incluye a las sentencias 

lo que justifica el título de este inciso. 
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XIV,· RECONOCHflENTO Y pJECUCION DE SENTENCIAS 

Y LAUDOS EXTRA.'>IJEROS 

La judicatura mexicana, en especial los tribunales 

del fuero común, se han mostrado recios al reconocimiento y 

ejecución de sentencias )' laudos extranjeros, que contienen la 

i11sti tución jurídica impHcita de Exequatur, tal como lo mani · 

fiesta Sentis Melendo, en su obra que contiene estos aspectos. 

Respecto a "por qué se da valor a las sentencias e~ 

tranjeras, pertenece al Derecho Internacional; y todo aquello 

que corresponde a la determinaci6n de cómo se da valor a las · 

sentencias extranjeras, pertenece al Derecho Procesal", (8) 

El marco jur1dico para ejecutar las sentencias ex·· 

tranjeras en la RepOblica Mexicana, se encuentra integrado •• 

por: 

1) El Código redera! de Procedimientos Civiles, 

2) El Código de Procedimientos Ciriles del Distrito 

Federal; y 

3) El Código de Procedimientos Civiles de cada uno de 

los Estados de la Repüblica. 

(8) Santiago Senti5' M>lendo "La Sentencia fatranjera (Exequatur) Buenos 
Aires, Argentina: EJEA, 1958, P:!g, 30 
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Debemos recordar que ln mntcria de las rcla ... ~ 

cioncs intcrnaciC"lnnles es dt..' cxi.:lusiva competencia de la Fcder~ 

ci6n. Con este fundamenta una corricntc'doctrinal afirma que -

s61o la Ley Fcdc ra 1 puede ser ap Ji cable en es te contcxt o; que, 

en consecuencia, de conformidad con el artículo 73 fraccí6n"XVI 

de la Constitución Fcdcr3l, ns! como la Ley de :íacionalidnd r 

~aturali:acidn, y las disposiciones de los C6digos Civil y de -

Procedimientos Civiles del Distrito Federal tienen el carácter 

d<> fcdcrnlcs )" son obligatorias en toda Ja Unión". (9) 

Por cuando a juc: competente, para el desahogo de 

In instancia de rcconocirnic-ntos y ejecución de sentencias y la!!_ 

dos cxtranjcrost el maestro Siquciros se pronuncia por ''la com-

pctencia exclusiva de los trihunnlcs fedcr<tles", (10) con fu!!. 

damcnto en el dispositivo constitucional, vertido en.su parte -

conducente: 

ARTICULO 104. - Corresponde n los tribunalC!s de ln Fe-

deraci6n conocer: 

(10) 

Jo~ Luis Siquciros. ''Ejecud6n en la RepCíblica ~xicana de Sentcn-' 
cins dictadas por Tribunales Extranjeros en )hterias, Civiles o OJne.r 
dales, en estudios jurfdicos11

• M.~xico, D.f., rorrua, 1982. Págs. -
797-798 

lbidem 
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1.- fu tocbs lns controversias del orden civil o cri-

minal que se suelten sobre el cumplimiento y aplicación de le-

yes federales o de los Tratados Internacionales celebrados por 

el Estado mexicnno. Cuando dichas controversias s6lo afecten -

intereses particulares. podrán conocer también de ellas, a eles 

ci6n del actor, los jueces y tribunales del orden común de los 

Estados y del Distrito Federal. .. 

Lns resoluciones extranjeras a que nos hemos refer!_ 

do, necesariamente deben ser evaluadas de acuerdo con la ley 

mexicana, para su reconocimiento y cjecuci6n, a través del Exc-

quatur 1 que t>S el 11 v is to bueno· o "rnsc 11 como gráficamente den2_ 

mina Scntis Mclcndo, y que, formalmente consiste en la sentcn--

cia interlocutoria que pronuncian los tribunales para los ante-

rieres efectos, a un fallo procedente de tribunales de otra n•-

ci6n, sin el cual no podrá ejecutarse este Oltimo parafraseo, 

es sobre la exposición de Eduardo Pallares•. 

•Eduardo Pallares. ªllirecho Procesal CiYil '. H 3 Ed. /.\!xico, D.F. Porrúa 
1985. Pág. ssz 
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X\'.· '>ATHR.\Ll'ZA DEL .. EHé<{Y~TU_R....f:'__hLJgQ_!~\_ 

Y LOS REOUI ~.!_'\:_OS PARA J!_I CTA~.~ 

Utlli:nmos una resolución dictada por la Quinta Sa

la del Tribunal Superior ~k Justici:i., del Distrito Federal, di~ 

tada como con~ecucncia de una apelación ad111itida en ambos cfcc-

tos, por no haber concedido dicho Exequatur a un laudo extranj~ 

ro, el ju:gado D~ci;no Octavo i.!c lo CiYil con el rubro si~uientc: 

SU)L~RIO •• RECO~OCDIIENTO Y EJECUCION DE SENTENCIAS • 

ARBITRAL DICTADA E:\ EL EXTRANJERO.· LAS SE:'-lTENCIAS 

Y DE)LIS RESOLUCI0'.\ES DICTADAS EN PAISES EXTR,\~JEROS 

TE'.\DRAN EN LA REPUBLI CA LA FUER:A QUE ESTABLEZCAN 

LOS TRATADOS RESPECTl\'05 CCl~FOR\IE AL ARTICULO 604 • 

DEL CODIGO DE PRCICEDl}l!ENTOS CIVILES • 

• • • PRDIERO. • Se reconoce plena valide: y eficacia · 

juridica al aludo arbitral dictado por la Asocia-·· 

ci6n Americana de Arbitraje con sede en Sucva York, 

Estados Unidos de America de fecha.· SE DECRETA LA 

EJECUCION DE LA RESOLUCION ARBITRAL A QUE SE REF!E· 

RE EL PUNTO ANTERIOR PARA EL EFECTO REQUIERASE A • 

··parte deudora·· el pago de la cantidad de •• impar 

te de la suerte principal, intereses y costas del • 

juicio y en caso de no hacer el pago proc~dase a e! 

bargar bienes de su propiedad que basten a cubrir • 

las prestaciones rccl~m3d3~. 
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Los antecedentes, pueden consultarse en Anales de · 

Jurisprudencia, Publ i e ación Trimestral del Tribunal Superior de 

.Justicia clel ílistrito Federal, Tomo 1b8, Julio-Septiembre de 

1978. Págs. 241 a 264. 

Ln transcripción anterior, tiene por fundamento, a 

los artículos 604 al 608 del Código de Procedimientos Civiles • 

para el Distrito Federal, la Convención sobre el Reconocimiento 

y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, celebrada 

en la sede de lns Naciones Unidas, el 10 de junio de 1958, pu-

blicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha ZZ de j~ 

nio de 1971, b~sicamente, por existir diversos dispositivos co!!. 

cordantes. 

Con lo afirmado en la parte final del párrafo prec~ 

dente, se surte la competencia, con fundamento en el artrculo · 

604 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fede· 

ral. 

Los puntos resolutivos transcritos, nos llevan, de. 

manera deductiva a confirmar, puntos de vista que se han adela!!. 

ta do 1 como son! 

a) Reconocimiento del laudo arbitral, que es de la mi~ 

ma naturaleza, por cuanto a formalidad, de los ca·· 
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sos de sentencias extranjeras, como consecuencia de 

este reconocimiento !a validez y eficacia jurídica -

de la rcsoluci6n extranjera. 

b) Con el reconocimiento de la plena válidez de la res2 

luci6n extranjera, queda ratificada la deflnitividad 

y como consecuencia la procedencia para decretar la 

ejecuci6n, debiéndose ordenar·en el momento procesal 

oportuno. turnar los autos al C. Secretario Actuario. 

adscrito al Juez natural de los mismos. 

Como apostilla, en la práctica profesional sucede -

que al tratar de ejecutar un laudo o sentencia extranjeros, exi~ 

ten gravámenes muy superiores en cuant!a, al crédito que trata -

de hacerse efectivo, surgiendo el desencanto de la eficacia de 

nuestro derecho subjetivo. 

Retomando el contenido del rubro de este inciso, he

mos observado cierta reticencia de los jueces para dictar Exequ~ 

tur prefiriendo poner obstáculos jurídicos, negándolo, para que 

el criterio definitivo a seguir recaiga ·en segunda instancia, lo 

que retarda notoriamente el procedimiento. 
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Antes de dictar el auto de recepci6n del laudo o SC!)_ 

tencia extranjeros, el Jue: debe formular c\•aluaciones y an:ili-

sis ordenados en el articulo 605, del ordenamiento adjetivo, pa

ra que sean ejecutorias, tales como: 

1. - Que se- cumpla con las formzilidades prescritas en 

el art!culo 108; 

I I.- Que hayan sido dictadas a consecuencia del cjer 

cicio de una acción personal¡ 

JII.· Que la obligaci6n para cuyo cumplimiento se h!!_ 

ya procedido sea lfcita en la Repüblica. 

IV.- Que haya sido empla:ado personalmente el deman

dado para ocurrie al juicio; 

V.- Que sean eject1torias conforme a las leyes de 1a 

nación en que se hayan dictado; 

VI.- Que llenen los requisitos necesarios para ser -

consideradas como auténticas. 

El caso concreto que nos si rvc de patr6n, ilustra -

que la resoluci6n proveniente del extranjero, redactada en idio

ma extranjero, debe ser traducida al español, por peritos en ese 

idioma, en otras palabras "Ja traducci6n debcr:i ser certificada 

por traductor oficial o por un agente diplomltico o consular, y 

de ella el juez mandará dar vista a la contraria para que mani-

fiestc si está conforme. Si no estuviere o nada dijere, sepas! 
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rá por la traJucci6n; en caso contrario el tribu113l 11ombrará --

traductor oficial". (11) 

En cuanto al aspecto procedimental, el oc11rso de re

conocimiento, del l;lt1<lo o sentencia extranjeros, ill tramitarse -

en la \"ida incidcnt.:11, (,h:ihcn cumplirse los requisitos tales como 

que, tenga las carncterrsticas de una demandar se acompañen las 

pruebas en que fun<l:.1 su di:recho el ocursantc 1 d:biendo recncr la -

resolt1ci6n c0rrcspo11dic11tc 1 que form3lmcntc debe de revestir la 

de, sentencia intcrloct1toria, lo que a veces 110 sucede J)Orquc 

dictan los jurccs un auto que niega la petición de Excquatur. 

Para el caso de no cxisti1· reciprocidad i11tcrnacio-

nal en sus modalidades <liplonjticas y legislativ3s, tcndrjn que 

probar los ii1tcrcsados 1 respecto a la insta11cin que se estudia -

en este apartado, la existencia de precedentes judiciales donde 

se haya dado valide: a las resoluciones mcxica11as qu~ han causa

do estado, y se hayan ejecutado en su país correspondiente; de -

no existir ninguna modalidad de reciprocidad, el juez v~lidamcn

te, podrá negarse a reconocer las sentencias extranjeras; esto -

se opondr!a la excepción de falta de reciprocidad internacional. 

Aclaramos que, nos hemos excedido al rebasar el contenido del ª! 

tfculo 60~ do! Código de Procodimientos Civiles para el Distrito 

Federal, al incrementar la reciprocidad j11dicial, lo hemos hecho, 

tomando en cuenta que las resoluciones revisten el cardcter de -

(11) José Luis Siqueiros. Ibidom. P:!g. 801 
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norma jur!dica, tal como Jo expone Ke!sen y que digiere el Maes

tro Rafael Roj ina l'i!Jegas; nuestra intención es que debemos pe!!_ 

sar como jueces y litigantes en cada caso concreto. 

Cuando llegase a faltar el cumplimiento de las frac

ciones a que alude el Articulo 605 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, no se dictará Exequatur por i~ 

procedente, porque se violarfa el orden pablico, que es otra de 

las excepciones al a la aplicación de la Ley extranjera, 

La naturaleza de la competencia del juzgador mexica

no es indirecta. tomando en cuenta los fundamentos que oportuna· 

mente se expusieron. 

Además de'Ja Convención a que aludimos en la senten

cia sobre reconocimiento y ejecuci6n de sentencia arbitral, exi2._ 

te otra Convención de Ja que N!xico es parte, sobre arbitraje c2_ 

mercial internacional, publicada el 27 de abril de 1978, en el -

Diario Oficial de la Federación. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

1.- En relación a la hipótesis planteada de una po-

sible soluci6n a las controv.crsias competcnciales judiciales en 

lo Internacional ya hemos visto que no existe un Tribunal Supe

rior a los Estados, sujetos de la Comunidad Internacional, con 

facultades para dirimir las controversias competenciales judi-

ciales negativas o positivas que pueden presentarse. Por tanto 

son los propios órganos judiciales de cada Estado los que tic-

nen que resolver los conflictos competenciales presentados. 

2.- Tampoco existe un legislador internacional que -

en forma unilateral o imperativa establezca las reglas de solu

ción como sucede respecto a los conflictos interprojudiciales. 

3.- La única solución, concluimos, es que los Esta-

dos, a través de las convenciones y tratados internacionales e.?_ 

tlablczcan reglas supranacionales que rijan la solución de los -

conflictos negativos y positivos de competencia judicial o por 

lo menos reglas de competencia entre los órganos jurisdicciona

les de Estados di versos. Sería también recomendable que los - -

Tratados Internacionales fijaran el procedimiento para plantear 

y resolver los conflictos competenciales planteados. 
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4.· Todo Estado est:I interesado en que sus normas .• 

sean correctamente aplicadas; con ese objeto ha creado un sist~ 

ma de aplicación del Derecho, sistema que puede ser de natural~ 

za administr>tiva o judicial. 

S.· Las normas operativas de todo sistema judicial -

son principalmente relativas a la competencia )' al procedimien

to. Por su funci6n estas no•mas son de aplicaci6n nacional, y, 

por tanto, consideradas de aplicaci6n general. Precisamente 

esa actividad del Estado, encaminada a la actuaci6n del Derecho 

mediante la aplicaci6n de la norma general al caso concreto es 

conocida como Jurisdicci6n, siendo la competencia, a su vez la 

medida de esa Jurisdicci6n. La Competencia Directa es entonces, 

en el sentido que ahora la empleamos, el ejercicio de la Juris

dicci6n por el juez en el momento de aplicar la norma general -

al caso concreto, 

6.- Por Competencia Indirecta entendemos que es el -

ejercicio de la Jurisdicci6n por el juez o tribunal para llevar 

a cabo el reconocimiento de la válid.ez jurídica de una sen ten- -

cia emitida por juez diferente, Este reconocimiento se presen

ta en dos situaciones diferentes: a) A nivel Nacional, y, 

b) Internacional, 
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A nivel Nacional existen reglas generales y espcc!f!_ 

c•s, que regulan los problemas que suelo presentar este tipo de 

reconocimiento. Constitucionalmente hay normas que determinan 

los principios genernlts a que las legislaciones estatales de·· 

ben atenerse y en el caso de dichas legislaciones cada una est! 

blecc en principio, las regulaciones especificas para llevar a 

cabo ese reconocimiento. 

A nivel Internacional su fundamento lo encontramos 

en las le-yes, en los tratados o convenciones, como cjemplCl de 

esta óltima: La Convención Interamcricana sobre Exhortos o Ca! 

tas Rogatorias, y el Protocolo Adicional a la Convcnci6n In ter! 

mericana sobre Exhortos n Cartas Rogatorias. 

7. - En cuanto a la hip6tesis referente al recon~ 

cimiento y ejecución de la sentencia extranjera nos permitimos 

realizar la siguiente conclusión: el reconocimiento de una sen

tencia extranjera tiene por finalidad primordial permitir que -

actúe, corno tftulo de ejecuci6n, en un proceso de esta clase -· 

(proceso de ejecución). Pero este significado principal no es, 

en modo alguno el llnico; una sentencia extranjera puede persc.-

guir finalidades distintas de las puramente ejecutivas; o sea 

las de fuerza de cosa juzgada material que impida la apertura 

de un nuevo proceso sobre la misma materia en el pa!s donde la 

sentencia se recibe. 
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8. - Por ello debemos de hablar de proceso de recono

cimiento y no de proceso de ejecuci6n de sentencias extranje--

ras. El proceso Especial va siempre dirigido a reconocer la d~ 

cisi6n extranjera, pero no a ejecutarla, pu~s la ejecuci6n de -

la sentencia reconocida se refiere de la misma manera que la -

ejecuci6n de la sentencia nacional. 

9.- Dentro de otros casos de Competencia Judicial ya 

sea Directa o Indirecta nos encontramos con las notificaciones 

o emplazamientos. 

Con motivo del l!mite Jurisdiccional de orden terri

torial que tienen jueces y tribunales, aparte del reconocimien

to de sus sentencias fuera de su ambito de competencia, existe 

la ayuda judicial que se centra principalmente en las Notifica

ciones y Empla:amientos y recepci6n de pruebas en el extranje-

ro. 

10.- Las notificaciones, emplazamientos y recepci6n 

de pruebas podrBn ser tramitadas de las siguientes v!as: 

La Convencional, cuando existe tratado o convenci6n 

internacional. 
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La Diplom~tica o Consular, cuando se ca11aliza a tra

,·~s de la Sccrctarra de Relaciones Exteriores. 

La Vla Judicial Directa, cuando así se establezca 

tanto en el derecho mexicano como en el extranjero. 
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