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INTRODUCCION 

Por su ubicación geográfica, nuestro pals tiene relaciones comerciales y 
culturales, con los Estados Unidos y Canadá principalmente, incrementándose 
éstas a través del Tratado de Libre Comercio que suscribieron dichas naciones a 
partir del primero de diciembre de mil novecientos nov.inta y dou, lo cual ha 
llevado a que se incremente considerablemente las relaciones Jurid1co
comerciales. 

A si mismo, no sólo se han suscrito Tratados lnternac1onale:; con nuestros vecinos 
del norte 3ino también con paises de de América Latina y e.Je Europa, lo que ha 
incrementado consideri:blemente los actos procesales que se tienen que llevar a 
cabo· en el extranjero, asi como los actos de coopi:.rac1ó11 que otorgan los 
tribunales mexicanos. 

Ante esta tesitura, el abogado postulante interesado en un uroceso jurisd1cc1onal 
le es necesario escuchar un testigo, cotejar un rlort.:'Tlento, realizar una 
inspección, extender una notificación, ejecutar una resoluc1óri, conocer el texto e 
interpretación del derecho extranjero, entre otros, lo c'-lal no 31empre es posible 
debido al obstáculo que marca la barrera l1mltrofe de la com¡:;etenc1a territorial que 
restringe a las autoridades de un estado a un espacio geográfico 

Los actos procesaies no siempre se limitan al proJpio loro o interior de la 
demarcación territorial asignada al tribunal que conoce dP.I "ro~eso ~ rinc1pal, ya 
que con frecuerc1a el actuar procesal se encuentra vinculao; r.on territorios donde 
el tribunal que conoce del proceso principal carece de cornµetenc1a territorial y. no 
obstante, ahi donde no puede ejercer esa activ1da j es cionde es necesario 
practicar el acto procesal. 

Para estos casos se ha instrumentado mecanismos jurid1co;; que permite obtener 
la cooperación encaminada a practicar una actuac1cn procesal, que de otra 
manera el tribunal que conoce del asunto principal no porlrl J llevar a cabo Las 
cartas o comisiones rogatorias y las consulares sor. algJ11os de los medios que 
dan respuesta y solución ante la falta de capacidad del tnl:'unal nacional, que 
carece de competencia territorial en el lugar donde se ri:.quier"' la práctica del acto 
procesal. 

En cualqu.er acto de cuoperación er.contra 11os un su¡eto requirente y re 1ueridc1, 
cada uno ubicado en diferente Estado y, generalmente, WJeto a una ley u orden 
juridico propio. Lo anterior significa que en un proceso punden converger actos 
derivados de sistemas jurldicos diversos. 
Este traba¡o de investigación pretende dilucidar cuál es el órgano tribunal 
competente para conocer, resolver o, en su caso, ejecuta: un acto vinculado a 
cuando menos dos ór:Jenes JUrldicos d1versc:s, al igual c.ue precisar cuál es el 
orden regulador del acto. 

La temática desarrollada se aglutina en gran parte dentro de la órbita de los actos 
de cooperación realizados para auxiliar y fortalecer un proceso en el extranjero, 
sin olvidar los actos llevados a cabo para solicitar esa .::ooperación que, son los 
que han sido desarrollados por la doctrina procesal. Se trata de Jos actos de 
cooperación a un proceso en el extranjero, visto desde la perspectiva de la 
cooperación y armenia que deben matizar a los actos cooperacionales, que sin 
duda alguna procuraran resolver con justicia los litigios interpartes. · 



Asf mismo, este trabajo comprende los aspe:tos procesale>s en el derecho 
convencional interl"ar.ional y los establecidos en el c1erecho interno con proyección 
internacional. No hubiese sido conveniente dejar dE. lado notas soure la evolución 
histórica sobre el derecho internacional sobre el proce ;o .. materia que ha sido 
estudiada con más profundidad recientemente. 

En cuanto a los :ontenicJos propios de la cooperdción interr acional presentamos 
un marco teórico y conceptual especifico. Y contiene 3demás expos1c1ones 
relativas a la capacidad de los órgano~ nacionales o domésticos, ):Jara conocer un 
liti¡;-10 (competencia directa), e¡ecutar una sentencia e<tran¡era (competencia 
indirecta) o para otorgar actos de cooperación (competenc:a auxiliar). 

Preser¡tamos de manera genérica los procedimientos " seguir para expedir y 
cumplimentar una carta o comisión rogatoria, rsi como :>ara informar de sus 
resultados. Explicamos la regula~1ón desde la perspect,va ¡urldica pos1t1va 
mexicana, fundamentalmente tomados en cons1derac1ón los diversos sistemas 
jurídicos convencionales adoptados por nunstro pais ;el lnter americano y el de La 
Haya en diversas materias), al igual que la regulación exiutente tanto de Jos 
Códigos de Procedimientos Civiles (el Federal y el Distntal), así como el Código 
de Comercio. Y en consecue~cia. presentamos la actividad consul?r o d1plomát1ca 
que auxilia a la activitfad ¡urisdiccional emprendida por Jos t·1burales mexicanos. 

Por último, presentaremos la eficiencia de otros actos extranjeros, que han sido 
menos estudiados en nuestro pais. Entre otros nos Mfemros a las actividades 
realizadas por los particulares, cundo de manera directa ~on realizadas en apoyo 
a un proceso en el extranjero; a los casos en que Ja autoriuad mexicana auxilia a 
esos particulares para apoyar el proceso extraniero, como 1a realización de actos 
tendientes a la preparación de un proceso en el extran¡ero 
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CAPIT!JLO l. 
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CONCEPTO.'" FUNDAMENTALES DE Di.EREGHO INTERNACIONAL, DEL 
DERECHO CONFL:CTUAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL SOBRE EL 
PROCESO. 

Es menester circunscribir los canee ptos que se utilizan nn las d versas disciplinas 
jurldicas que mc1c'en directa o mdirec:tamente en el tratam11mto de los actos 
procesales, prepncesales y posproce5a1es cu" están vinculado, o en todo casu 
aparentemente vinculados a cuando rienc.s d JS ór•.1enes 1urid1co-procesales 
diversos, o bien v1•1culado; con e territorio o poblac1ó1. de ·'tro E5tñdo. 

Esto ss debe> i la necesidad de conocer la regulación internacional sobre el 
proceso, que actualmente se hace mán recurrente en Ion Tr bunales del Fuero 
Común y del Fuero Federal y, más aún a que nuestro pals t'.3 rirmado y ratificado 
diversos tratados internacionales y los mismos se encuentran en vigor (los 
celebrados en la Haya, por e¡emplo), y convenciones a nivel iriteramoricano en 
materia procesal, los cualE s abNdan normas de competenr.1a y de cooperación 
internacional al proceso, cue devienen en las diversas retormas y adiciones a la 
codificación procesal c1v1I ) comercial m'.erna.' 

A.;i mismo, dentro de la rama del derecho in'ernacional pr!vado se precisa y utiliza 
el concepto de derel"ho conflictual, este último fonma parte del primero de acuerdo 
a la clasificación quE. esta Jlecen diversos autores. lo cua. es necesario diferenciar 
para comprenjer los punt:is de conexión que se encuentrar entre esta d1sc1plina y 
el derecho procesal. relación que nos conducirá a estable•;er el contenido del 
derecho internacional sohre el proceso. 

1.1. Derecho internadonal procesal y derecho interrracional sobre el 
proceso. 

Es necesario e imprescindible precis3r cual es la ubicació11 de este nuevo campo 
del conocimiento dentro del universo jurld1co, asl mismC1 les c.;onceptos básicos 
que nos auxilien a d1ferenc1ar ambas d1:;c1plinas, lo qL.E •.•e m1tirá afrontisr un 
proceso interno que vincule a dos o mas órdenes ¡urldico procesales. sin confundir 
el contenido o la aplicación de cada una de estas ramas "especiales" del derecho, 
a la cual suele ubicar en c:'iversas áreas del sistema jurídic-o. 

Diversos autores al atender a la <>ct1vidad procesai virculana a lo internacional, 
suelen diferencia a I<> normatividad procesa· qun estructura y regula a un proceso 
internacional. de aquella otra normatividad, que sin estructurar o recular todo un 
proceso, contienen normas qLe influyen sobre él. 

En este orden, en el primer caso se alL j(. a la nonmativ daj procesal internacional 
(derecho procesal internacionEol en sentido estricto), en tanto que en el segundo, a 

1 CONTRERAS VACA, ¡; .. ancuco José, "/,a Competencia Jud1c1a/ en Mhtco \' en la Hsfera /nte1nacmna/ a 
Nll'el La11noamencano ", en Aftmor1a d~I IX Semmarw Nacwna/ ,/e /Jerecho /nltmac10na/ Pr1vado, 
Umversulad Nacwnal Autónoma de CiudadJudrez, 1985, México, Pdg. 1. 
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la normatividad internacional que influyt o 1n:1de sobre L~ u·Jc~so. ¡;eneralnen 9 
el interno, a lo que ,;e conoce como di:orecho inh.: ·n¡¡ cic nal pr•xe:.a l. 

Es importante precisar la diferencia que guardan ent·e sí cada una de estas 
ramas, toda vez que nos enfocaremos al estudio de la no' mr1t1v1dad internacional 
sobre el pror.eso y no al proceso internacional. Jifercn :1a oas1ca en el pr·isen•e 
trabajo. 

F.ntre los &utore; riue precisan y exponen les crit•!ri0s cara establecer las 
diferencias entre las e 1sc1plinas que se estudian c<es!aca el maestro Jor¡ie 
Alb.irto Silva Silva. el cual expone al respecto los c.1Lu,ent~s criterios 

/. - ·se afirma que el derecho procesal intem 1uo1 al us aquel que 
deriva por la fuente de sus no=as de trata.te s o convenios 
internacionales. " 

//.- ·se afirma que cuando los litigantes son s111e ·os del derecho 
inlemac1onal público. es decir, son su1eto~ recnncc1cos por el derecho 
intemacionat, el estudio corresponde al 1erec ho pr0cvsr1t interné c1onal • 

111.- "Atendiendo a los elementos propios o co11cep:os bá ;1cos o 
fundamentales del derecho procesal (acción, 1un.<o cc•ón ; proceso).'" 

De , 1cuerdo a los criterios transcri•os con anter oridad, ir t1e• l.! 1 J s•gu1ente· 

1.- De acuerdo a este criterio, se reduce, er,cuadr2 y 1tm1ta a cada una 
de las materias, lo cual no es a-:ertado, puesto qL f' la 1ormat1v1dad 
internacional sobre el proceso, también tiene cnr.10 fue .1.es a d1f!'fentes 
normas internas (Código Procesal Civil, Código C1v1I, l~óu1QO de Comercio, 
etc). 

11.- En este punto, es necesario aducir que r 1 dL•rn:ho internac1oral 
público es un conjunto de normas regulatorias de '.i ~ 1e1¡¡c1ones entre los 
sujetos de la c.ir~unidad int'lrnac1onal', y por tant·J ni té' ;tri con el hecho de 
que 1 Js sujetos que intervengan en una relación jurld1-::o ~ ·ncesal, tengan este 
carácter para que se considere que estamos tre1 ·te al r' · ichC' mterrac1onal 
procesal, en virtud a que en el caso especifico dtl '1rb1tr aje comerc1bl 
internacional, los sujetos 1tt1gante!l que irterv1ener ''"r 1:. general, no son 
reconocidos por el derecho internacional. 

111 - En cuanto a éste criteriu, diversos a JtO' e; e: nc1den en que es 
necesario buscar la raigambre de cada un'1 de las use 1~ llnas de estudio, lo 
cual nos llevará a establecer la diferencia que se er :uf'n\ ·ri entre el derecho 
procesal internacional y el derecho internacional rut:e el p1oceso. y asl, 
establecer las caracterlsticas propias de cada una ie E.Stas d1sc1pltnas 
jurldicas a través de los 

1 S1.'va S1fra. Jorge Alberto, Derecho /nlemacwnul sobre el Procesa t1 '·oce.' o!i C1v1J y Comerc1a/J. Hd Me 
Graw H1/I, l'ág. W-11. 
1 De Pma Vara Rafael. D1ccwnarw de Derecho. Ed1trmal Pornia. AUxtcn. 11"1~ 23 5. 
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conceptcs bár;ico~ cie •:ada una de ell"Js. lo r.ual lle / irfo!rr,o; a :abo en el 
desar•ollo C:e lc·s s gJ1 ir.tes IC•P co ;. 

Por lo anterior, para considerar que est irnos frente a un proceso 1nterna.::1onal. 
debe haber una propia y única jurisdicción; esto es, cuando un solo órgano 
de•enta una función jurisdir:cional, por ejemplo, en el case rJel "EstatL to de la 
Cortl! Internacional de Justicia", o bren, la norma rue trene \in e.nfoque 
int•!rnacronal y que establece la organiza :rón de L n tr;bunal ubrtml 1nternac1onal. 
la cual es creada a través de convenio·; r·terN1c1onales o de part1,:ulares en 
do'lde el ritual pror.esal es propio y ú'11co es· o~; I¡ e'.!ructu·a re toun el ritual 
p:oces;il se encuentra reg:ilada poi no mas 1r,tecnac ona1es. por e e,mplo. la 
demanda, la con:estac1ón, las pruebas, los alegatos y I• sentencia 

Por lo que respecta al derecho procesal interna:ronal. lo e onceptualrzamos como 
la ram 3 del derecho procesal que soluciona o trata de solucr..mar lrt1g1os con base 
en un proceso internac anal. 

A este respecto, el maestro José Ovalle Favela define ál derecho procesal 
internacional, r.omo la rama especial que estudié- el con¡unto de norn1as que 
regula e.I p.-oceso destinado a ~olucronar los conftl.:tos sobre la 1nterpretac1ón y 
aplicación de iormai rntern3c1ona1es' 

El derecho inte·nac:ional tobre el proCP.!·O para este aut'Jr se ccupJ 

del análisis de las normas 11tenac10nales s.:it re el proceso 
junsdicc1anal interno de los Estados que hafl aprobadc y mt1ficado los 
tratados. convenias y pactos en los que se contienen rl1chas normas 5 y 
de los actos d1• un proceso interno que roq1·11•ren ser r.Jel1zados en otro 
=::;lado o cuya acti11dad debe someterse a i.lguna d13fYJS1t'1ón o pnnc1p10 
derivado del derecho mternac1om1I. • 

En el derecho internacional sobre el proceso. la nnmiativ1dad r.ue lo 1nt.egra es de 
dos vertientes: 

a) Las nomias de Superior Jerarquia .1 la rnte' ia que ur.oforr1an un acto 
procesal a la manera de los derechos garantizados que i.1 establecen en 
una Constitución, esto es. aquellos que prfscrrben E: oe,o dC' prC'ceso 
le¡ral, el jerecho a defP.ndene el nerecho 3 1in recurso efectivo. entre 
otros, y 

b) Las normas procesales que vinculan a cuando me~os dus sistemas 
JUrfdicos, como en el caso de toda nJrmat1v1d.J• 1 ~ooperac1ona1 

internacional al proceso. 

r-----·----. ----- ·-·---·--
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De lo anterior podemos establecer que tanto el derer:ho i ·,ternacional sobre el 
p•oceso, C'.omo el derecho procesal internacional son d sciplinas recientes en 
cuanto a t u estudi"J, y pur lo tanto, los estudiosos del derer:ho estén planteando 
nueves vertientes y tratan de diferenciar a otra rama, aBf como sel'lalar las 
c-:iracterfsticas propias de cada una de ellas. 

Una vez que hemos visto las diferencias que exii;ten entre el Derecho 
Internacional 0 rocesal y el Derecho lntern Jcional so.Jre el Proceso, es menester 
ubicar nuestra materia en el universo jurídico, sin embargo, es necesario precisar 
que vanos estud.os a los que aludiremos, suelen empli!ar la denominación 
derecho procesal int.?rnac1onal a lo que en el fondo corresponde al derecho 
internacional sobre el proceso. 

En virtud e> l<.s disciplinas jurídicas que se relacionan en el derecho internacional 
sobre proceso. se ha tratado de ubicarl<1 en diversas áreas del derecho; de lo 
cual. se han desarrollado diversas pos1c1ones. siendo la mas adecuada para su 
estudio, la expuesta por el maestro Jorge A. Sílva ~ilr y que propone en íos 
s1gu1entes términos: 

a) Que pertenece o es partu del derecho intemacion.I privado. 

b) Que es parte del derecho procesal. 

c) Que es parte o pertener;e al derecho intemacional privado y parte al 
derecho procesal o incluso aglutina vanas ramas del conocimiento 
jurldico (tesis mixtas, sintéticas o interrlisciplinarias). 6 

Analizaremos cada una de estas posiciones a efecto de aterrizar, en la que 
considero reúne los argumentos mas sólidos para ub1ca1 al derecho internacional 
sobre proceso. 

a) Que es parte del derecho Internacional privado. 

Dive ·sos autores nacionales y extranjeros han incluic.Jo a estél disciplina en el 
campo de estudio del derecho internacional privado, principalmente iuspnvat1stas, 
de entre quienes [,e destacan los siguientes: 

Para l.uls Francisco Torres González el derech1 proce~al 'nt.3rnacic-nal: 

se refiere al conjunto de normas jurldicas que regularán las 
relaciones procesales y de cooperación entro los órganos 
jurisdiccionales de distintos estados, a fin deque pueda hacerse posible 
y efectiva la administración de la justicia pese a la extrnterritorialidad de 
personas y de sus bienes•.' 

1,l-1 0 . n "lN _1,,).;: l. 1~ _ · 

FALLJ-~ DE ORIGEN 
6 Silva Silva, Jorge Alhertu, Op. C11, Pdg. 2·1 
1 Torres Gonzdlez, Luis Pranc1Sco, IA cooperacuJn procesal mlemacmnal en ma1e11a comerc1al, el JUICIO 

t)tcullvfJ mercantil y sus figuras afines, E,1rcuela /.1hrr de Derecho, Rew.'fla de /nve.wgac1one.s Jurld1ca.s. Pdg. 
7 47. /l.Uxtco / 999. 
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Asf mismo el iusprivatista Víctor Romero del Prado en su 1ibré1 afirma que: 

•. .. es aquella parte del demcho internacional privt:do que trata del 
conflicto entre las leyes procesales de diversos paises y fija las re[•las 
mferentes a la jurisdicción y competencia, a la tramitació11 c'e los juicios, 
y a la ejecución de las sentencias extranjeras, con el fi11 o·e garantizar a 
los particulams la conservación de sus demchos adqwridos"". 

Por cuanto hace al autor espanol Adolfo Miaja de fa Muela. este afirma que: 

•.... es una parte integrante del de rocho intemac1onal privado, y aduca 
que si el derecho internacional privado sólo estuviera compuesto por 
mg/as conflictuales. serla imposible abordar las ne>nn.Js procesales 
internacionales, que no son conflictuales, sino matenales. "' 

De una sana interpretación se deduce que no hay una se,arnción entre ambas 
materias puesto que establecen que el derecho internacional privado es la materia 
sustantiva y el derecho procesal internacional es la ad¡<:lt1v.c'ad que permitirá 
aplicar a la primera. 

Ahora bien, el derecho internacional sobre proceso no pertenece del •odo al 
derecho internacional procesal, en virtud de que involucra al derecho procesal y a 
otras ramas del derecho, tanto en su praxis como en lo teórn:o 

b) Que es parte del derecho procesal. 

Todo ordenamiento jurldicC' contiene normas que es1able:en derechos y 
obligaciones, facultades y deberes para las personas y q1.e pr1:vun, normalmente, 
las sanciones que deben aplicarse a aquellas cuando mcurrán •Jn incumplimiento. 
Al con¡ unto de estas normas jurídicas se suelen denom1r ar derecho sustantivo o 
material. 

En virtud de lo anterior, al lado de las nonnas de demcho sust1n'ivas o materiales, 
todo ordenamiento jurldico también contiene nonnas de derecho instrumental, 
fonnal o ad1et1vo, que son precisamente aquellas que p'3rcib~n 1as condiciones y 
los procedimientos para la creación y aplicación de las pnrnere1s, asl comu la 
integración y competencia de los órganos del Estado ciue de'Jen intervenir en 
dichos procedimientos. 

El Oemcho Instrumental comprende todas las normas que rer;ulnn los procesos y 
procedimientos de creación y aplicación del derecho, asl como la integración y 
competencia de los órganos del Estado que intervienen en los r'lismos, incluyendo 
tanto, las norrras que regulan el proceso jurisdiccional como las que disciplinan 
los procedimientos administrativo y legislativo. 

Tf·10 1c; CQlll ~ .. ,.),.¡.,, ' l~ 

FALLA. DE OBIGEN 
1 Selva Silva, Jorge Alberto. Op. Cll, Pdg. 26. 
'M1a¡a de la Muela. Adolfo, DertcJw /nternacwnal Privado. T //. Pdg. 43 /. 
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En este contexto, con 1a expresión derecho p1ocesal -en sentido objetivo- se suele 
designar al conjunte' c'e norma-; y principios jurldicos que regulan tanto al proceso 
jurisdiccional como a la integración y competenc1.1 de los ór9anos cel Estado que 
intervienen en el mismo y a las normas que regulan los p·c.cedimientos legislativo 
y administrativo y los órganos que intervienen, se le conoce como derecho 
procedimental. 

La doctrina ha aceptado la siguiente definición respecto del derecho procesal: 

"La ciencia que estudia si conjunto de normas y prino:ipios que regular· 
tanto las condiciones conforme a las cuales las partes, el juzgador y los 
demás participantes deben realizar los actos que les corresponden, y por 
los que se constituye, desarrolla y termina el proce.;o; as/ como la 
integración v competencia de ICls órganos del estado que i11tervienen en 
elm1smo•. 1

" 

Es conveniente dividir el estudio del derecho procesal en dos grandes partes para 
su mejor comprensión-

a) La primera, de carár.ter General a la que se ha denominado Teorla 
General del Proceso, y que se ocupa del estudio d~ los conceptos, 
principios e instituciones que son comunes a las civersas d1sc1pl1nas 
procesales especiales. 

b) La segunda de carácter Especial. <in la que ugruparemos las 
diversas disciplinas que se encargan del estudio espec.lfico de cada tipo 
de proceso, y comprende las diversas disciplinas o rar,1as de la c1enc1a 
del derecho procesal que se ocupan. en este caso, de manera especifica 
del estudio de l3s normas que regu1an cada proceso en pa111cular. 

Por lo que sin desconC'cer la autonomla de la ciencia del derecho procesal, los 
principios y modalidades del derecho sustantivo mfluyer> r.ecesanamente en el 
pr?ceso :1 través del cual se aplica a dirha normativic!ad SL!'ta.1t11a 

El maestro José Oval/e Fave/a," resume a través de un cuadro smópticC' la parte 
especial del derecho procesal que se divide en tres sectores, v ::¡ue a saber son: 

"Oval/• Frn•la Jos,, Op. Cit, Pdg. 49. 
11 /hldem. Pdg. JJ 
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DISPOSITIVO -2.- Uerecho Procesa. Merc.int1I. 
1.- Der.,cho Proces11I del Traba¡o. 

PARTE DERECHO PROCESAL 2.- Der.1cho "'rocesul Agrario 
ESPECIAL SOCIAL 3.- Derecho 'recesar de la Seguridad Social 
DEL 
DERECHO 
PROCESAL 

1 DERECHO PROCESJ,L 1 - Derecho ProceSll Penal 

1 PUflL~CISTICO ~.·Derecho Procesal Admuustrativo. 
3.· DerP.cJ10 Proce:.al Familiar. 
4 D~ri:cl10 Proce~ ~ Const1tuc.1onal 

Todo et derec~o procesal - en sentido ob¡etivo -. con independencia de la 
naturaleza púb11ca, social o privada del derecho sustantivo que aplique, tiene 
carácter público, en cuanto regula el ejercicio de la función e ?I .=stado, como es la 
jurisdiccional. 

Por último y dentro de ~ste contexto, podemos establece que el derecho 
internacional sobre el proceso y vi derecho procesal interr.3-;,onal integran la parte 
especial del derecho procE sal. 

Afiara bien, diversos 1usprivat1sta; han incluido y clas1f.cado al derecho 
internacional sobre el proceso en la parte del dErec;ho procesal y al respecto 
vierten los siguiente·; conceptos· 

Para el autor Gaetano Morelll el derecho internacional proc;er.al es· 

• ... Una parte del derecho procesal. Las normas de L n estado explica, no 
solo regulan lo ocur.1do en su interior. Algunas normas relacionadas con 
los elementos constitutivos del otro Estado {pu3blo, terntono. 
ordenamiento jurldico). Estas normas constituyen lo r:¡ue se denomina 
derecho estatal externo. El dnrecno procesal interr.ac1onal. como lo 
denomina, es un derecho est;;tal externo, pero pre e, ;ó' Únicamente 
cuando se trata de la detem11m1c1ón de la ley ap/Jc2bl'1 .11 proceso, es 
cuando el derecho intemac1on&I privado toma a és.e cc,mo ob1eto de 
estudio. 
Sin embargo resulta oportuno incluir esta temática c.'entro del derecho 
procesal civ'I Jf'terracionel, dada su conexió1. 12 

El maestro Jorge A. Silva hace referencia al c0ncepto que vierte el autor lstaván 
Szászy, el cual sostiene que: 

Tvi:-1r: r'ON 
f..1>.JJ.r .. • v•..., 
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7 
--------------·--·-··· 



"el derecho p/TJC6sal civil internacional rer¡ula los ¡¡l;?11ctus ext-anjercs 
del derecho p.ucesal. Por tanto el rlerec.:o 1•ro :esa' c1.,11 1.itemacional 
constituye una parte del derecho procesal c1v1I, , eg!'la11a::i sus aspectos 
extranjeros; es un proced11niento civll que tiene elenentos extran1eros·. 13 

Los grandes procesalistas han e <puesto sus r< zona,. 1entos a efecto cl¡1sific.,r 
dentro de esta área del derecho al derecho 1nternac1u "" so Jre e p ·o:e ;o, sin 
embargo como bien nemos podido obsnrv<r se 1r vnlucran d11 e1<;as ra 11as 
j•Jrldicas en está rama de estudio, como lo es e 1d~rech<·1rternac1onal privado 

c).- Que pertenece al derecho Internacional pri·1ado / parte al derecho 
procesal, o incluso que aglutina a varias ramas del co.-.ocim'ento jurídico. 

Tesis mixtas o sintéticas. 

1\ este respecto diversos autor~s. princ1ri:;ilmente Extr<.r ¡e ro; han obsnrvado esta 
vertiente, sin embargo no han entrado aun estudio pro!.. 1d" de la misma. y solo 
se han enfocado '1 la descripción de una sola ver ;1enlri 

Ahora bien ~n base a esta esis E 1 maestro Jo:g·i Alberto Sllv~ r,e ha 
pronJnc1ado y aduce que las tesis mixtas o sintét1cn> q, e tn::ta11 de ex<rr 1nJr al 
derecho internacional procesal desde diversas r¡;mas, esto es. no sólo 
comprenden el estudio del derecho confllctual interna• :1onal procesal y del derecho 
internacional procesal uniformn. sino también otn t•~·o; de actos. como los 
refe ·entes a los rituales a seguir oara auxiliar 'a coriJ:,c ~1c on de un lit1g1C' que se 
va a tratar de resolver en el extran¡ero. de un ll'1g"C• ~l'e s•: esta tratdndo de 
resolver en el extran¡ero. o bien de dar cumpl1111entu a resoluciones que se 
dictaron en el extran¡ero resolviendo un lit1g10 interparte! . 111rnadc al hecho de otra 
sene de actuaciones reguladas por noniias de voc¡¡c '.'l.1 1nternar.1onal, que 
realmente no pueden considerarse como nomnas pr.ip1as - exclusivas ya sea del 
derecho confllctual, n. tampoco del derecho procesal 

Los diferentes criterios que hemos sel'ialado, fundan } r'u11van cada una rJe sus 
posturas. de lo cual cabe destacar la importancia a: e. .ic. tenido sobre nuestra 
maten a de e! ludio las aportaciones real1; aa is ;ior d1v~rsos ¡unstas 
1ntert'ac1onales y nacionales 

Por lo tanto ésta tesis que se expone, aún con sus 1m1¡.n!Ps, y por las ra~ones 
aducidas, ubica al derecho 1nternac1onal sobre el pric:so un el un1v•irso ¡uridico, 
en virtud a la estrecha relación que guardan el derecr J 1n'.~r.1ac1unal privado y el 
derecho procesal. 

Una vez que hemos establecido la ubi.::ac1".'.ln de n,Jf'S! a materia de estudio, es 
necesario establecer el contenido del derer.ho interna-:.oria sc.bre el proceso de 

" S1/v1a Silva, Jorg• Alberto. Op. Cll. Pdg. 18 
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acuerde• a lo riue P.stab'eci: la doctrina y en el ciue se" 1c..1e.1t ·an ~1veri.os puntos, 
tanto de auto1e~ ex.1a11¡eroi. 0;or10 11acio·a1es l qui •an uspe1:1ficado en sus 
obra:1. 

Para el maestro italiano GaP.tano Morelll, considera que el ronte,1do del derecho 
proc3sal civil internac1c nal, sc•n los siguientes temas 

a)Ley reguladora del proceso o determ1'la-::·ón c'e la 1'3y apl1c3 Jle al proceso, 
aunque n:ega que esta parte sea rrop·a del ·ere:h" Jroces<> 1nte,r,ac1onal, 
aJ,1que si se encuE:ntra conectada cor la riatena 
b)Posición del jt•ez respecto del derecho extran¡ero. "'sto es. el modo de cómo 
debe co.mportarse el ¡uez frente a las normas del derecho e·rtran¡ero 
c)La condición procesal de los extran¡eros, espe ;ificarnnt" su capacidad para ser 
parte, Ja cautio ¡udicatum. su adrr 1s1ón al patroc1n10 gratuno. su pos1c1ón para las 
func1011es del juez. aboJado, procurador. testigo f perito 
d)Lo> limites de la. unsd1cc1ón del Estado re:.oect-:i de In J1Jnsd1cc.ón de los Estado 
extran¡t:ros, especialmente la tem;<it1ca re1at1va a la curr pr.tenc1a terntonal, 
incliJyendo el entena de la nac1ona.1dad 1tal1,ma .. :\grega c1e.1as cuest1nnes de 
inmunid3d jurisdicción Así mn.mo. problemas dl l1t1sr•E:na¡,nc1a. e incluso la 
vol11ntad de la5 parte5 er la deterrr1m1c1on de I< compet ?n:1a 
e)La e¡ecuc1ór1 extrat.erntonal de ¡¡cto~ procesa1es, ya sea de1 extran¡ero dentro del 
propio territorio o c'e actos propios que se realicen en el extra,¡em 
f)La eficacia de l~s ac1os procesales e-<tran¡eros. espec1alrne 'le de ser.:enr.1as '' 

Para el autor colomb ano Marco Gerardo Monroy Cabra el deo echo procesal 
internacional se encJrg<i de. 

a) Regular la ley aplicable al proceso 
b) La competencia 1nternac1ona. 
e) La cooperación internacional .en la p:áct1ca de prueba~ 
d) El reconor1m1ento y e¡ecuc1ón de sentencias e>1r2n¡e• as "' 5 

Para el autor español Adolfo Miaja de la Mutila t.I co11tf nido del derecho 
internacic;nal procesal compmnde· 

a) Conflicto de jurisdicciones. 
b) Reconocimiento y e¡ecución de las se.1tenc1a> d1c•a~as por tribunales 
extranjeros. 
el Posición dE los extran¡eros en el proceJo. 
d, Colaboración internacional procesal. 

TESIS CON 
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e) Omite el estudio de 13s reglas conflictuales procesales, pues afirma que son 
inexiF.tentes, dada la terntonalidad de estas leyes procesal ?s 16 

El autor alemán Werner Woldsmidt enlista los siguientes temas: 

a) Los extranieros en el proc.?so. 
b) Documentos extranieros en el proceso. 
c) Jurisdicción interr acional 
d) Auxilio judicial internacional. 
e) Reconoc1m1ento y e¡ecuc1ón de sentencias extranieras. 
f) Reválida 1Je titulas profesionales extranjeros 
g) Aplicación del derecho extran¡ero en el proceso. 
h) Pror.esos especiales (quiebra y concurso). 17 

Para estos autores hay temas que no deben quedar f Jera del contenido del 
derecho internacional sobre el proceso, como son: 

a) La competencia 

b) La cooperación internacional. 

c) La eiecución de sentencias y 

d) La pos;ción ue los extranjeros dentro del proceso, 

Por esta sitw1c1ón es que hay concordancia de los temes en cada uno de los 
contenidos que manifiestan. 

Temas que han sido desarrollados por autores tanto na-::1onales como extranjeros. 
y oue han aportado ideas frescas al estudio de nuestra materia en el aspecto 
sustantivo y ad¡et1vo. 

Estos estudiosos consideran importantes dichos tem:is en virtud a que en sus 
paisP.s son los más recurrentes en la praxis, por lo tanto ha hab1Jo un estuj10 más 
µrotundo al respecto, en virtud de un ejercicio .~onstante cu~ de los mismos se 
hace. 

Por cuanto hace a los autores nacionales. entre los más representativos se 
encuentra el maestro José Luis Siqueiros mismo oue abre un apartado 
denominad.1 especlficamente "contenido del derecho procesal internacional" 
donde contempla dentro de la temática lo siguiente: 

a) Capacidad para actuar como actor o demandado, el arrnigo en juic1:·~º::..· ______ 
1 _ ... ---11vcTc'. f1QN 

.CJ ,J 1.., _.• 

FALLA DE ORIGEN 
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17 GoldsmulJ Wemer, Derecho /ntemac1onal prrvado, Octava F.d1e1dn, Ed. De Palmu, Hueno.r Alfes, 1992, pp 
43/ yu 
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b) El beneficio de pobreza o derecho de defensa gratuita. 
c) Competencia judicial directa, asl como exclusiva y la :orrespondiente para 
tramitar exhortos. 
d) los exhortos o cartas rogatorias. 
e) Emplazamientos y citaciones en el extranjero. 
f) Legalizaciones 
g) Obtención de pruebas. 
h) la inmunidad de los Estados en su capacidad sot-erana. 
i) Excepciones procesales, como la litispendencia y la cosa ¡uzgada. 
j) Intervención de agentes consulares en la diligenciación de p1uebas. 
k) EfiC<1cia extraterritorial de sentencias y otras resoluciones ;ud1ciales, asl como 
de laudos arbitrales. 18 

El maestro Manuel Rosales Silva propuso en un programa para una cllnica de 
derecho internacional privado y no precisamente de derecl•o .ntP.rnacional sobre el 
proceso. No obstante, en gran medida está enfocada a lo procesal oebid') al 
enfoque practico que propuso. 

a) Doctrina antigua y contemporánea del derecho procesal 1ne.~1o::ano, en la que se 
incluye el pensamiento de Baldumis en el procedimien•o civ.1, la expl1cac1ór1 de 
sentencias, territorialismo e internacionalismo en el derecr.o procesa1, tribunal 
competente, derecho extranjero aplicable al proceso. 

b) Administración de justicia, jurisdicción y competer.cía, incluyendo el conílicto de 
junsd1cc1ones, competencia directa e indirecta, puntos de ccnex1ón en los códigos 
procesales, reconocimiento y e¡ecución de senten :1as y naturaleza del 
exequátur. 19 

De lo anterior se puede observar que hay concordancia de -.ernas que debe de 
contener el derecho internacional sobre el proceso, y Al igur.I :¡ue en los tópicos 
que mencionan los autores extranjeros hay identidad entre los m1&1nos. 

Asl mismo, para el autor mexicano Luis Francisco ¡c>rres González, el 
contenido del derec~o procesal internacional es muy amplio 'J vierte una sene de 
temas que considera son el contenido del derecho internacional sobre el proceso, 
lo cual hace en los siguientes términos: 
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• ... tan amplio que se levanta sobre mate"ias como la orueba de la 
existencia y df'I :ontenido del derecho extranjero, la pusic1ón jurldica de 
los extranjeros en la jurisdicción nacional, 13 µropia jwisdicci,jn en sus 
ámbitos nacional y extranjero, la competenci11 internacional. la 
cooperación procesal mediante el envio de exhortC's o ca 'tas rogatorias, 
las efectuadas en el extranjero para surtir efectos en México, Ja 
ejecución de senten.;ias y aún laudos dictadCJs en el extranjero. etc. As/ 
también, se encarga del estudio del derecho concursa/ internacional. de 
la competencia exclusiva de ciert3s materias a favor de Jos tribunales 
nacionales de un pals. ~ 

En el derecho mexicano la situación del contenido del derncho internacional sobre 
el proceso, no ha sido dejada al olvido, inclusc los autor ~s que han quedado 
sel\alados han participado activamente en diferentes Serriinunos de Derecho 
Internacional Privado, en donde se han dado a la tarea d :l conformar el contenido 
del derecho internacional privado. apor.ando conio nuevos temas a dicho 
contenido como la litispendencia y conexidad (excepciones procesales). 

Por cuanto hace al contenidc del derecho internacional sobre el 1Jroceso, como 
hemos visto, diversos autores tanto nacionales como extran¡ercs han expuesto su 
temática, en torno a la cu1I debe girar el contenido de d1chó mate na. 

Ante este contexto. el derecho internacional sobre el proceso al ser considerada 
una materia relativamente joven, todavía no ha sido c1rcunscnto el contenido de la 
misma, con precisión. sin embargo podemos establecer lo& siguientes temas que 
son básicos en el contenido de la matena: 

a) Introducción al de:recho internacional sobre el proceso. 
b) Competencia asignada a un órgano, los cntenos de atnt.ución de competencia 
y de procedimientos especiales 
c) Elementos propios sobre la elección del derecho aplicablP. a la normatividad 
procesal. 
d) Conocimiento y aplicación del derecho extranjero. 
e) Cooperación internacional al proceso extranjero. 
f) Reconocimiento y e¡r!cución de sentencias. 
g) La condición jurldica procesal del extranjero y del residente en el extranjero, 
inr.luyenc'o el acceso a la justicia, en virtud al consta,·te 111c'emento de las 
relaciones comerciales que ha habido por parte de nue!.tro pals r.on el mundo. 

El derecho internacional sobre el proceso ha tenido un trato especial por cuanto 
hace a su codificación legal, pues en general han sido e<;;tsblec1das en códigos de 
derecho internacional privado, entr:i los que destacar1 los r.ó':ligos suizo, chino, 
checoslovacc, egipcio, húngaro; en códigos de procedimientos civiles como el 
alemán o italiano; asl mismo en leyes de organización judicial como la ley 
austriaca y en códigos civiles como el francés. 21 

'º Torres Gon::ález, luis Francisco. Op. Cil. Pág. 564 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 

12 



La Legislac:ió,1 Mexicana le ha dado un tnitamiento legal .?spec1al, (aun sin llegar a 
formar un Código de Derecho lntemacion~I Privado) al úerecho intt•macional 
sobre el r ·oceso, es asl que se ha rat ficado diversas convenciones 
interamericanas en materia procesal entre las quti destacan las siguientes: 

Convencón lnteramericana ¿obre Exhorto; o Cartas Rogatorias. 

Protocol11 Ad;cional a la Convem:ión lnteramericana sotre Exhortos o 
Cartas R.ogaturias. 
Convención 1.1teramencana sobni Rece¡oeión de Prueuas en el 
Extranjero. 

Protocolo 4dicional a la Convención lnteramericana sobro Recepción de 
Pruebas '3n el Extran1ero. 

Convención lnteramericana sobre Eficacia Temtorial de las SPntencias y 
Laudos Arbitrales Extran1eros. 

Convención lnteramericar.a sobre Competencid en la Esfera 
Internacional para Id 1:ficacia Extraterritonal. 

Convención lnteramericana ~cbre pr1eba e lnformacion acerca del 
derecho Extran1ero. 

Convención lnterémericana sobre Cumplimien/? de Medidas 
Cautelares 22 

Convenciones que se relacionan estrechamente cun el derecho internacional 
sobre el proceso y se ag ·egan además los convenios procesales de La Haya y de 
los cuales se encuE'ntran vigentes lo siguientes: 

Convención de La Haya s.Jbre Obtención de Pruebas &n el extran1ero en 
Matena Civil y Comercial. 

Convención de La Haya suprimi1mdo la Exigencia de o...Ega:ización de los 
Documentos Públicos Extran1eros. 

Asl mismn se Pncuen•ra pendiente por adher'rse nuí!:t-o pals a Ja E1guiente 
convención: 

Convención de La H11ya relativa a la Significación (traslado) y 
Notificación en el Extranjero de Actos Judiciales y E:,trajudiciales en 
Materia Civil y Comercial. 

21 Silva,Silvajorge Albe110,0P. C11. Ppág. 29. 
11 Vdzquez Pando Femando Alejandro, Op. Cu .. Pág .. 4.J. 
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En nuestro paf s. lu reguiación se enc.uent ·a onncipalnt>111: :n lo! C6di~os 'e 
P·ocediniientos Ci1iles de fas entid;ides federat1v3s y d11 D•s rr:o Federal, en :1 
Código de Comerc.io, asi como en cunve11ros rr ternac;run3lt s. por lo q.Je no exrst. 
en nuestro pafs un código di? derecho internacional Jrrvado, como en algunos 
paises europeos o como en el caso Egipto tal, y como se ta ~echo referencia. 

Como se ha podido apreciar en la exposrc16n de diver! Ob en en os de.e rrr anos e 
rncluso legales que tri; tan de ident,ficar la ·ar: a do.!I df r¡·cllo dentrc ce 1a cu JI se 
aglutina el vstudi? de la normatividad internacr Jn;'JI proc es 11 éstos son van ad os 

A pesar del significativo avance que tenido el JenchJ '1ternacronal sobre el 
procesp en nuestro país. el mismo en la actualrdac. ec 1.1suf•c1ente para hacer 
frente a fa drnamrca que se vrve y se gesta en las cor s ·¡,, tes :elaciones ¡urid1co· 
comerciales derivadas de los tratados que se encuent:an en vigor en nuestro país 

Sin embargo, debemos de comprender que no es facil ·. 11fi :ar crrterros. para que 
se lleve a cabo la propuesta correspondiente a olfeCi? de cue s~ geste la creación 
de un C6drgo en materias de Derecho lnter'lacror.al Privado, =n donde se 
incluyan, amplíen y espec1fiq1Jen tejas las conv•'n :·c.nes y leyes que se 
relar:ronan con el derecho internacional sobre el prC'r:.=s, Lo e.cal. rus levari< a 
aue et derecho rnternacronal sobre el proceso fuese rn3s pra ;treo en su estud o y 
aplrcabrlrdad a los casos concretos 

l. 1. 1. Elementos extranjeros o internacionales rn 1"- trocr s.:>. 

Diversos autores crian al proceso con "elemento; rrrter "ncronales" "aspectos 
extranieros, "aspectos extraños", o "elementos extn.mie en.' de un proceso Estas 
expresiones se refie1en a los actos procesales que S<' ~r1.::11entraro vrnculacos co.1 
los elementos que unen a otro u otros Estados. v"r~, ¡1a·:ra, con dos o mas 
sistemas 1urid1cos. con la población de dos o mas E >.acle,~ o con el ternt?rro de 
dos o mas Estados 

A tra1és de ur. proceso ¡unsdrccional se busca da· sulu-:-r \ • al lrtrgro p.Jnte,,jo por 
las partes. Por lo que es necesario llevar a cabo u111 ! ·~:re de actos proce~ales, 
por ejemplo, notificar una demanda, escuchar un tois 1;¡0. J incluso eiecutar una 
sentencia o bren una medida cauterar El tribunal de ur' r ;ii '' ~ ued-i requerir alguno 
de los actos orocesales que acabamos de enunciar, y q H' st? deban de llevar a 
cabo en otro país. por lo que con e solo hecho ce ti?\ 11r~r· a cabo en otro país, se 
vinculan do!. proced1m1entos jurldico~ ndCe$orios. d.J" o "'ªs sistemas iuridicos '/. 
en dos o mas territorios diversos. 
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Hay q1m .jer.tac:ar 1a po¡,ibilidad de 11ue un proce; > 1ur1sj1cc ?nal interno en 
ocasio11es ret1u1e•e Jé alguna .Jc'uac16r que ,Jebe r: alizJrse a o;ro sistema 
jurld1co prncesal o en el territorio re;¡1do pc'r ctro s1·.t·ima ¡urld1co procesal Por 
ejemplo, llevar a cabo una notificación e c1tac16n, obttiner alguna prueba o como 
ya dijimos, ejecutar una resolución en el extranjero. Estas son las s1tuac1ones a las 
qL e se refieren los estudiosos cuando ser'\alan a un "prncesn con elementos 
extranjeros". 

l. 1. 2. Demchos lntrmaclconal, confflct1 al'/ procesal. 

J.:11 este punto expondremos las diferencias sus;a H:;ial?s qJe se derivan de los 
conceptos de d:?recho internacional. derecho confl1ct•1a1 y derecho procesal. aun 
cuando hemos precisado el concepto de derecho proe<;s; 11 ?n punto 3 anteriores 

En e1te orden la mayorla de los iusprivat1stas, que sc.n los mas antiguos 
estudiosos en las c.1versa; cuei.t1ones que hemos se 'al ~do. sostienen la 
perteni:mc1a al de1 echo internacional pr•vat'o bc1s1came 1te E'" c?I estudio de la o 
las normas de conflicto que puede., presentarse en un J:-rC C<'SO con elementos 
int11rnacionales. Es asl, que diverso¡, 1uspnvut1stas .r.cluyen el <istud10 los 'lamados 
conflictos de competencias JU ·1sd1cc1onales para la resolur.1ón de algun llt1g10 
de1tro del derecho 1nternar.1onal r nvad.), as· c:-mo en ia .ictualodat se le ~grega el 
estudio de las noronas de demchü 1nternac1onal procesal uniforme. ounto por 
donde entran •1 profundizan al o d los c~ntenidos t.Je las norm'3s proce,;a es 

As1 mismo los estudiosos que encuac ran el ob¡eto U< ostud·u del jerecho 
internac1ona· sobre el proceso únicamente dentro del dere::no procesal (y que 
como lo hemos v1st.• son generalmente procesallstas) estua1an un1camente los 
actos meramente p·ocesales (esto es IO'l conteni<os en las normas 
1o1stru'!lentales), bas1crmente el ritual del pro.;eso. t ora¡;t::amente no le dan 
atención a las cuest10nes de derecho conflictual procesal r.puyados en el entena 
medieval según el cual el procese, esta regulado esencialmente por normas 
territoriales, esto es. el oroceso no e~ta reg1jo en exclus1v1darl por la ley del lugar 
donde e¡erce su función el ¡uez. ya que adm.te e•crpc1 mes. pE>rm1t1endo la 
aplicación del derecho procesal extran ero 

Es asl, que quienes afirman la pertenencia al dert:cho p ·occ.~;•I. prácticamente no 
abordan cuestiones de derC'C"ho confil,:tual, y si ncaso lo 1 aten afirman que esa 
parte r:onflict..Jal no es parte del rJe·ec:10 interna~1cnal prncc s~I En el 1:asc oe los 
iuspnvatistas los estudios e~tán n 1as .infocado5 a temns dE derecho conflictual 
dentro dP. la normativ1dad procesal. Esto es. a1 eslt :dio c'e estudio de la elección 
de la no,.ma aplicable, aunoue como ya se :1a meruona'.Ju una gran parte de 
ellos aborda el estudio de ta competencia ¡unsd1cc1onat ir ter1nc1onat e incluso 
'lC rmas unif0rmes, a lo que Eduardo Garcii Mayne? ~, llamado Derecho 
Uniforme y se presenta cuando dos o mas Estados adoptan (mediante u" tratado) 
ciertas normas comunes, destinadas a la regulación ae determinadas s1tu3c1ones 
jurldicas. 23 
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Por lo tanto, en el estudio del derecho conflictual, su obieto .10 se encuentra bien 
delimitaclo para los iusprivatistas, pues hay quienes sól..i i;e refieren al contenido 
de éste cuando invocan las normas de remisión, hasta q•Jienes prácticamente 
desbc-rdan el objeto de forma ilimitada, pasando por las ncrrras autolimitantes, las 
mate11ales y uniformes. 

Por lo tanto debemos evitar confundir el derecho internacional privado con el 
dere.cho de los conflictos, que sólo es una parte di! és-.e en virtud al contenido 
más amplio que le han otorgado los 1usprivalistas al derechCI internacional privado 
y de las diferencias que existen entre éste y el derecho proC(;sal. 

l. 2. Normas Internacionales sobre el proceso. 

En el derecho internacional privado el concepto o definición de una norma 
internac•onal puede entenderse en dos sentidos: 

a) Desde un punto de vista formal, es decir, si tomamos en cuenta el 
órgano fuente expedidor de la norma, ésta sólo u; aquella que es 
expedida por un órgano prop•amente internacional o r.or acuerdo de dos 
o más Estados, o como lo establece el maestro Frunr.lsco Contreras 
Vac:i, que éstas ".. rigen a su vez la vigencia de otras iomias iuridicas, 
y su única finalidad consiste en elegir a aquella que va a aplicarse para 
resolver la controversia cuando en un determinado aspecto de la 
situación jurid1ca concreta coexisten normas de diversos Estados"; y 

b) Desde el punto de vista material, si consideramo~ el contenido de la 
nomin, do11de no importa s1 un órgano interno o 1nternac1onal ha 
expedido la norma, sino el contenido o esencia rr1$n"a de esta última En 
este sentido encontramos los casos de normas internas que regulan 
aspectos de un proceso en el extraniero, es dec11, • . regulan de manera 
directa una controversia que tiene puitos de con'at.io con diversas 
leg1slac1ones, y dan una solución esoeclfica que pc:ede ser diferente de 
la utilizada para aquellas s1tuac1ones con elemento-; sólo loc3les ... ".25 

Por lo que también tenemos como normas intemacion.iles no sólo aquellas que 
ponen atención al órgano fuente, sino también al contenid) de la r 1orma. 

En este sentido conocemos dos tipos de nomias internacionales sobre el proceso: 

a) Las establecidas por el tradicional derecho internacional, como por 
ejemplo aquellas derivadas de usos y costumbres o E"n convenios 
internacionales, también conocidas estas últimas como nomias de 
derecho convencional internacional. 
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b) Las establecidas internamente por cada pa's, pero que su 
caracterizan porque los actos procesales que regulan se vinculan con un 
sistema procesal extranjero, con un territorio extral'IO :i con la población 
de un Estado extranjero. En nuestro campo de estLdio se canecen 
también como normas de derecho procesal interno e ~on vocación 
internacional, o bien como derecho estatal externo. de re.:ho est<ital en 
orden a las relaciones con el exterior, derecho interne> en maten;i 
internacional, etc. 

En cuanto al contenido dP. las normas intemRs se subdividen en internas (stricto 
sensu), e internas regulando materia internacional. que es l1J que se denomina 
derechq estatal externo. Hemos conceptuado esta clasificació.1 de las normas del 
derecho internacional sobre el proceso considerando la materia legislada (aspncto 
objetivo), y no exclusivamente quien legisló (aspecto subjeuvCJ). 

Ahora bien hay otra clasificación a la que refiere el maestro Jorge Alberto Silva 
Silva, quien establece que se pueden clasificar las norm11s desde tres puntos a 
saber: 

a) El criterio subjetivo o formal, el cual atiende al órganu de la decisión 
para diferenciar al derecho interno del internacional. 

b) Oe acuerdo a la materia o litigio que trata de resol,,er en el proceso, 
tampoco define a la normatividad internacional sobre ei pri:cEso. 

c) El litigio o litis, como también se le llama, que es llevado al proceso 
jurisdiccional para su resolución, reviste importa ne ia en el ob¡eto de 
estudio del derecho sustantivo internacional, pero no en el procesal.26 

En este orden, debemos diferenciar que una cosa es el litigo, y otra cosa son los 
medios empleados para la solución de ese litigio. fl pmnuro está regulado 
básicamente por normas sustantivas, en tanto que el segunao por norinas 
procesales. El matiz internacional a que nos referiremos se e:nf1Jca a este ultimo, 
es decir, a los actos que se han de realizarse para la soll·ció.1 del litigio plateado 
por las partes. 

,. Silva Silva, Jarge Albena, Op. Cil. Pdg. 1J. 
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El litigio no necesariamente tiene que califiCárse como internacional o extranjero, 
porque el estudio de la norm<tividad internacional sobre el proceso, se refiere a 
los actos procesales tendentes a la solución de un litigio plar.teado por las partes, 
aun cuando ese litigio sea interno o doméstico. 

En este contexto, podemos establecer que una norma internacional procesal, 
aunque la misma puede c;er vista desde diverso á.1gulos, est:i es, desde el punto 
de vista de SL' contenido, es decir su esencia, y no por qu11•n la expidió (llámese 
legislador interno o internacional), el tribunal que decidirá (tribunales internos o 
internacionales), o la materia o litigio a resolver (litigios internos o internacionales). 

En el entendido que la norma interna con vocación intemac onal. es una norma 
que aun cuando sea expedida por el legislador de un Est3do, da por supuesto la 
existencia de otro u otros Estados en la Coml'n1dad lntunac1onal, a los que 
generalmente habrá de pedir coopNación, que de ellos recibir:1 una solicitud de 
cooperac1on o que el acto ¡urld1co-procesal a practicar se vmc.;ule a cuando menos 
dos sistemas jurídicos diversos. 

f. 3. Antecedentes históricos del derecho Internacional 5.obre el proceso. 

La historia nos permite conocer el pasado para comµrender el presente y 
encauzar un mejor futuro, P.n la normat1v1dad 1nternac1onal sobre el proceso 
aplicaremos este principio y haremos un recorrido a trave•; de la misma, para 
encontrar los antecedentes de nuestra materia. 27 

El derecho internacional sobre el proceso para establecer sus antecedentes 
históricos, se pueden dividir en dos penodos: 

a) Etapa preliminar, que comprende desde la an·.1güedad remota, 
pasando por las escuelas estatutarias italiana, francesa y holandesa, 
para llegar has!a el siglo XVIII. Se caracteriza por aportar tlatos previos a 
la época actual. amplia idea temtorialista y de autosufic1enc1a procesal 
para la solución de un litigio. 

b) Etapa actual o del surgimiento, que crimprrndu :as ideas de 
apertura, asl como codificadora que lleva al derecho internacional uobre 
el proceso a una existencia real. Este periodo V'I de fines del siglo XIX 
:iasta la actualidad. 

a) Etapa Prellmlnar. 
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Por el siglo I'/ a. C., en Grecia, aparecil;ron los tribunal.:is m;,rltimos que podla11 
resolver litigios sin importar la nacionalidad dP. los litigan· es. 

Según TucfdldH, P.xistió un convenio entre E!.parta y Atenas que penmitió la 
resolución de la controversias mec.1ante el arbitraje. Fu~ en Grecia donde se 
reconoció la 3utonomla de la voluntad. A firna Juerye que las partes podlan 
elegir el idioma del contrato y elegir el foro. 28 

En la Roma •eci·~n fundada. los extran¡eros t< mpoco podlan demandar, pues la 
ley civil (Ley de las XII Tablas) sólo era apilcib1e a los 1:1udadano& No obstante el 
pretor peregrinus ;:reado alredeclor de 242 a c .. (al que re ie dispensó de aplicar 
la ley civil roma,ia aplic.;ó la ley procesal extraña " le:, c1udaJanos romanos. 
Aunqu~ es cie'io que el pretor inicialmente surgió para solucionar ht1g1os entre 
romanos y peregrinos, o entre peregrinos, y fue éste quien tal vez aplicó la ley 
extral'\a. Aqul encontramos un antecedente de lo qul ,iua1éramos llamar 
tribunales para extranjeros. que aunque ya tenia antecedentes griegos es 
importante porque el pretor era libre para aplicar la "ley" por él creada. 

La solución a un litigio entre c·udadanos no romanos dentro de Roma llegó a 
confonmar lo que se cor.oce como derecho pretorio, qu: ·ira un conjunto de 
nomias divers<1s al 1us r:1v1le, ins1urado en el ius natural i. P::.r lo que, en general, el 
derecho pretorio estuve. confonmadú por el l'JS gentium y no por el derecho de otro 
Estado o pals. Ese ILS gent1um, fuP. p1 oducto de la gemalldad del pretor en busca 
de la justicia, por lo que este derecho pretorio ha sido ccns1c erado por Yanguas y 
Miaja de la l\lluela com11 un antecedente de las actuales norma& materiales de 
solución. 29 

La extensión de la ciudé.dania romana a todos los hab1ta11te de; Imperio provocó la 
desaparición de los tnbL na les para extranjeros y el terntonallsmo adqumó mayor 
fuerza, pues ninguna sentencia extranjera podla ser reconocic.:a. 

Luego entonces, ni en la époc.a de 'os rP.yes, ni de la república o del Imperio (de 
Oriente o de Occidente) encontran1os la posibilidad de a 11.ur nonma procesal 
extranjera o de cooperar para t.n tribunal de otro Est3::1ci "lo obstante. cabe 
enfatizar que con base en algunos cunvenios celebrados pe• lr.,s romanos con los 
pueblos extranjeros. se estableció a fav :ir de éstos algunas reglas que indicaban 
como decidir los litigios planteados. 

Edad Media 

Tras la calda de lrr.perio romano de Occ1.:lenta, los movimiento migratorios. las 
diversas luchas y otras act11•idades pollticas y militares, resquebrajaron el poder 
de los estratos de Europa y qu1•rnes salieron más airosos fueron los 
terratenientes, que se transformaron en sel'\ores feud;le ;, y la Iglesia que logró 
construir todo un imperio con control efectivo scbre todo monarca. Hasta este 
momento, todavla n:i podemos pensar en el derecho internacional, porque 
simplemente los Estados independientes son desconocidos. 

r-~~~~~--~~ 
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El Sacro Imperio rumano germánico r,1ás iun haber E1d) ur.a rea.1dad, .'ue , 
id•!al, lar.to los glc•sadores como lo~ posglos.ido. es rev v ero11 el v1P.JO derec .o 
romano, que se im>'uso por la razón como dere ;ho ce n,ü 1, ¡ tuvieron que resolve.. 
las controversias que se sus(;1taron entre los comerc antes, explicando en qué 
casos y porqué se puede aplicar la ley extral\a. 

Por esa época se pensó que el sistema jurldico de cada c1~ jac e1 a ma l!X< epc1ón 
que derogaba a la lex romana. Los 'fuero;" c.adc.s a e.ida ciudad C)mpren:Jían 
leyes, en la~ que se daba trato especial a per! on3s o cJs;.•s (estatutos person?les 
u reales), y se est.iblec ia s1 deblan o no ser respe•ac<o; los de algún territorio o 
c1ucad. Surgieron asl los de Aragón, Catalul\a, Vali:n :1u, Nwam, Vascongadas 

Prácticamente se llegó a la conclusión de que los estatutos personales se debían 
de reconocer en cualquier lugar, y que el problema de ·o rn i de tratar a las cosas, 
se debla regir conforme a las prerrogativas que para ella:. ;e habían reconocido 
según su ubicación. 

Podemos observar, que los problemas oe aplicación d; ne rmas extral\as no se 
planteaban como problemas entre Estados d1ver>os, CO'TIO se da en la actualidad, 
sino como problemas entre estatutos entre rto~ c·udad~s. regidos a su vez por el 
derecho corr1·1n (derecho romane). de a 11 que sea ma~ f¡ i:1. c-crrprendP.r f'I rorque 
se pnnfa más atención a la extraterritorialidad, que a IT 1mpona~1á.1 

Las escuelas estatutarias fueron las primeras en enfc carse al estudio del derecho 
de los conflictos, asi como al de·echo 1nternac1onal ~o w, el oroceso Sus estudios 
daten del siglo XIII al siglo XVIII y comprende n las E s.;1 el<~ 1 :ali~na (a fires de la 
edad medial. francesa (que se 1nic1a en el Renac m·1·1·I~) y l 1 nolandesa (en el 
siglo XVIII) 30 

Estas escuelas co1nc1den en sostener dos amplio!' 11a•r:o: ,uríd1cos lo real y lo 
personal, que son designados como estatutos :'3ales y personales 
respectivamente. Ha:, quienes prC'ponen {en una de la' E.sc·JElas estatutarié s má!> 
evolucionadas) un tercer estatuto, que designan ¡;01 n~ m1: 1o, pues reune las 
características de los dos primeros. 

Durante la etaµ< estatutari'l las normas proces;ile~ eX1ra'oas o extran¡eras no 
parecieron tener problema. ~ues la ley procesal fue la aµ 1cable, sin posibilidad de 
excei;c-1ón. Es Jecir, el derecho internacional sobr•! el prn~.?so el ser tfrntor.allsta, 
realmente no existió. 

10Si/vaSilvaJorgeA., Op. Cil Pdg. J. 
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a) La F.•c11el;i Estatutaria Italiana Co~oc da esta ta11b.ér. r.ómi: EscJela de los 
Estat•JtJs :uvJ l u se.de un E'.'.ll•m1a ~ sus pnnc 1 :;iles represer.tantes los 
enccntram!ls en los posglosadores. 

B¡ rtolo de Sassoferrato es el principal exponente y logró '.ene· un d1s-:ioulo en 
ParlJ que fue Dumoulln. Fue tal vez Acurs10 (1228). el rT·< s p1ec1s:i expositor, 
p~es basado en un tex1o roma~o. e~contró q Je un na· 11ral ".Je Bolonia. se 
encuentra sometido a la ley de Bo1onia, ª' n cuane'o se e~cuentn· uera esto es 10 
que se co.1oc16 sin diticultad como ext'atercitor·al1"~d <re 2 1ey 

De Baldulnus, ~lgunas ideas clas1ficatonas todavla s1riuen teniendo acog1oa entre 
algunos estudiosos de nuestra época. Parte así de la ,.fi rT.ac16n OE que las leyes 
se pueden clasificar en leyes ae proced1m1erto (ore ina•oria) y leyes de fondo 
(decis":>ria), para de ahl afimiar I;; territorialidad de la ley prccesal y la pos1b1l1dad 
de que sea ex1raternto ·1al la lo!y de fondo 

La reaiidad jurldica de la época y 'os planteamiento:. de e.;t;: primera Escuela 
Italiana, se apoyan en la ya conuc1da clas1ficai.;1ón entre estatutos ·eales y 
estatutCJs ~ersonales. 

b) Escuela Francesa Fue tal 'ez D'.\rgentre e máxrmo r!'pre~ent2nie de esta 
Esr.uela. sin ol,idar a Dumoul1n. ~u1en en cierta form~ enlaz<'l a la Escuela 
Estatutaria Italiana con la FranceLa. 3 

Esta "nueva época", parece despegar de cierta colección Je costumbres que el 
g.:ib11w10 ordenó se recopilaran. La recop1lac1ón je estas cost.1mbres provinciales 
y lueg:> su apllcac16n, llevó a los Juristas a poner atf' 1c.6n a las diversas 
contrariedades entre diversas costum.,res 

D'Argentre acepté de manera franca la clas1ficac1ón entre eyes re.11es y leyes 
personales En su idea se transluce que todas l<s ie 1es son rea es. lo que 
significó ser territonalistas. Sólo en el case- de c1ert3s leyes µersnnales (estatutos 
pe.sonales generales) es posible la apl1cac16n ex1raternto·1al. 

La idefl de e:tatutor m1x10~ (que p2rt1c1pan de le~ nstatut.'.ls rPales y pe rso 1ales). 
sólo amplió e1 ámbito a los estatuto·; reáles y restringió la pos1 J11idad de aplicar la 
ex1raterntririal1dad 

Como es obvio, bajo esta bipartita clas•ficac16n, las leyes .:iroc.:nsales quedaron 
como reales ) por ende, como esenc1almJnte tern eriales 

e) Escuela holandesa del siglo XVIII. 

11 /bidem. Pdg J 
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Los allos de ocupación (espal'\ola y austriaca) dejan un suntimiento de profundo 
nacionalismo que se combina con una de las principules actividades holandesas: 
el comecio. 

De&tacan como sus representantes los Vuets, quienei. continuaron con la 
clasificación a las leyes en reales y personales, aceptando que las primeras son 
esencialmente terntoriales 

Las ideas e¡ue se conocen propiamente como de la escuela holandesa, son las 
siguientes: 

La ley holandesa debe aplicarse de manera general a toda persona y a 
ledo acto ¡uridico en territorio holandés. 

Debido a que hay necesidao de combinar ese terntorialismo con el 
comercio internacional, dichos autores ao:ptan la aplicación de la ley 
extran¡era con ob¡eto de preservar los derechos adquiridos fuera de 
Holanda, teorla que en el siglo XIX se desa Tolla con el tltulo de los 
derechos adquiridos. 

Si acaso se aplica la ley extrar'\a (se referían a la ley sustantiva y no a la 
procesal). tal ley se aplica por mera cortesla. 

Repercusiones en la Península Ibérica. 

Debido a la m1portanc1a que el derecho espar'\ol tuvo rm las colonias de América, 
importe recordar la pos1c1ón que éste guardó. 

Tras la aparición de la escuela italiana, su caída y el uurgimiento de la escuela 
francesa, en Espar'\a se conocieron más rrofesores 1taflanos. llegando incluso a 
ser considerados como autoridad en las Partidas. 

Estas ideas pasaron a las colonias e incluso, todavla en la Novisima recopilación 
(1805) se sintió la presencia de los estatutos reales y personales en la legislación 
ibera. que por mucho, a pesar de la independencia polltica de las colonias fue 
de1echo vigente. 

A pesar de lo anterior. el derecho sustantivo espal'lol incorporó (1821 y 1851) la 
idea de reciproc1jad. que no fue un concepto de la esc1ela italiana, sino de la 
holandesa, raíz de las escuelas inglesa y norteamericana. 

Las escuelas estatutarias, incluyendo la espal'lola a que rios hemos referido, 
mantuvo y prorrogó las tesis feudales que sostenlan un territonalismo exagerado. 
La materia procesal no fue la excepción. 
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Etap• de Resurgimiento. 

Al surgir el Estado Moderno, las ideas sobre el conflic.o de leyes dejó de ser 
interprovincial y se convirtió preferentemente en interna·;ionat, esper.1almente, 
porque del concepto de soberanla del prlncipe se pasa <.. la S·Jteranla del pueblo. 

Caracteriza a tas primeras ideas el abandono de la idea terntorialista y eri éstos 
destacan grandemente Savigny y M•nclnl que prácticamente ~ on las luminarias 
del siglo XIX. 

Mientras que Savlgny puso atención a la sPde de la norma rP.gutadora y IAancini 
en la nacionalidad de los sujetos de la norma. ello sigri1ficó una importante 
reacción contra el terntoriatismo. 

No obstante, tanto Savlgny como Mane/ni, consideraron la existencia de 
excepciones, por lo que bajo estas excepciones, la relacién rlebia ser gobernad¡¡ 
por la ley temtonal. 

En el caso de Savlgny, la norma procesal se entendió como norma obligatona a 
aplicar por el Estado, por lo que al quedar en la exCf!pc1ón, s1gu1ó siendo 
territorialista. 

Con Mancini igualmente, se explicó que el criterio nacio11ails•a se aplicaba a las 
normas de derecho privado obligatorio, no a las normas de derecho privado 
voluntario, y menos a las del derecho público, que es adorir:e. seuún la idea de la 
época, quedaban lao; normas procesales. 

Luego entonces, en ningL•no de estos dos genios encontr,1mos que se haya 
abierto la puerta a la ley procesal extralla, a pe.sar •le sm reacción .:ontra el 
terntoriailsmo. 

Ampliación del Criterio de Reciprocidad Internacional 

La ley espallola de 1851, se refirió a la reciprocidad, aún C'Jar,do solo a los actos 
notariales y en México también se aludió a reciprocidad P.n el Código Civil de 1870 
pero sólo a propósito de ta propiedad literaria y c:Jpac1~a~ para heredar. En 
realidad esta reciprocidad estaba referida a norma sustartiv<i. 

No obstante, el 30 de enero de 1854, en un decreto mexic-a110. se logra establecer 
como condición en cuestión de sentencias y resoluciones ¡ •. <11c1ales extran¡eras. El 
Código de Procedimientos Civiles de 1870, incorpora igu'E.!mente el criterio de 
reciprocidad en la e¡ecución de sentencias extran¡eras, to que se reitera en el 
Código Federal de Procedimientos Civiles de 1896-97 a prorósito de les exhortos 
(art. 209) e incluso en el vigente (articulo 302, frac. 111). Dato que entendemos 
como una ampliación de la esfera de influen:ia de la re::¡:;·:ocidad de la norma 
sustancial a la procesal. 
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Como se advierte, s1 a través de la reciprocidad se gradúa la aplicación de la 
norma de un E!'t<do en .-,roporción a la graduación que de derechos y 
obligaciones existan en otro Estado, ocurre entor.ces, que para que un Estado 
diga que es reciproco, ello implica que toma en cuenta lo que dice la ley extral'la. 

Estudios doctrinarlos, 

Además de los convenios internacionales y las codifi::aciones internas se 
multiplicó la apertura de cursos en las universidades, la formación de institutos de 
de·echo internacional, asociaciones de ¡unstas, congret.os, conferencias entre 
otros. Se dio un despegue definitivo a la normatividac1 internacional so..,re el 
proceso, con lo cual surgen los nuevos internacional iusproi.:esalistas de nuestra 
época .. 

La diferencia entre los estudios do :trinarios de antes y despul:s del último tercio 
del siglo XIX consiste en lo siguiente: aunque antes y después los estudios 
aludieron a la normas internacionales sobre el proce.;o, qumnes lo hicieron antes, 
sólo lo hicieron por exclusión, en tanto quienes lo hicieron después, lo hicieron de 
maner;, directa. 

El siglo XX fue amplio en los estudios del derecho internar.ion<il sobre el proceso, 
y de los de mayor importancia para nuestro pals han sido tos trabajos expuestos y 
publicados bajo el seno de la Academia Mexicana de Derecho Internacional 
Privado y Comparado, que auspicia al ya tradicion11 e mportantlsimo anual 
Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado. 

Codificación Internacional. 

Para América dos épocas se pueden apreciar: la previa a lc.s convenios de CIDIP 
(1975) y la que de aqul surge. 

Primera etapa. Cabe a los paises americanos del sur haber sido los primeros en 
dar reglas de est3 naturaleza, inspirados sin duda alguna por los ¡uristas 
europeos. Tal vez más por Mancini, que por Savigny, y encabezados por el 
peruano Antonio Arenas, entonces presidente de la Corte Perl'ana. A pesar de lo 
habido en otros campo'!, el Tratado de Lima de 1878 (articulo 30) consagró la lex 
fori. Poco tiempo después (1889), con el uruguayo Gonza'o Ramlrez (seguidor de 
S11vigny) a la cal:.eza, preparó y se llevo a cabo ni Tra.adc> de MontP.v1deC1 de 
1889, y que aún cuando los frutos fueron mayores, lo relativo a ley procesal 
aplicable no tuvo ningún cambio. 

En 1928, se aprobó el Proyecto de Código de Derecho 'nterr.acional Privado, que 
fue elaborado por el cubano Sánchez de Bustamante, que tocante a la ley 
procesal aplicable (articulo 314) vol·1ió a reiterar la termorialictarl. 

Por los al'los 1939 y 1940 se festejó el cincuentenario de los convenios de 
Montevideo y se lograron nuevos convenios producto je la revisión a los 
anteriores, pero en lo procesal se volvió a insistir en la t03rntor'alidad absoluta. En 
fin, durante esta primera etapa, la codificación internacional es precedida por la 
terntorialidad de la ley procesal, e incluso las ideas de Id época, todavla son 
dominadas por la vieja clasificación d~ Baldulnua. 
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Segunda e~pa. Esta que estamos Jenominando .iegunda etapa, no só.o 
constituye el momento en que México y riuchos otrfls p;.ilses entrar a formar 
parte de lfls convenciones intemaciona1es, sino que además, introduce 
tlmidamente una P.Xcepción a la territorialidac. de la ley procesal. Antes de 
recordar los convenios de CIDIP, sé/o cabe recordar a otr<Js precursores. 

Mientras que en Aménca los com·enios se centraban bás1can1ente en Manclnl y 
en Savlgny, an Europa, especialrr.ento en la temtoriallsta Holanda. se celebró una 
conferencia ,1611J) presidida por Tablas Ass•ir. a la que le s1gu1eron otras tres 
conferencias en la misma Haya (1894, ~900. 1904) qu ~luego fuieron interrumpido 
por la Guerra MU11d1al. p~ra des Jués reanudarse. 

De cuajquier manera. en estas primeras conferencias. se estableció que la ley 
procesal aplicable seria la ley del tribunal, con la d1ferenc1a de que se introdu¡o 
una fórmula atenuada. Asl. se estableció que el tribunal p JE.de obrar con regias 
especiales solicitadas por el tribunal requirente de c.ooperac1ón ¡uc11c1al, cuando no 
se afecte la ley del requerido. 

Esta idea fue acogida en las convenciones de Panarn3 (C/DIP 1975) sobre 
exhortos y cartas roga.,0·1as (articulo 10). y en la Uruguo1y (CIDIP 1979) sobre 
recepción de oruebas (articulo 6). C1mo se advierte de las viejas fórmulas de 
pxtremo terntonallsmo de ley procesal, la '=g1slación convencional introduce una 
excepción, asl como Jn golpe a la v1e¡_. idea de Bah.Juinus 

Codificación Interna. 

Además del derecho convencional internacional. cada pa.!:. estableció en sus 
propias leyes internas (derecho estatal externo) d1ver.;as normas que enca¡an 
dentro del derecho inte nacional sobre el proceso, por e¡emplo, los Códigos de 
procedimientos c1v1I alemán, italiano, polaco, australiano, ¡a¡:,onés. chino. egipcio, 
húngaro. o incluso leyes o ;ódigos específicos para el derecho 1nternac1onal 
privado, como es el caso de SJ1za. t31 y r,omo se ha prec1f¡,do al respecto .. 

En lo general. estos primeros cód.go<; internos aunque in e 1a'm~nte persistieron en 
imposib1l1tar 1a aplicación de la ley procesal extraña o e.<t.an¡era. permitieron la 
cooperación a un proceso en el extra i¡ero y dieron mayores facilidades a los 
súbditos extranjeros. No es sino hasta con las codificacion ~s de fines del siglo XX 
cuando empezó a 'esL•ltar permis1bl~ aplicar le" procec.; 1 extraña o extr3n¡era, e 
intensificarse las norm¡,s operaciona.es. 

En México, la coc.ificación procesal civil da fines del siglo XIX estableció 
tlmidamente medios de coorerac1ón a un proceso en el extran¡ero, sin aceptar la 
aplicación de ley procesal extraña o extranjera. Esta tóni ::a continuó hasta 1988 
en que se dieron modificaciones al Cé digo Federal d~ F rocedlmlentos Civiles, 
el Código de 
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Procedlmlentor Civiles para el Distrito .=e-:teral, y .,1 .: )digo de Comerc''l. 
D~sde entonces, lUede decirse qu<:' la normut1v da j pr l'.e-;¡; 1 extran¡era se a 
introducido para c.-sos excepcionales, lo que ;1grnfic a e 1 e bundono al exagerac:. 
territorialismo y un paso a una nueva época. 

Todavla falta otra etapa que consiste en el ampl1u CJ, sairol o. a J~e. amplia 
apertura y consolidac1~n. que segurament'1 $1: lo¡¡rar~ e u¡¡n:lo un TI.Jyor nú Tiero 
de paises i.mplle la cooperación y la doctnna de los ¡u ·1s•as afirme la teorla subre 
est<? tópico. La le~· prccesal aplicable no será neces'!n.imente terntonal, sino la 
más conveniente al tratamiento y resolución del l1t1r¡11•, ev< do al oroceso. 

l. 4. Norma de competencia orgánica Internacional. 

Una vez que le ha sido planteado el problerna al abogado. es necesario que se 
haga los sigurentes cuestionarn1entos antes de in c1a · c11al iu1er s1tuac1ón legal al 
respecto. 

a) ¿C•Jál será el órg~ro o t·1bunal compe·.;r •e. cuP. conocerá y 
resolverá el litigio planteado, y en su caso, cu21 3eid e1 '.1U" e¡ecut<-rn lu 
resolución final? 

b) ¿Cuál será la ley. derecho u orden ¡ ir' 11r.0 que servirá de 
fundamento para resolver el lit1g10 plateare? 

Cada uno de los paises en el mundo, establecen una fc.rma para dar respuestas a 
las preguntas que se han plantead0 con anterioridé.c, por e¡e11plo, los estados 
europeos prefieren dar respuesta en primer lugar 1 lé. d1 ·Ir rrrnnac16n de la ley u 
orden ¡uridico aplicable Mientras tanto, paises como E sLdos Unidos de América 
al igual que vanos latinoameric'lnos. entre ellos el r u.;st•o. qLf' prefieren sab~r 
cuál es el tribunal que conocerá, y después de ~129.r " 61 gano competente, se 
buscará la ley o derecho aplicable. 

Aunque los eslud1os sobrn la competencia orgárn :a r•1 .1an sido tan intensos 
corl'o los enfocados a la competencia legislativa. r.: ~s posible m1rnm1zar el 
estuc'10 de la primera temática. 

En nuestro pals, en el orden práctico cuando ,,¡ )'Je? le es pr ~sentada una 
demanda, lo rmmero que hace es revisar s1 es cor1 J•:~F ·itu pa:a conocer, antes 
que revisar cual es la ley o sistema ¡urid1co que va a 1p11c a• 

La Norma de Competencia Orgánica y sus Eleme'ltl s 

Actualmente son los tribunalps de un Estado so 1 •oc; 0rgnnos llamados a la 
solución de los conflictos de intereses de los parncul·,mu Son ellos, lo que de 
manera 1mparc1al deben decidir los litigios. por lo r¡ Je ~P. les oto1 ga o reconoce la 
correspondiente capacidad para que los solucioner, A ei:ta capacidad ob¡et1va o 
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Cápacin~d del óTBl"IO ;e 1e conoce Ct'mo competen: a or;¡:m1ci1 1unr.d1ccional y 
entre l<•s p·oetisu1.s:<.1s, s1mperne 1t1: 1:orno :ompetencé 

A efecto de proporcionar mayo· prt:cisión conceptu<1I debP.mos reconocer que 
algunos estudiosos (iuspnvatistas y procesallstas) prefieren referirse con la 
pclabra jurisdicción, a los problemas entre Estados y d"? cc.,,oeten~1a a los 
internos. En este sent.do se suele afirmar que cada Estado : ene una 1uns:J1cc1ón 
E11 realid<1d, la junsdocción es un r:oncep:o único que corres ionde> a la función de 
decidir los litigios 1n•erpartois. Esta func·ón la t1rinen todos y c 3da mo de los 
Estados modernos 

La competencia ha sido conceptuada como la capac1rlad ob1et1va de un órgano o 
un estado para conocer y decidir litigios. 

A est'9 respecto nuestro máximo Tribunal de Just1c1a se na manifestado, por 
cuanto hace a la com~ etenc1a en Ion siguientes :ermmos 

Quinta Epoca. 
lns•ancia: Pleno. 
Fuente: Semanario Judicial de Ja F1 deración. 
Tono: XX. 
Pagina: 1 004. 

CO:'llPETE:>;CI/ .. La accmn no e' otra cosa que el derecho nismu. "is.u en su fase 
judicial. en tanto que la competenci" consiste sólr en pregunta•,: <'dante de que ,Jrden de 
tribunales deb: ser llevada la cuestión litigiosa. no hay razón para q·1e varíe la competencia 
de los tribunales, segur. que los litigantes sean nacionales o extranicros. 

(om:i1·tencia 308/26. Su;citaJa entre Jos Jueces ~egundu ·le lo Ci,il del Distrito de 
Morelos, Chihuahua. ) de Primera Instancia de Altar, Sonor". 1 :) de mavo de 1927. 
Mavoria de ocho votos. Disidentes: Jc .. üs G1vman Vaca. Sabmu \,!. Ole~ Salvador 
Urbina. La publicación no menciona el nombre jel ponente 

=:ntre los autores nacionales, destaca a éste rE'specto. 'o expu•·sto por el 
Licenciado Luis Francisco Torres Gcnzález, qu1é~ establei;e que "Entendida la 
coonpetencia como la medida de la 1unsd1cc1ón, que. es a su vez la facultad 
genénCámente contemplada ne apl1ca1 al derecho al c<:so <:or.c;rto a fin de dinm1r 
una contromrs1a (¡unsd1r.c,ón r;onte11c1osa) o rrivestir de 1egallda1I u 1 acto 
determinado iJunsdicción volunta1 ia. "32 

La normé. de competencia organice, se d1fe•E.ncia dn la ro·~" de e;ompetenc1a 
legislativa. Mientras que la pnmera determina o conouce a jet1::-m1nar cual es el 
trihunal u órgano competente para resol1er o dei:1dir u11 l1t·r o la de competencia 
legislativa propende a determinar cuál es =1 sistema iuri j1cei o oe1 echo .ip:1cable 

El derecho aplicable no solo comprende al derecho susta~t1vo que resolverá el 
mérito o fondo del litigio. sino que tamt1én encontramos Id nom,at1v1dad procesal y 
orgánica, esto es, el d :recho instrumental. 
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Pesulta mtis aceptable hablar de competencia orgánica, que de competencia 
judicial o jurisdiccional, aunque la doctrina de Jos iuspr1va'istas ha tendido mfls a 
estas dor. últimas. Es tecir se trata de competencia orgánica, por que nos 
referiremos a los órganos encargados de aplicar unu r.or.na jurldica, sea que 
estos órganos pertenezcan al poder adrr>inistrauvo o al judicial, sea que realicen 
función o no función jurisdiccional. 

Dentro de las normas de competencia c-rgflmca. c:abe diferenciar dos de sus 
especres: 

a) Las normas de competencia jurisdiccronal internas 
b) Las normas de competencra jurisdic:;c1onal internacionales. 

En la norma de competencia interna, el órgano o tribunal designado corresponde 
o es parte del mismo Estado expedidor de la norma de competencia. 

En cambio. en la norma de competencia internacional en lugar de designarse un 
órgano especifico. sólo se designa un Estado. Si la norma internacional desrgna a 
nuestro pals, éste internamente elegiré dentro de su circurincripción territorial a su 
tribunal. 

En el caso de las normas competenc1ales internacionales 1r ternas. no es posible 
que pueden designar como tribunal competente para conocer y resolver de algún 
asunto a un tribunal extranjero, porque ello significarla que un Estado estaría 
legislando y ordenando respecto a lo que debe hacerse en otro Estado. En todo 
caso, cuando la norma interna de un Estado establece que el tribunal competente 
puede ser un extranjero, elle- no quiere decir que nec.esariamente el tribunal 
extranjero deba asumir la competencia, sino qL e sola Tiente se indica en esa 
norma, que el Estado expedidor de esa norma es inr.orrpe-tente para conocer de 
equis asunto. v que reconoce la competencia de un tribunill extranjero. Esto es, 
sólo reconoce la competencia de un tribunal extranjero, ::iero no le envía o remite 
la competencia. En el extranjero, toca al tribunal dec·d1r sr acepta o no la 
competencia que se le reconoce. 

Debemos d1ferenc1ar el caso en que una norma reconoce la competencia C:e un 
tribunal o un órgano extranjero, del hecho de que tal tribunal extranjero asumrrti la 
competencia que la nonTia de remisión le establece. 

Enfocandonos a la nonTia de competencia jurisoiccional int.~rnacional, conviene 
recordar los princ1p1os que rigen a ésta, de acuerdo con lo que ;xpone Adolfo 
Miaja de la Muela, l<>s cuales son los siguientes: 

a) Principio de Exclusividad, que quiere indicar que cada Estado es el que 
establece sus propios supuestos de competencia. 
b) Principio de unilateralidad, que significa que ningún órgano o tribunal 
puede declara competente a otro. 
c) Principio de posibilidad de internacionalización de 'as reglas estatales de 
conflicto, que lleva al flmb1to internacional las propias normas internas de 
competencia Aclara el autor que este principio no es ó'CO!Jido en todos los 
sistemas procesales. 
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d) Principio de efectividad, según el cual, no debe prorrogarse ur.a 
competencia, cuando resulte imposible la ejecución d1:: la sentencia que se 
pudiera dictar. 
e) Principia de autonomla de la voluntad, mediante el :ual, las part·?S tienen 
la posibilidad de elegir al tribunal competente. 33 

La estructura de una norma tlpica de competencia jurisdicc1ona' que se est11blece 
en cualquier ley tiene tres elementos perfectamente establecidos y delineados, 
que a saber son: 

a) El objeto, materi;i o litigio a conocer y resolver. 
b) El órgano o tribunal designado como competente. 
c) Un punto de conexión entre los dos primeros Elementos, que permite 
vincular al tribunal designado con el objeto o litigio a resolver. 

A manera de ejemplo, el articulo 156 Fracción IV del Código de Procedimientos 
Civiles vigente para el Distrito Federal, establece lo siguiente: 

"Articulo 156.- Es juez competente: 

IV.- El del domicilio del demandado, si se trata del e¡erc1cio de 11na 
acción sobre bienes muebles, n de acciones personal1::s o del estado 
civil. 

En una norma como ésta encontramos los tres elementor. a que nos hemos 
referido con an.eriori<:tad: 

a) El objeto. materia 'J litigio a conocer 'J resolver (litig o referente a 
bienes muebles, el estado civil o de acciones pe.rson iles) 

b) El órgano o tribunal designado como competenle (el tribunal dentro 
de cuyo terntono se encuentra el domicilio del demandado) 

c) Un punto de conexión entre los dos primero; elf'lmentos, que 
permite vincular al tribunal designado con el objeto o litig,o a resolver (el 
domicilio del demandado). 

Es importante examinar cada uno de los elementos que hemos enunciado a 
efecto de establecer la forma en que se concatenan. 

El objeto enunciado por la norma de competencia. 

Cualquier norma de competencia jurisdiccional que observemos y e;cojamos 
establece un supuesto, consiste en un tipo especifico de negocio o litigo que 
pretende ser resuelto. Este objeto puede corres~·onder a une. •1r: rdadera cuestión 
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litigiosa (litis), o a una cuestión no litigiosa, esto es, se habla comúnmente de 
jurisdicción contenciona y jurisrlicción voluntaria. 

En la normatividad procesal por lo regular se enunci311 objetos tales como: 
concursos, sucesiones, negocios de tutela, divorcios, contralor. de arrendamiento, 
transporte de mercaderlas, entre otros, como se encuentra establecido tanto en 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, como en el de los 
códigos adjetivos de los Estados de la República. 

Adviértase que en estos enunciados de objetos no se alude a una norma jurídica 
de fondo, o a un derecho sub¡et1vo, sino a alguno de los dos siguientes objetos: 

a). Un litigio o conflicto que existente entre los sujFtos del litigio, esto 
es, un conflicto de intereses (verbigracia, t•n divorcie contencioso, el 
cumplimiento de un contrato de arrendamiento). 

b) Un negocio jurídico, respecto del cual, el solicitante requiere 
seguridad jurídica (por ejemplo, una adopción o un d1vor :io voluntario), 
en estos casos no existe litigio. 

Por lo tanto uno de los objetos de conocimiento que se plante'-! al tribunal, no es 
un derecho de fondo, ni 1m derecho subjetivo, sino una co.1troversia en torno a la 
satisfacción de la pretensión 1'1vocada. 

Sea cual sea el caso (litigio o negocio), la norma jurisdiccional de competencia 
está interesada, pues ese objeto enunciado por la norma es uno de sus 
elementos. 

A este respecto, es menester establecer que la identificación de este supuesto 
pueda dar u ocasionar problemas, mismos que eri el derecho internacional 
privado son conocidos como problemas de calificaciones, por lo que se da cabida 
a la siguiente interrogante ¿Como se califica la relación, situación o litigio 
plateado?, a este respecto mencionaremos que en el c.ipitulo cuarto nos 
referiremos al tema de la calificación. 

El órgano o tribunal d'!!slgnado como competente~ 

E'lta ele~ción del ~rgano o tribunal designado como comp:te,)tE. puede ser de dos 
formas: 

Directa, es decir el órgano o tribunal es sel'\alado especlficamente en la 
norma. 

Indirecta, el tribunal concreto o especifico q Je ha de conocer y, en su 
car.o, resolver no se menciona. La norma de com1Jetencia sólo da una 
gula o regla, que permite descubrir y localizar (indirectamente) al tribunal 
competente. 
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Este tipo de nonnas de atribución competencial indirecta son las que máu 
predominan en el sistema jurfdico mexicano, baste para ello 'emitimos a lo que se 
establece en las normas instrumentales ta11to del Ois\rito Federal como en los 
Códigos de Procedimientos Civiles do:i las ent1dadtis federativas. 

En este contrncto, el órgano o el tribunal com Jetente r10 puede ser determinado 
exclusivamente en atención al derecho aplicable a la relación ¡urid1ca sustancial 
debatida. Por el contrario, el darec ho aplicable a la rel~ción debatida es 
determinado por ul dere.cho que rige al tnb1Jnal com~ etente, y ese derecho tan 
puede permitir la 3plicación de una r orm l e> tran¡e ·a como 3er en extremo 
temtorialista. De <.qui quP. result•l de gra.1 1mportanc1~ sarer, en pnmer lugar, cuál 
es el tribunal competente. 

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que la norma de competencia 
jurisdiccional, en comparación con fa norma sustantiva 3 ap11car, resulta de 
pnmera importancia, ya que primero tiene que .:onocerse y determinarse ef 
tribunal competente, y s61o hasta después, detenninar y aplicar o:il derecho · 
sustantivo, incluyendo el d•l fondo aplicable. 

Asf mismo, una norma d1i competenc1;i jurisdiccional convun:1onal internacional, 
puede des1gn11r como compete ite a un órgano mte1 no u a uno extran¡ero. El 
derecho interno sólo puede des1g. 1ar comr competente a lo~ órganos internos, 
pero no a los extr m¡eros. En la tistructura de 'ª norma de competencia 
jurisdiccional, a dife·encir de la competencia legislativa, no (!S posible designar un 
sistema extran¡ero. En cambio, una norma de competenc1ú ¡unsdiccional 
establecida en el derecho convencional no se circunscnbe < los tnbunales de un 
solo Estado, ya que puede designar a dos o más Estados cori;:ietentes. 

También se suele cla ;1ficar a la competencia en interna o doméstica, e 
internacional, es esta última norma la que pnmero debe se:· acatada, y luego la 
interna. 

Antes de concluir en torno al órgano designado como ccrr oa ente, es necesario 
precisar algunos giros del lengua¡e. 

Con frecuencia, los juristas se refieren a "tribunal competente", así como de foro 
competente, como si se trataran de sinó111mos. 

Sin embargo son dos cunceptos dife1 entes a saber: 

"Foro• o "forum", significa el espacio geográfico donde se ejerce 
competencia. 
Tribunal competente, órgano del Estado que tiene aptitud para resolver 
un 11tig10 en un espacio geogrlfico determinado." 

También debemos advertir que no debe confundirse el forum. con la ley (lex) o 
derecho designado, puesto que la ley competente indica el lugar sobre el cual 
está vigentt! una ley o sistema jurfdicu. 

u /Je Pina Vara, Rafael. D1ccwnano de Dr!recho, Porrúa, Pdg 
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El punto de contacto o de conexión. 

Este es un punto flledular en la explicación qce nos c.c1:p1", porque e.s el enlac... 
entre los dos puntC's anteriores, puesto que el punto .Je referencia o entena de 
conexión que permite localizar al tribunal competente. i:s <?I elemento, dato o 
circunstancin que permite saber et al es tal tri bum 11 

A efecto de hacer más atendible este punto e;. menes•e1 e¡e•nplifie<;rl·~ cuanco ya 
ne ha elegido al tnl'unal, dentro de cuyo ter• 1to io se er <::uentra el domicd10 del 
demandado, ha sido ei domicilio de éste el que h" c<e1urminado la elección del 
tribunal competente. Esto es, entre el litigio o n0~0..:1-i .urid1co a resolver y el 
tribunal competente, ha sido el domicilio el punto o cor ex1 '.lr 

Entonces, el punto de conexión es el elemento, dato o ~l'Ccnstanc1a que vincula al 
tribunal competente con el objeto ¡urld1co que se ~.a de ~onecer y resolver, o 
acaso e¡ecutar lo resuelto. 35 F.:ste punto es el que da lugar a los conocidos por los 
procesa listas como ente nos de atribución de competer.e 1a y ~ntre los 1uspnvat1stas 
como criterros de conexión. 

En las normas procesales tanto c1v1les CO'TlO r1erca11t1l~s se establecen estos 
puntos o elementos de conex10n al 1nenc1onarse, \1.Jr:1yr;oi~1n, el dorr1c1l10 del 
demandado, el domicilio del de cu¡us, el domic1110 r.,Jn) 1Jgal, 1<. ub cae 61 Lle la 
cosa, el lugar señalado, el lugar de percepción de 1~g ·esos, el lugar de pago del 
titulo de crédito. 

AdE·más, el punto de conexión qt•e suele ser ¡.ludid•> U"• 1113 usririvat1staR cuando 
se refieren a la competencia leg1slat1va, se utiliza p;r:. (leter'Tlonar el derecho o 
sistema ¡uridico aplicable al lit1g10 o negocio, en .ante ~Je, el punto de conexión 
de la nonma de competencia ¡urrsdicc1onal, se empleó .Ja ·;oi detE rminar o elegir al 
órgano o trrbunal competente y no está necesarr;irner.te 111culado a la relación 
sustancral debatida. 

Tipos de puntos de conexión. 

Es importante conocer y diferenciar algunos de los a . ,.,, oos puntos de contacto o 
conexión que p1irmite loca11zar al tribunal comp•ite11te ¿rte la 1mpas1b1ildad de 
enurciar todos esos puntus de conexión, nos referi• '' 1os a su clasificación, 
tomarda en cuenta el numero de conex1on1>s y la iatur<" ~a ue esos punto~ 

Consideración al número de conexiones. 

Puntos simples o únicos. Aqul, sólo existe u, pt n:0 r1e conexión, que sin 
proble'Tia, nos permrtP. sa.:ier cuál es el órf a H>" lnounal competente. 

Puntos -::oncurrentes, alternativos o conv'}1ger !es, que se establecen 
cuando es posible elegir el tribunal lle (:r,•r¡, uas o más puntos de 
conexió11. 

~------·-----···· .. ---
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Pun~os .~ubsilliarios, sucesivos o jerarquicJs. a,J1 reci:n er. la norma 
c~mpe\en-:..al cuana11 E st.1tolece vanos pur t·:~ ae con ~x1ó11, pero los 
jerarquiza 

Puntos dependientes de la relación sustancial o independientes a ella 
Aunque se suele 11ludir en los estudios referentes r' as recto mriramente 
legal a los di•1ersos puntos de conexión. en el caso le la ele :c1ó11 de los 
\riburale1. c.:impetentes hemos observaco li ex1stenc1a <Je dos tipos de 
puntos de conexión: 1) los q1 e ·efienn o son de¡ •en01P.'1tes de la 
reración sustancial ob¡eto del lit1c¡10 11 no ~oc o q·.e se plFntea i'I tribunal 
y, 2) los que son rndepenc1entns oe lu .e1ac1ón inaterral Sl5tanc1al o 
litigio planteada al tribunal 

A este respecto podemos mencionar a guisa di' e¡em¡ ·IO r1e ~untos dependientes 
encontramos los casos en que sn designa el lugar de pago siendo dependiente, 
dado que si se deman·ja el p 3go. el demanoant ~ indica el lu ,a, r1e éste También 
son dependientes los puntos de conexión tales como lugar r.Je entrega de la 
mercar,cla pactada, lugar de la adopr.1ón, entre otros. 

La elecc:iór de los puntos de co11ex1ón depend1entet de le rela:1ón sustancial o de 
fon 10. plante<> una problemat1ca proresal, la c ;al con5 st~ en provJcar u11 circulo 
vicioso, que se piar.tea cua'1do i.e establPce que para resolver el fonao. debe 
haberse determ1m:do pruv1amente el :nbunal cc:11petente rero a I~ 1ez. para 
detP.rminar al tr1bJnal r:ompetente det.e determinarse la cuei.•1ón dP. fo,rdo 

Como ejempl~s de otros puntos de conexión dependientes 1ncnntramos al que 
seriala al domicilio 'lel deudor (articulo 24 Fracción V Cóaryo Federal de 
Procedimientos C1v1les), que el demanaado ¡:-u~de cont overt1r neganao ser 
dE1ud0r Tenemos, tamt:1en, el que seriala al lt gdr de :eleo•ac1ón del contrato 
(articul11 1170 Código Je Comercio), que se complica cuandc e. demandado niega 
la existencia de ese contrato. 

Como e¡emplos de puntos de conexión independ11mtes encortramos r¡ue cuando 
el lit1g10 ob¡eto del proceso principal consiste en sabN ,;1 jebe o no o< garse una 
cantidad de dinero, el domicilio del dema'1dado n~ ¡uega ~aoel alguno en esa 
reli:c1ón sustancial, tal domicilio aparece como un pr..nto un contacto a¡eno o 
independiente. que puede sP.rvir para 1esignar c0mpe:enc 9 C:I tí'bunal elegido 
por las pa.i~s. se prese11ta taMb1on como ¡:unto de ::onex1ón qLe es 
independiente o a¡eno a la , ela-::ió11 rnstanc1al debatida O•ros r untos de conexión 
independientes son el lugar don':le se percibe!' 1ng ·eso5 trn.ándose de lit1g1os 
alimentarios, o el lugar donde ya había resucito la acuµc1on ~u<indo se pide un 
cambio de ésta. 

T·lcante a la naturaleza de los puntos de conexión, el Lutor esp;,riol Miaja de la 
Muela en su obra de Derecho Internacional, nos p1 opor;::1ona los s1gu nntes 
criterios: 

Puntos perso1ales. Aqul se atiende a la nacion~l1dad, el dom1c11io, la 

residencia habitual o la mera presencia física..---------~ 
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Puntos territoriales o reales, lugar de situación du una cosa inmueble o 
mueble. Pabellón oe una nave o aeronave. 
Puntos funcicnales como el lugar de realización de un acto, negocio 
jurldico o delito. Lugar donde debe cumplirse una obligación, lugar de 
tramitación de un proceso, lug;ir elegido por las p¡; rtes, ya sea expresa o 
tácitamente. 

Reglas de competencia establecidas en el derecho Interno. 

En nuestra Leg1slac:ión tanto civil como mercantil se aprecia el objeto materia de 
conocimiento y el tribunal asignado como competente. Por lo que encontramos en 
el punto de conexión que enlaza al tribunal con el objeto de co.1oc1miento. 

El Maestro Jorge Alberto Siiva Silva38 resume y precisa la competencia 
junsdi<:c1onal interna en el s1gu1ente cuadro que me permito insertar. 

TABLA 1. Competencia jurisdiccional Interna (ejemples). 

Tribunal Punto de conexión 
Comoetente 

Tribunal de 
la ubicación Ub1cac1ón de la cosa 
CFPC 

Tribunal 
voluntanam 
ente elegido Lugar elegido 
CFPC 

Tribunal de 1 
realización Celebración de contrato 
de los actos 
Tribunal 
voluntariam 
ente elegido 
CFPC Lugar elegido 

"Silva Silva, Jorge A. Op. Cit. Pág. 89 

Ob¡eto o materia de conocimiento 

*derechos reales inmobiliarios 
*litigios derivados del contrato de 
arrendamiento 
*juicios su.;esonos. 

*requerim1ent:i de pago 
•wmplimiento ja la obligación. 
*suplir consant1miento para contraer 
matrimonio 

*algunos litigios mercantiles. 

*entre~ a de merc11nclas. 
*cumplimiento de obligaciones; letras de 
cambio. 
*algunos casos -en que se permite 
prorrogar 
*casos en que se dt?niega acceso a los 
tribunales. 
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Cuadro que nos permite tener una idea més precisa ·¡ analltica del terna en 
estudio, puesto que nos permite observar los tres eleme11tos que conforman una 
norma U pica de competencia jurisdiccional. 

ReglH de competencl• est.blecldH en el derecho convencional 
lntem•clon•I. 

Al final de este punto insertaremos un cuadro con otros criterios territoriales de 
atribución de competencia, cuya fuente juridrca se enr.uentra en diversos 
convenios internacionales suscritos por nuestro pals, cuadro que nos permite 
observar en una forma didáctica los elementos que confrene una norma de 
competencia jurisdiccional internacional. 

En seguida procuraremos explicar la competencia atrrbuida por el derecho 
convencional internacional a algunos tribunales seg jn diversos supuestos u 
objetos de un proceso. 

Litrgios sobre alimentos. De acuerdo a los artlculos B y 9 de la Convención 
lnteramerrcana sobre Reclamaciones Alimentarias, sorr co"Tipetentes a elección 
del acreedor: el tribunal del domicilio o residencia habitual del acreedor, el del 
domicilio o residencia habitual del deudor, o el tribunal de d.:inde el deudor tenga 
vlnculos personales como pudiera ser la posesión de ornnes. percepcrón de 
ingresos u obtención de beneficios económicos y, si acaso se tratare de aur1ento 
de Ja pensión alimenticia, también serán competentes In~ trl'Junales que ya 
hubieren conocido y fijado los mismos. 

Al lado de los tradicionales puntos de conexión. aqul nos encentramos al lugar de 
percepción de ingresos e incluso el tribunal que ya .1abl; conncido (prevenido). 

Litigios sobre restitución de menores. De acuerdo al articulo 6 de la Convención 
Jnteramericana sobre Restitución Internacional de menores, en Jos casos que se 
trate de resolver respecto a restitución de menorns. serán competentes las 
autoridades del lugar de residencra hab'1tual del menor ('1ast<1 antes de su 
desplazamiento), los tribunales del lugar de su retención, les del lugar donde se 
produjo el hecho materia de la reclamación. 

Los punto5 de conexión establecidos no mencionan al domicilio, sino a la 
residencia, el Jugar donde se produjo Ja sustracción y el luQa • de retención. 

Litigios sobre transporte internacional. De acuerdo al artlculrJ 15 de la Convención 
Jnteramerrcana sobre Contrato de Transporte lnternacronal de Mercaderlas por 
Carretera, será competente a elección del actor el tri'Junal del c'omicilio o 
residencia habitual del demandado, el del lugar donde se encuentre su 
establecimiento principal o Ja sucursal, agen:::ra o filial por cuyo intermedio se 
emitió el conocimiento de embarque, el del lugar de expeoición de la mercancla, el 
del lugar designado para la entrega, el del Jugar de tránsitc. 

-~· TESIS C()N 
FALLJ~. L!E OfUGEN 

35 



Aqur se mencionan citros puntos de conexión c1iversos a los tradicionales: lugar 
donde esté el estahlecimien~o principal o la sucursal, luqar de expedición de 
mercancla, el designado para la entrega, e inclu! o E.:I de trénd1to. 

Litigios y negocios sobre adopción. De acuerdo a la r.onverción lnteramericana 
sobre Conflictos de leyes en Materia de Adopción de Menores, en sus artlculos 
15, 16 y 17 son ::ompetentes para conocer de la ddopción, los tribunales ..Jel lugar 
de residencia habitual del adoptado; respecto a la revocación, los tnbunales del 
lugar donde se otorgó la adopción; pa•a resolver el cambio de ad"Jpción simple a 
ad1Jpción plena, los tribunales del lugar donde se otorgó o, los del lugar donde 
esté el domicilio del adopta ite o, los del lugar del domi~ilio del adoptado. para 
decidir sobre las relaciones entre adoptante y adoptado, :os del domicilio del 
adopta¡¡te, salvo que el adoptado tenga domicilio pro~>io, caso en el que el 
competente seré el del domicilio del adoptado. 

los puntos de conexión que se plasman son los dEI tribunal que ya habla 
conocido, y los tradicionales del domicilio y la residen:1a. 

litigios sobre letras de cambio, pagarés y facturas. De ;icuerdo a la Convención 
lnteramericana sobre Conflictos de Leyes en Materia cJe Letras de Cambio, 
Pagarés y Facturas en sus articulo 18, los conflictos relati.,os n la negociación de 
uno de estos tltulos de crédito corresponde a los tribunules del lugar donde la 
obligación deba cumplirst! o, •fonde el demandado esté domiciliado. 

Destaca como punto de conexión el lugar de cumplimiento de la obligación, al 
lado de la domiciliaria. 

litigios sobre la constitución de sociedades mercan'iles. De acuerdo a la 
Convención lnteramericana sobre Conflictos dP Leyes en Materia de Sociedades 
Mercantiles, en su articulo 6, son competentes 1os tribunales del lugar donde tales 
sociedades realicen los actos propios de su objeto social. 

El punto de cone.i<ión (que es un punto simple) no es el domicilio, sino el lugar 
donde se realizan los actos propios del objeto social. 

litigios sobre cuestioMs personales de naturaleza patrimonial. De acuerdo al 
articulo 1, inciso A, de la Convención lnteramericana SC'bre Competencia en la 
esfera lrternacional para la Eficacia Eictraterritonal ':1e la reritenr.1as Extranjer'.ls, 
tratándose de las conocidas comll "acdones ~ersonales de naturaleza 
patrimonial", el tribunal competente es el del lugar donde el demandado haya 
tenido su domicilio o residencia, y si tratare de personau JJrldicas, donde se 
encuentre el establecimiento principal, o bien donde se hubiera constituido. 

Si se tratare de un demandado qu·~ sea sucursal, agencia o filial de sociedades 
civiles o mercantiles, el tribunal competente será el del lugar conde el demandado 
realizó los actos objeto de la demanda. 

TE e: ' ·~ rt ,..., ~J ,~,,,) l lh 1 
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Litigios S•>bre bienes muebles o inmuebles. El articulo 1 de la Convencil'..n 
lnteramericana sobre Competencia en la esfera lnternac.onal para la Eficacia 
territorial de las Sentencias Extranjeras, dis,Jone que tratándose de las conocidas 
como "acciones re~les sobre b1ene~ muebles o inmuebles", el tribunal competente 
será el del lugar de la situación del mueble o del inrnueble, con lo cual se 
establece el lugar de la situación 

Litigios cuyc· tril:>unal ha sido e:egiclo por las partes Al lado de los casos 
anteriores, vJna; leyes tanto internas como rn .ernac10 iales, perniiten a las part~s 
de la relación sustancial. pactar el lug;rr dE 1 ¡u1 ;10, ei rlecrr, lo que es conocido 
como prórroga du comp~tenc1a Por e¡emplo el artlc·110 1 111ciso A, apartado 4 de 
la Convención lr.terame1 icana sobre Competencia e• :a ~.tera l.iternacional para 
la Efica.cia Extratemtorral de las Sentencias Extran¡eras. 

En este caso, el punto de conexión es el lugar elegirlo. 

TABLA 2. Competencia jurisdiccional, derecho convencional (ejemplos: 37 

Tnbunal Competente Punto de co lex10n Obtto o matena de 
conoc1m.ento 

Dom1ciho del acree -1ar •arimentos 
Tnbunal del Dom1c1r10 del dt.mandado • tran! p :irte de mercancias 
dom1ciho •acc1unes personales 

patr1mon1ales 
Dom1ciho del adoptante "letras de cambio, pagarés. 

factun!I 

y 1 
•r:amb10 de tipo de adopción 
·re1ac1ones entre adoptante 
adoptado 

Tnbuna/ de ta Resioenoa del retenido •rest1tuc16n de menores 
Residencia Res1denc a del demandado •ac1C'\nl'!s personales 

patn Tioniales 
Res1denc1a del a• ioptado •trc n~ f:'1,...e de mercancias 

•a9~~on 
Tnbunal de la ub1cac16n S1tuac10n de mue >les o nmuebles ·ac:1r -E'; reales sobre bienes 

Percepción de ingresos •ah.nentos 
Estabteom1ento pnnc pal o sucursal •transporte de mercancías 

Tnbunal Lu! ¡ar elegido 
>---

•, mtrega de mercanc1as 
vo:untanan1ente e H r phm1ento de obh~ac1onE s. 
elegido 'etras de cambio 

•a1gur.os casos en que se 
permite prorrogar 
•casos en que se deniega 
acc~so a los tnbunales 

Tnbunal del lugar Real1zac16n de acto·. r:IJI Objeto social •otmandas contra sucursales. 
agencias. filiales 

Expechcion de mercancías •consutuc16n de sociedades 
Constitución de sooedades •transpo1e de mercancías 
Lugar de tránsito "demand i~ contra sociedades 
Retención del menor •algunos ht1g1os 
Sustracción del menor •rest tuoón de menores 

•rest 1uc1ón de menores 

11 Si/Wf Silva Jor¡¡• A. Op. Cll. /'d¡¡. 90. 
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Por último, no exis"e en di orden jurlc1co 1ne~1cano ur <'.cllJunto 01ganrzédo <'<i 
ncrmas ~ue permita percibir por completo torla la ~·ohlPn1át1ca orgánrc .
competencia!. Por n que antes de lisiar Jc;s pur tos de e.o 1e oc-n. se tu\ o que lista 
de manera ejemplificativa l<os elementos de cene (Ión establecidos en la 
codificación interna, asl como en el derecho convencional intP.rnac1onal mexicano 
para, posteriormente, derivar a elementos espedfico~ que rlOS permitan jar L:n 
enfoque sintético y srstemat1zado sobre la c-J ni-ete 1c11 JL ""d' :c1onal 
internacional. 

l. 5. Competencia .Jrgánlca Internacional. 

Conforl}1e a los marcos teóricos y conceptuales de la teor'a gen<iral del proceso el 
concepto de competencia, a diferencia del de Junsdicc1 ~r · .i.iva 1:npllc1ta la idea de 
lim1tac1ón. Se trata de una lim1tac1ón al eJerc1c10 de la f Jnc1t n del órgano. 

!::s decir las normas que atribuyen COrr'petenc1a n un o·gr.no del fatado, <in el 
fondo son normas, que t1e11den a lugrar el me1cr ft nc1onam1ento ce la 
administrac1.'.>n pública En gran medida at1en jen al pnnc1p10 de d1v1s1ón del 
trabajo. 

Esta':Jlec1mos que la norma de competencia l'.'uet!cJ de3:~nar d·rE ct.l o 
indirectamente a un órgano o un tribunal Lo anterior es un c ·1teno que at1end ~ a 
la forma como la norma determinará cuál será el ór¡ ano rompetente Ahora nos 
referiremos a otro criterio que at·ende a la actividad ru ~ r e~l'za el órgano 

Competencia Nacional e Internacional. 

A cualquier sistema jurld1co interno o doméstico 'e e.s 1mpos1ble asrgnar 
competencia directa a un Estado extran1ero Lo qL e en >I me1or de los casos 
hace. es fijar normas que reconozcan o rechacen la con 1pr.•enc1<> directa asumida 
en et extran1ero, lo que es normal cuando se preteri 1< q•JP se 3 reconocida SL 

resolución no pronunciada en el 1ntenor Es enton.;e; e Jdn jo un tribunal o un 
órgano local podrá revisar o constatar que el E ;t~do que resolvió lri hizo 
amparado en la competencia directa. 

El requisito de la competer.c1a internacional del órganu e ue dict6 la resolución. 
corre~ponde a la capacidad que tiene el Estado a nivel •n u1,;.1c1onal para ruolver 
un litigio, y no a la competencia interna del Estado. 

De lo anterior se deduce que Id competencia úlir .ria pJed1.: ser interna o 
internacional. También suele denominársele compete11c1a esoP.c1<>i a la primera y 
general a la segunda. 

Esto supone .:¡ue en el caso de que un órrano extraf'll!ro . 1aya sido incompetente 
para resolver, según sus reglas de competanc; a 1.1terna. pero que esa 
competencia si se le atribuye a ese Estado. nuestro µ<lrs .i~ede reconocer esa 
sentencia. En esta hipótesis, el Estado sentenc1:Jjor :;isum1ó 'ª competencia 
internacional, aunque no la interna. 
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U11a dP. las obli~'lcion is que el derer.ho intrrnacioro.11 uT.p 'ne 3 ca::la Estado, 
consiste en msl.llvno ICJS liti•¡1os .nte partf!3 que la c l ~ petenc1a inte1 nacional le 
atribuye a :ada une.. De tal forma que si un f:s'zdo mr.ga a resolver los litigios que 
el orden internacional le ha asiynado, incumple con la ob1tgac1ón interncc1onal, 
concretándose la denegación de just1c1a que varios tratados y convenios 
internacionales rechazan. 

Cada Estado ~ uec e 1 educir su esfera de compete icu . a est? res recto el maestro 
Jorge Alberto Silva Silva r.ifiere algunos e;emplos com'l en el ca;o dr· Bulgaria y 
Burkina F .asso. 

No se debe confundir a la competencia 1urisd1cc1onal ionterna o internacional) con 
la norma (interna o internacional) Mientras que la Ct'm '' tenc1a JL nsd1cc1onal se 
enfoca o pone atención a la capacidad que para re :orJce', resolver o, en su 
caso, ejecutar, tiene un órgano nstatal frente a un asunto e lit1g•o. con la norma 
hacemos referencia a Jna dii.posición y no a un i capacidad 

En es1e sentido, la norma de coripetencia 1urisd1cc.iona. pu~de ser interna o 
intnrnac1onal. Generalmente. el leg1~lador irt,,rno w;p1de norn1as de corTpetenc1a 
interna, e~to es. normas d1ng1das a los propios ór ]anos .nte'nos a través de las 
cu iles atribu•1e a loo; ór ;¡anos o trib1•nc.1es I~ f2cultad o Laoac1dad para conocer y 
resolver un litigio o LJJecutar ma ;.intenc1a 

Lan normas de ~omr•etencia jurisdiccional que existen en v'léx1co. generalmente, 
son normas de competencia. esto es. ~ue el leg1slad0r '' s exµ1d1ó pensando 
únicamente en los órganos que existen en el interior del Est:;ido En su gran 
mayorla. son norm.is unilaterales, aunque algunas tienen la pos1bol1dad de 
b1laterallzarse e intmm: cio11a11zarse. 

Son pucas las normas internas pensadas para lo internac•o: no.I que existen en los 
cuerpos legales. Algo s1m1lar ocum: con l~s normas del de:echo convencional 
internacional. 

El desarrollo de los estudios relac1on<dos sobre coripntr nc1a internauonal es un 
tema reciente y ha impulsado a un mcior E'qu1llbrio :Je las fu.: rza$ de caaa Estado 
A11tes c1e que se inst1tuc1onalizara a 1a com¡..eten;; a 1 ,•.,rnac1onal, solo la 
compettmcia interna era lé' existentE e importante En !'ls.c ·jlt1mo sentido la 
competencia intern"3, o juri.;dicc•ór nacional cc•inr') se 11 c.e-:ia. com spc ndia a 
aquella e1erc1:Ja dentro de los llrrntE·s temtoriales del Estado, ' la e1erc1da en otro 
país coni<1deraba a los propios n3c1onales o b1e~.is e e lo~ nac.onales en otro pais 
Este reducido concepto de competencia interna eierC•'..a er e '.r0.; paises dio lugar 
a las ya desconocidas capitulaciones, según las cuales era ~ermrs1ble que un pais 
'!JP.rC1era competencia dentro de otro. 

En la actualidad, la competencia internacional lle ia el hueco surgido r.on el 
desarrollo de las relaciones entre los Estados y sus neces·c ad es de cooperación 
mutua. Por ahora, la competencia internac1011al, en gran medida. se funda en los 
estándares de conducta considerados como normales por IJs Estados 
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Gompetencla Directa e Indirecta. 

A este re ;pecto, el autor mexicano Luis Francisco Torres 13onzález38, establece 
que 1<1 competencia se divide para su estudio, en dos vurt11mtes: 

a) Competencia directa 
b) Competencia indirecta 

Asl mismo, hay concordanci<. en lo establecido por este autor y el maestro Jorge 
Alberto Silva. ¡::-uesto que éste también establece al respecto, la srguiente 
clasificación: 

Competencia directa. atiende a la capacidad sobre actos de 
coroc1miento y decisión de un órgano o tribunal, es decir, el órgano que 
~osee competencia directa es el que conoce y resuelve el litigio que se 
plantea (conoc.e de la demanda, contestación, pruebas, alegatos e 
incluso la sentencia). 

Competencia indirecta o auxiliar se atiende al acJ(ilio o cooperación que 
se otorga para que se coopere o eiecute una rer.olución pronunciada en 
otro foro, es decir el órcano posee la capacidad rara poder cooperar o 
e¡ecutar una resolución (coopera practicando el acto solicitado en el 
exhorto) 39 

Normalmente. un órgano interno posee en un mismo asunto o litigio competencia 
directa e indirecta, pero en ocasrones eso no ocurre asl. ¡:;:xisten casos en los que 
en un pals se tramita un pror.eso que culmina con sentt!nc1a condenatoria, pero 
esa sentencia tiene que llevarse a otro foro para i,u e¡ecuc1ón, ya que los bienes o 
personas sobre los que se e¡ecutará la sentencia se lnca'1za en otro pals. 

Ahora bien, para el estudio de la competencia directa abcraaremos los siguientes 
criterios o reglas que atienden primordialmente al punto do conexión enunciado en 
la norma: 

a) Competencia para evitar la denegación de la justicia, en la que St! 
permite que 11n tnbunal amplie su competencia normal. 

o) Competencia exclusiva o excluyente, en l<1 que el punto oe contacto o 
conexión prohibe el desplazamiento de la competencia que ya pasee un 
tribunal. Aqul, nos referiremos también a la competencia excluija. 

c) Competencia prorrogada, en la que el punto de conté'c:to o conexión 
desplaza un tribunal y enlaza a otro. Se trata de u~a modalidad de 
competrmc1a exclusiva. 
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d) Competencia concurrente, en la que el punto de contacto o conexió: 
concurre con dos o más tribunales. 

e) Competencia exorbitante o abusiva, en la que el pu11to de contar.to o 
conexión es presentado en un sentido más amplio. atnhu1éndose a un 
tribunal la que prácticamente es una plenitud de jUri~ di<,;c1ón, esto es. 
reconoce a un tribunal mayor capacidad que la que razonable o 
normalmente deberla tener. 

Al lado de estos criterios principales, importan dos, l?n los quP. más que atender al 
punto de conexión, se atiende a la conveniencia o rnconve'liencia del tribunal 
mismo. En estos casos, no se atiende a un verdadero crite110 seleccionador de 
competencia, sino a la conveniencia de escoger al tribunal qu~ el sistema jUrldico 
ya ha designado, principalmente debido a la concurrencia de las competenr:1as. 
Estos son: 

f) Competencia elegida por conveniencia, esto es, la quu es elegida en 
atención o interés de una de las partes 

g) Competencia rechazada por no conveniente, es dec;r. que otorga la 
faculta de rechazar la competencia que ya se habla atribuido por el 
sistema legal. 

a) Competencia para evitar la denegación de ju11tlcla. 

Un tribunal mexicano, tal y como lo contemplan los articules 5G5 y 566 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, puede recJnocer una sentencia extranjera 
pronunciada por un tribunal que originalmente carec1a dF corrpetencia, si~mpre y 
cuando no exista órgano o tribunal competente para resolver. Pero no podrá 
reconocerse esa sentencia, si acaso el tribunal que la ~renunció se fundó en un 
convenio de prórroga de competencia, si en este convenio dadas las 
circunstancias y relaciones de las mismas, dicha elec:ción .10 implica de hecho 
denegación de acceso a la justicia (articulo 121 de la Con1ención lnteramericana 
sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de 
las Sentencias Extranjeras). 

En este caso, el punto de conexión se enc•Jentra "liternlmente" ausente, 
precisamente porque se esta negando la competencia. No 0t:stante, para evitar el 
rechazo al conocimiento del asunto o litigio, resulta que la co'lex1ón (que subyace 
en la norma) está en el lugar donde se pida la resolución c'el lit1g10 u objeto 
procesal, y cuyo tribunal ha de asumir la competencia, precisamente para evitar la 
denegación de justicia. 

El profesor Victor Garcla Moreno explica: 

"si la competencia se asumió con el fin de evitar ura a<o>negación de 
justicia, aunque no sea compatible con la competen~ia establecida por la 
legislación nacional, dicho fallo será reconocido y e,iRcutado en México 
(articulo 565). Lo anterior coincide con lo dispuesto por el articulo 2 de ta 
Convención lnterameticana sobre Competencia en la Esfera 
Internacional para la Eficacia 
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Extraterritorial de las Sentencias Extrarijeres ( ... ), instrumento que por 
otra parte, cor>linne las reglas para considerar si un juez ha asumido 
competencia en forma correcta de é.CU3rdo cun el derecho 
internacional". 40 

b) Competencia exclusiva y excluida 

En la competencia exclusiva, excluyente, incondicional o reservada, el estado 
sostiene que sus tribunales son los ún•cos dentro de todos los demás paises del 
mu,do que pueden resolver litigios especlficos. En nuestro pals, por e¡emplo, la 
competencia sobre tierras } aguas nacionales compete exclusivamente a los 
tribunales mexicanos (articulo 27 Constitucional). es decir, mJnopoliza a favor de 
sus tribunales del foro el conocimiento y decisión del litigio 

En la competencia excluida, a difernncia de la exclusiva, el Estiido le niega a sus 
tribunales la capacidad para reconocer, resolver un liti¡iio CJ incluso rechazar el 
reconocimiento o e¡ecución de una decisióri extraña. 

El profesor Eduardo Pallares explicaba que la competencia exclusiva "es la que 
tiene un tribunal para recono-::er determinado negocio sin que hava otro tribunal 
que tenga igual competencia. Se opone a la concurrente. qui;i es la que tienen 
vanos tribunales, en pnnr.ip10, para reconocer de cierta cla~e de negocios" 41 

Nuestro pals no es el único que establece en formo> co11c:reta la competencia 
exclusiva, también lo determinan en su derecho interne' paises como Canadá, 
España, Hungrla, Yugoslavia, sobre otras materia> especificas como 
responsabilidad civil, patentes, estado civil, entre otros . 

.i•. 
Por lo que hace a :a exclusividad, el Código Federal de Procedimientos Civiles 
lista los correspondientes asuntos exclusivos (articulo 568) Este listado no existe 
en la codificación comercial. 

Cuando el derec~o de un Estadu afirma competencii. exclusiva sobre 
determinados litigios o negocios jurldicos. con ello se quiere indicar que las 
resoluciones derivadas de un proceso extranjero y recafc:o& sobre negocios o 
litigios sobre los que e' Estado nacional posee competenc1u exclusiva, no podrán 
ser reconocidos y menos ejecutados. 

Pero además, con la finalidad de ap.icar su propio :lerecho, especia.mente su 
propio derecho sustantivo o de fondo y sus propias normas sobre impa'iición de 
justicia, a menos que al tribunal exclusivo le sean apl1cable3 r ormas conflictuales 
o materiales que establezcan la aplicación de un derech'J oivcrso al del foro. 
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Cabe aclarar ..:¡ue la E<xclusividad a que nos referimos es tocante a la competencia 
para conocer (comoetencia exclusiva), no a la exclusividad de la ley local (ley 
terr1tor1al) o ley de aplicación inmediata. 

En cambio, si pot<ran ser reconocidas y ejecu!adas las resoluciones caldas sobre 
negocios o litigios en los que el Estado ha permitido o tolerado l<t compP.tencia 
concurrente. Estn es, si un Estado no asume competencia exclusiva sobre un 
determinado lit1g!o y si en cambio permite o tolera la concurrente, no importarfl 
entonces, que el Ei.t&do extran¡ero resuelva ese asunto, aun cuando el Estado 
nacional tambié,-, !;e haya declarado competente. 

Mientras que e11 la c.láusula de prórroga de competencia es válido para transferir 
un 11t1910 a otr'J troounal, tratándose de competencia exclusiva es nula tal cláusula 
(artículos 4 de la Convención lnterame1icana sobre competencia en la Esfera 
Internacional para la eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras y 568 
del Código FedE.ral CJe Procedimientos Civiles). 

A d1ferercia de 12 comoetenc1a exclusiva que es regulada en el sistema jurldico 
mexicano en 31 mismo se hace caso omiso de los casos en que opera la 
competencia excluida. 

e) Compete.1cia prorrogada, 

La competenc 1a prorrJgada correspo.1de a una modalidad de la competencia 
exclusiva Se t1ata de una competencia ampliada del órgano. Esto es, que 
partiendo de la capaucad normal u ordinaria del tribunal para conocer de un 
l1t1g10. se afi, mD ;.Je 11ay cnmpeter.c1a prorrogada, cuando por virtud de 11n acto 
¡urid1co. la capac1nad .Jng1mma del t11bunal se ve ampliada, y que por acuerdo de 
los /lt1gantes se le as1gra con ex-:lus1vidad. 

La prórroga d·! co noetenc a supone la volu~tad (prórroga 11oluntana) de los 
su1etos del llt1'-10 s1empm y cuando es< \oluntnd sea ·econoc1da p Jr la ley o 
S1!.terr a leqal y é~ta se pres.,nta de dm manerar.· 

ExrrE.5"me.1·e m.idiante :onvenio entre las partes litigantes (pacto de 
foro prorro-,and J), que es la p·órroga internacionalmente conocida. 

Tác1ta·-.ente, por s~misión de las partes a un tribunal extran¡ero. 

La autonomia d? la 'oluntad ta perr.11tido a los litigantes elegir el tribunal 
competente. as ccnin a la ley o sistema ¡urld1co apl1ca':lle 

La prórroga comp •tenc1al supone a cuando meno~ la el:1stencia de dos órgano o 
tribunales un" -:iue es originalmente competente y naturalmente llamado para 
resolver un lit191c especifico (tnt un;;I onginano), y otro, que es el designado p~ra 
con• cer y ·r:isolvf'r 1m litigio determ1naao. pero que prinr.1palmente no es c1 era el 
compPtf nte (1e ac,uí en adelante tribun11 prorrogado) 
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Estas situaciones se ven reflejadas en nuestro derecho interno. Es asr que el 
articulo 23 del Código Federal de Procedimientos Civiles, parece acoger ambos 
momentos. oero el 566 del citado ordenamiento legal específica que en el 
convenio debe ser previo al juicio. 

En realidad no se trata de una contradicción, sino de casos diversos. El articulo 23 
del Código Federal de Procedimientos Civiles alude a la competencia prorrogada 
del tribunal mexicano, en tanto que el articulo 566 se refiere a la competencia 
prorrogada de un tribunal extranjero, pero que nuestro pals regula para el 
reconocimiento de la sentencia extranjera resultante. 

Por lo que hace al contenido del pacto de prórroga para litigios civiles, en este se 
debe incluir el tribunnl, o cuando menos el foro donde se ubique el tribunal al que 
las partes han de someterse. 

De manera similar, el Código de Comercio parece permitir el pacto de prórroga en 
cualquier momento, es decir, antes de que sur¡a, o ya surgido el litigio, e incluso 
durante el juicio (articulo 1093) Pero el Código de Comercio carece de 
disposición similar al artículo 566 del Código Federal de Procedimientos Civiles en 
lo relativo a la ejecui:ión de sentencia. que en el mejor de los casos se pudiera 
considerar salvable, si acaso se pudiera tener al Código Procesal Civil Federal 
como supletoric-. 

Más explicito es e1 Código de Comercio a partir de las reformas de 1989, pues 
establece dos condiciones. primero, que debe sellalarse al tribunal que prorrogara 
la competencia. y segundo, que se renuncie clara y terminantemente a la 
competencia originaria (articulo 1093). 

Aunque no parece estar muy expreso en la ley, es evidente que en el convenio de 
prórroga. también se debe incluir la relación ¡urldica o litis que ha de someterse al 
nuevo tribunal. 

A este respecto Fern mdo Vázquez Pando afirmó que: 

" .. puede decirse que a la luz de los nuevos preceptos (artlculos 566 y 
567) del Código Federal, se considerarán abusivas las cláusulas en 
materia competencia/ en dos casos: a) cuando dadas las circunstancias 
del caso y las relac10nes entre las partes, la sumisión 1mpl1ca de hecho 
impedimento o denegación de acceso a la justicia, y b) CJando la 
facultad de eleuir e1 foro opere solamente en beneficio de una de las 
partes contractua1es y no de todas.·. •2 

Resulta entonces que a través del reconocimien•o de la voluntad de las partes. se 
concreta el meei10 qLe puede provocar la prórroga competencia! y atribuirle con 
exclus1v1dad .;ompetenc1a a un tribunal. 
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Sometimiento tácito 

En el sometimiento tácito a fa competencia de un tribunal, encontramos que en 
nuestro pals, tanto el actor como el demandado, pueden provocar una prórroga 
competencial por el mero hecho de presentar la demanda ante un tribunal 
incompetentt> y c:mtestar esa demanda (comparecencia sin reserva). 

A nivel convencional internacional no ha sido reconocida esta forma o supuesto 
que dé lugar a la prorroga competencíal, esto es, a una competencia exclusiva del 
tribunal. 

Relevancia oei litigio y conexión razonable. 

Sin lugar a dud<is no basta que las partes manifiesten su voluntad para prorrogar 
una competencia, sino que también el Tribunal o Estado prorrogado antes de 
admitir dicha prórroga deberá revisar otros elementos como son el litigio mismo y 
su conexión con el foro. 

En la medida que un interés sea relevante, habrá posibilidad de que ese Estado 
acepte la com'Jetencia que se le propone, pero en el caso del litigio irrelevante al 
interés del E;.tado, éste obviamente rechazará la competencia propuesta. 

Ya sea que nos refiramos a la conexión razonable o a la relevancia del litigio, los 
litigios puec'en ser de tres tipos, dependiendo del tipo de conexión que se tenga 
con un Estado. Tunemos asl: 

a) Litigios exclusivos que son aquellos que un Estado considera tan 
conectados a su propio interés, que llega incluso hasta monopolizar su 
solución. uxcluyendo a cualquier otro tribunal. Esto es, el litigio está 
razonahlemente conectado con el foro que reivindica para si la 
competenci•· con exclusividad. 

b) Litigio·¡ particulares, esto es, litigios en donde existe algún punto de 
canta-:· o ti connxión entre la litis, la relación procesal, o la relación 
jurldica .:.eoat1r:la, y el foro de ubicación del tribunal. Pudiendo ocurrir que 
estas CLl~<?x1ones vinculen al litigio a diversos foros. 

c) Liti(io.> universales, dentro de los que consideramos a aquellos 
cuyo interés nrtenece a toda comunidad universal, independientemente 
de que exista en!re el litigio y el foro algún punto exclusivo de conexión. 

Pc.r cuanto t1a::e a la exclusividad, el Código Federal de Procedimientos Civiles 
lista los asuntos ~ Wigios exclusivos o excluyentes correspondientes. Este listado 
no existe en ni Código de Comercio, tal y como lo hemos sel'\alado con 
anterioridad. 
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El Código de Comercio indica l?s casos en que puede ser aceptable la prórroga. 
Asl, para nuestro pals sólo se considerarán relevantes aquellos que poseen 
alguno de los siguientP.s puntos de conexión: 

Que el foro mexicano a cuyo tribunal se propone la prórroga, se 
encuentre el domicilio de alguna de las partes litigantes. 

Que er el foro mexicano a cuyo tribunal se propone la prórroga, se 
encue.1tre el lugar senalado para el cumplimiento de las obligaciones 
contra Idas. 

Que el foro mexicano a cuyo tribunal se propone la prórroga, se 
encuentre ubicada la cosa objeto de la relación jurldica debatida (articulo 
1093 del Código de Comerc.;10). 

Sin embargo es riel todo necesario reiterar que estos puntos de conexión operan 
para el caso de prorroga exprena, pe'o no para la tácita. 

Admisión de la prórroga. 

La simple presentación de una demanda y su contestación, o el simple pacto 
entre las partes de someterse a un tribunal diverso al oririinalmente competente, 
no provocan d~ 'íla11era necesaria que la competencia del tribunal se prorrogue. 

La admisión de la pr'>rroga no se funda en la simple manifestación unilaterE<I de la 
voluntad de la~ ¡:artes (tesis voluntarista). La admisión de la prórroga, por implicar 
un acto de Estado. ql tda a cargo de la voluntad del propio Estado a través de sus 
tribunales. 

Es por ello q1Je antes de la admisión de la ~ rórroga, el tribunal debe revisar 
algunas cond;ciones o requisitos previos, Entre otros encontramos: 

La volunti1d de los litigantes, esto es, que se presente la demanda y su 
con.es! 1ción, o que exista un pacto de prórrcga. 

Que se tr3te de litis relevante, esto es, que el derecho permita que la 
competencia sobre litigio especifico se pueda prorrogar. 

La legalidad del pacto de prórroga (por ejemplo que hayan tenido 
capacidad los contratantes) o la legitimación tanto del actor como del 
demandudo, que sor los que presentan la demanda y contestación. 

Miaja de la Munla alude al principio de efectividad, según el cual s61o es 
prorrogable una competencia cuando exista la posibilidad de poder ejecutar la 
sentencia que se pudiera dictar.43 
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d) Competencia conturrente o alternativa. 

En la competencia concurrente, alternativa, multilateral, paralela, facultativa o 
acumulativa, varios tnbunalf!s poseen la caoacidad objetiv::i p;ira conocer y decidir 
el mismo asunte o litigio. Evidentemente, ésta se opone a la competencia 
excluniva que hemos visto. 

A la competencia multilateral o concurrente, propiamente no se refiere la ley 
mexicana, aun cuando ::ous normas pudiera llegar a propiciar que el tribunal 
mexicano también se declare competente, cuando ya la ley de un Estado 
extraniero ha d1s¡J1Jesto a la vez la competencia de sus propios tribunales. 

En el sistema irite·no mexicano tenell'os ejemplos de competencia cc.ncurrente, 
como la materia comercial, en que los tribunales federaler., locales o estaduales 
poseen competencia para conocer y resolver. En la competencia internacional no 
se establece disposición alguna sobre el particular, pero el caso del contrato de 
com¡:raventa internacional es un ejemplo que muestra que un litigio derivado del 
mismo puede se>r sometido al conocimiento de tribunales de diversos paises. 

Aunque en el campo interno los litigios comerciales concurren entre tribunales 
federales y locale;, cabe preguntarnos si tratándose de asuntos comerciales 
internacionales también procede la concurrencia o sólo son competentes los 
tribunales federa les. 

Fernando Vázquuz Pando sostiene que: 

• ... el articulo S<i3 del Código de CJmercio plantea una primera cuestión, 
que es la de duterrmnar qué asuntos son de' orden federal en materia de 
cooperación internacional. Al respecto, baste por ahora respcnder que 
los son todos aquellos para cuyo conocimiento liune competencia la 
judicatura fecleral incluyendo aquellos un los cuales deba aplicarse algún 
tratado intemucm1al. En virtud de lo anteric•r, tal compet11ncia abarca 1os 
asuntos del ordw civil, cuando sea aplicable al~ún tratado internacional, 
por mas que en tales caso:;, c.:imo en los mercantiles, exista 
concurrencia de competencias entre los tribunales federales y locales en 
los términc s Je/ articulo 104-1 C'Jnstirucional. Por tanto, en cualquier caso 
en que sea ¡¡pi.cable alguno de los trntados celebrados por México en 
matena d<J co.Jcperac1ón 1ud1cial, extstla esa competencia concurrente, y 
el actor pod1á elegir entre acudir a los tribunales federales o a los 
locales.•• 

Es obvio que la normatividad interna de cada Estadc. no puede establecer que un 
tribunal extran1ero pueoe asumir competencia sobre litigios específicos, por la 
srmple razón de que un Estado no puede legislar en torno a lo que deben o no 
realizar los órganon o tribunales de un pals extra~o o extranjero . 
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rii. r('rf1 noN 
' .... '.:" \ .1 

FALLii DE ORIGEN 

" Vihquez Pando Frm ondo Ale1a1.dro, Op. Cll, Pdg. JJ. 

47 

----------------~- ---~--·-----------------------



No obstante, sf es posibll:l encontrar que un Estado senale que sobre un tipo 
especffico de litigio~ sur. propios tribunales sean competentes, pero tolera que 
otros paf ses asuman competencia, e incluso legisla reconociendo y ejecutando los 
actos procesales uxtrónjeros, incluyendo las sentencias extranjeras. 

A diferencia de lo q•Je -:>curre tratándose de litigios cuya competencia es exclusiva, 
en aquellos en ou11 es factil>le la concurrencia sf podrán ser reconocidas y 
ejecutadas las msoluc,ones recaldas sobre negocios o liti9ios en los que el 
E'itado ha permit1dtJ .:: toleraLlo la competencia concurrente. Esto es, si un Estado 
no asume competP.ncia e><clus;va sobre equis litigio, y si en cambio permite o 
tolera la concurr< nte, no importará entonces si el Estado extranjero resuelve ese 
asunto, aun cuando ~i Estado nacional también se haya declarado competente. 

e) Competencia e~orblta:ite o abusiva. 

La competencia tem1o:ial exorbitante, abusiva o excesiva, es aquella que rebasa 
los limites razonables ,, normales de competencia que internacionalmente le es 
reconocido a un Estado, en este sentido se suele hablar de foro impropio. 

En la comunidad io1ternac1onal, la competencia internacional es la que se 
distribuye entre carJ; u'"º :'e los Estados la competencia para cono~r. Salvo en 
el caso de tratados, Psta d·stribución se funda en usos, costumbres y tratados, sin 
desliga,los cJe los intnesus políticos y económicos generales. Es decir, no basta 
que cualquier F.s·.<Jc.c se ¡ utoatribuya competrncia de manera ilimitada, pues ello 
supone ignorar un< r.ml.c~d. como es la existencia y funcionP.s de otros Estado:>. 

Luego que el dere1 .r .. i ·n- ernacional ..1si3na c--0mpetencia a cada Estado de la 
comunidad 11niw. ·s<il (c.; impetencia intern..1cional), corresponde a cada Estado 
d1stnbu1r ent:e su~ ,l'C'l)1os tribunales tal competencia (competencia interna o 
domP.st1ca l 1:1 a1 ti1:ulo ~L del Cód·go Fed ?ral de Procedimientos Civiles, es un 
e¡emplo ce córr.o su d1stotuye la competencia dentro del territorio mexicano. 

La:. non11as de cc:,rr1pete11cic. internacional son las que deben 11acer fre11te a las 
normas intnrnas q ;r; fran competencias exoro tantes o ;ibusivas. Hay que 
recordar que las r.umns tle competencia internacional, precisamente por su 
nat·Jraleza interna: 1c ul. no la vamos a encontrar necesariamente en textos 
escritos. como sL·elE oc;1 ·ir con el derecho interno. Estas normas de competenc.1a 
1nternac1onal al i,¡u; q•. ·? en los usos y cosll1mbres internacionales, sin olvidar la 
posibilidad dt: enco11'. ·.u.as en los principios jurídicos ae orden universal, casi 
1nmutab'es, d1fic11 .:ie s1s1E>mat1zar y no escritos, que son aceptados por la 
comunidad internac nn.il. 'ioda vez que la competencia también debe fincarse en 
real.as llm1tac1ones, a11r,adas al 1mpllc1to respeto a los demás. 

Tamt 1én teniir.1ns c.1;0~ en que la competencia exorbitante puede ser 
•1eutrallzada por n"oT1HS c<e derecho estatal Externo, como ocurre e.1 la ley de 
Protección al Comerci1• y la Inversión de Normas Extranjeras que contravengan el 
Derecho lnternacion;;I d? 1996. Esta ley dictada para neutralizar la llamada Helms 
.3urtoci. niega no sólo co·1ocer la competencia abusiva. sino también reconocer o 
e,er;ular ias st.:r tenc1L•:; estadounidenses 
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f) Competencia por conveniencia. 

La competencia ror conveniencia, esencialmente, ne• corresponde a un criterio 
determinado o de selección del tribunal competente. Se trata de una serie de 
prácticas o estratng1as utilizadas por los atiesados de la parte demandante para 
obtener las meiores ventajas en el resultado final del proceso. 

Esta práctica no c:ons1ste en un criterio seleccionador del tribunal competente, sino 
en la elección del rr e¡or tnbun31 de 1os que el derecho elige como competentes. 
Esta prácticas supone la concurrencia múltiple de tribunales competente5 
ubicados en d;ver~..is foros. Supone, a la vez que en cada foro existe un sistema 
iurld1co diverso. Cll•e a la vez proporciona soluciones al litigio que pretende ser 
solucionado. L2s mejores venta¡as se apuntan a favor del demandante y no del 
demandado. Las venta¡as pueden ser de naturaleza sustancial, ya sea porque en 
ese foro elegido una indemnización será rnás alta que en otro igualmente 
competente. o ¡,¡arque los trámites procesales a realizar son más fáciles que en 
otro tribunal 

El actor rrocurd las mejores venta¡as para si, y de ser posible, la menor ventaja 
para que el demandado maniobre. 

g) Corr.petencia inconveniente. 

Como reacc1ó.1 a la co'T1petenc1a elegida por conveniE•ncia, que libremente permite 
al demandante t•legir de entre vanos tribunales el que más le conviene, surge el 
foro no conven11.nte, ~~e da la posibilidad al demandado y al juez para que el 
proc.e~o co.1t1r.·.'1" <'11 un tribunel que se considere más conveniE'n'e al 
en¡uic1am1ento o tratar.11ento procesa 

S1 el acto1 < 1 rre·;e'ltar .a demanda unilateralmente eligit el tribunal, 
especialmente cu ar do ha h 3b1do concurrenci¡o de competenc13S, al demandado 
se te reconocL en•re otns vías, el demctio a rnioners? a la competencia que 
asum.ó el tnbumil to que ce alguna ·orma neut·a11za la amplísima conveniencia 
personal aet ar or 

A travE'>s de d1verscs es ud1os de autores mexicanos, y de las diversas obras en 
consul~.1. se colige que la competencia por foro no conver1ente no es reconuc1da 
en Me>1co y ta 111ayoria de tos paises seguidores del sistema romano-genmánico, 
esto es m portante. puesto que se det•e llevar un llt:gio al foro que resulte más 
conveniente. ya r.•ia Eutados Un·dos dE América. o bien el pals que otorgue las 
me¡ores cond1c ono:ti para que se e¡ecute la sentencia j1ctada en juicio. 

Foro no conveni•mte y declinatoria. 

El tribunal que rechaza su 1:om'Jetencia declarándola foro no conveniente, 
reo• aza I< r.omp•itenc1a que ese tribunal ya t•ene as1gnarJa por d1sposic1ón legal. 
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Si contrastamos al foro no conveniente con la declinatoria de competencia del 
sistema romano-germánico, encontramos que en el primero se parta del supuesto 
de que el tribunal está conociendo es competente, mientras que en la declinatoria 
de competencia, el tribunal que viene conociendo no es competente. 

Aunque en ambos casos el resultado arrojado consiste en rechazar la 
competencia, h;iy otros puntos que los diferencian. 

El poder del tribunal que viene conociendo de un asunto es diferente en ambos 
casos. Asl, el poder e¡ercido por el tribunal ante el cual se plantea el foro no 
conveniente, es un poder discrecional, en tanto que el poder ejercido en la 
declinatoria es un poder (en caso un deber) que deriva de la ley y no de la mera 
discreción del tribuné.I. En el foro no conveniente el tribunal que está conociendo 
si posee compet.:!ncia original, lo que no ocurre con el tribunal que declina la 
competencia. 

Poder discrecional y conveniencia 

A este respecto, es necesario establecer las siguientes consideraciones: 

La discrec1onalrda1J implica un e¡ercic10 razonable del poder. No debe confundirse 
la d1screcionalrdad con la arbitrariedad, pues son dos conceptos diferentes, en 
virtud a que la discrecionalidad es acción que deriva de la ley, como respuesta 
coherente al régimen de legalidad que la prohlja, en cambio, arbitrariedad es la 
acción realizada totalmente al margen de todo texto legal. Ejercer poder 
discrecional pr¡r las autoridades administrativas es actuar dentro del marco de la 
ley; hacer uso del Joder arbitrario significa no partir de fuente legal alguna. 45 

Rechazar un asunto o litigio que originalmente le compete al propio tribunal, 
supone admitir dos supuestos; primero, que no es conveniente continuar el 
proceso en el tri'Junal que J1ene conociendo, y, segundo que en algún otro foro 
existe ur1 tribunal :;iuE' resulta más conveniente. 

Datos de conveniencia. 

Toda vez quP. en nuE'stro país y principalmente Jos que tienen como sistema 
¡urld1co el romano-germánico, tienen muy pocos antecedentes en este sentido, 
resulta necesario mcurnr a las fuentes extran¡eras, entre las que destacan los 
precedentes que en este sentido han especificado lo; tribunales ce los Est:idos 
Unidos de América, respe:cto de los datos. elementos o variables que se tienen 
que tomar en cons1de mc16n para la conveniencia o inconveniencia de un tribunal. 

Estos datos o E'lementos de conveniencia pueden referirse al propio tribunal, a las 
partes, o a los dem11s su¡etos que interviene. Esta conveniencia amplia y general 
para todos es lo que diferencia a esta institución del foro conveniente. 
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Los datos o elementos que listamos en seguida, corresponden a una pequena 
muestra de los que han sido tomados en consideración por la jurisprudencia 
anglosajona para resolver si debe rechazarse la competencia, declarando la no 
conveniencia del foro. 

a) AccesCI a l&s fu1mtes de prueba. 
b) Obtención de testimonios. 
e) Costo menor. 
d) Proceso expedito. 
e) Acceso a, conocimiento del derecho aplicable. 
f) Escaso nt:mfüo de asuntos. 
g) Ubicación del domicilio o residencia. 
h) Ejecutabilidad e.Je la sentencia. 
i) Otros dato~ J elementos: 
.. Compete:ncia del tribunal extranjero. 
••Equilibnu interpartes.•• 

Competencia Directa en México. 

En México la di~tribución de competencia para conocer y resolver un litigio se 
escinde entre tribunales federales y locales o estaduales. Pero, además, la 
competencia entre los tribunales locales se multiplica por 32, que son las 
entidades federat·vad, cada una de ellas con competencia para aplicar dentro de 
su capac1dac.J lé s r.orrespondientes normas sobre el proceso. 

Aunque el larra de la d.stribución intema de competencias corresponde 
propiamente a' derecho interno y no al internacional, conviene destacar los 
s1gu1entes puntos. 

•••E1 articule 1L14 Constitucional faculta a los tribunales federales para conocer los 
siguientes tipos a~ lit1g1os: 

civiles que se susciten en torno al cumplimiento y aplicación de leyes 
Federales y tratados, y 

de 1ni. litigios concernientes al cuerpo diplomático y consular. 

En el primer caso ia competencia es concurrente entre Federación y Estados, 
salvo en los caso:; f'n que sólo se afecten intereses particulares, en cuyo caso los 
tribunales locales serán competentes. 

En el caso de lo:; có11sules y diplomáticos, se establece una competencia 
exclusiva a fav1Jr e e los tribunales federales.••• 

A este respEct.?, la Suprema Corte de la Justicia de la l'\al:ión ha publicado el 
sigu·entes ,Jrecedente: 

.. Silva Silva, Jorgt A. Op. C11. Pág., 111 ·I U. 

.,,-------------

T~,c·r~ CON 
FALLA DE ORIGEN 

51 



Competencia Indirecta. 

La competencia ir1directa, auxiliar o intermedia, se corresponde con la capacidad 
del órgano para otorgar auxilio a una resolución extranjera. 

Este auxilio puec:e se1 de dos tipos: 

••para coope1·ar a la solución de un proceso que se sigue o tramita en el 
extranjero, es decir se va a iniciar o se está en trámite un proceso en el 
cual se pretende dar solución a un litigio planteado por las partes, o 

••para ejecutar la resolución que resolvió el fondo controvertido, el 
proceso P.xtranjero ya cor.cluyó :on una sentencia y se pretenden actos 
tendientes a la ejecución. 

Aunque el órgano que pide la coc:ieración es el que posee la competencia 
directa, en la indirecta o auxiliar, atendemos a la capacidad del órgano para 
otorgar los actos de cooperación a un órgano o tribunal extranjero o bien, como lo 
precisa el maestre l.uis Francisco Torres González, la competencia principal es 
ejercida por aquP.I tribunal que se denomina requirente de la cooperación 
procesal, la seyunda es ejercida por el tribunal requerido en delegación del 
requirente y en cocperación propia, con el propósito de celebrar actos por este 
solicitados.47 

Fernando Vázquez Pando apuntó que: 

• ... en cuar:to a la determinación de la competencia para ejecutar la 
resolución, 91 Código de Comercio carece de disposición expresa Rn la 
matena, 1•or lo que ha de estarse a l.1s reglas generales sobre 
competeflcia. Por su parte, en tanto el Código Federal de 
Proced;mientos Civil11s como el Cc•digo de Procedimientos Civile:> para •11 
Distrito Fed9ra. tiene disposición expresa al respecto, según el c:ual es 
compete1:te ol tribunal del domicilio del ejecutado o en su defecto, el de 
la ubicación de sus bienes en la República, en el caso del primero de los 
ordenamie1tvs citados, y el domicilio del ejecutado, en el caso del 
ordenamiento distritense. 
Al respecto, debe hacerse nota' que la última de 1as disposiciones 
citadas parece incompleta frente a la pertinente del ordenamiento 
federal, pues bien puede darse el caso de un apersona que carezca de 
domicilio en el pals y que. sin embargo, tenga bienes en éste sobre los 
cuales pudie.ra e1ecutarse la resolución extranjera, por lo que la 
disposición feoleral es a todas luces más acertada que la distritense".'8 

Agreguemos que por lo que hace a la ejecución de una sentencia extranjera, 
especialmente c-uand0 implica e¡ecución sobre un patrimonio, supone la 
posibilidad de err.bargar bienes, secuestrarlos y depositarlos. Incluso que se 
realicen procedimientos de avalúo, remate, d1stribuc1é n de fondos, entre otros. 

''Torres Gonzdle:. Luu Fra1·cuco Op C'lt l'dg 57/ 
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Télmpoco se olvide qua durante Ja ejecución <.f P. una sentenci;i puede tramitarse el 
procedimiento de liquidaci:'.>n. 

En cualquiera de Jos procedimientos mencionados, 11s posible que surjan 
diferencias, qua d·~n lugar a incidentes, m13<.f1das cautelares, me:dios impugnativos, 
entre otros. Cuando la ley Mexicaroa alude a "las cuestiones relativas" (articulo 
570 del Código Federal de Procedimientos Civiles) a los actos procedimentales, 
se está refiriendo ¡; esas cuP.stiones incidentales, cautelares o impugnativas y que, 
por tanto, no serán de la competencia del tribunal 11entenciador, sino del ejecutor, 
salvo que se refiera a distribución de fondos resultantes del remate. 

En este sentido, lodo lo relativri al deposito de bienes, avalúo, remate y demás 
relacionados con J¡¡ liquidación y ejec11ción coactiva de sentencias die.ladas por 
tnbunal extranjero, son de la competencia del tribunal mexic:ano (artlculos 576 del 
Código Federal de Prc.cedimientos Civiles y 608 Fracción 111 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente para el Distrito Federal). 

l. 6. Procedimiento .,1ara la elección del órgano competente. 

Medios que precisan la Competencia Orgánica. 

En el estudio de la competencia que e¡erce un órgano, no sólo resulta importante 
los criterios que le atribuyen o niegan competenc a. Importan, además, los medios 
o procedimientos P.X1Hent~s que 11 ~·1de a resolver y asegurar o atribuir 
correctamente la compete11cia a un órgano. 

En este punto nos enfocaremos a los procedimientos que tienden a asegurar la 
correcta selección del órgano q Je h 3 de resolver un litigio \competencia directa) o, 
en su caso, cooper·ar a un proceso en el extr3njero (competencia indirecta). 

Es decir explicaremo~ los procedim entes competenc;iales. esto es, los diversos 
tipos de procedimier.tos que pueden s1!gu11se para elegir con precisión un órgano 
o tribunal competente resolviéndose toda duda en torno a los conflictos de 
competencia j~r s:i c•:1onal que pudiera pre sentarse. 

a) Procec.11,1.e itos de acumulación > de escisión procesal, que tiende a 
conjuntar en u11 solo tribunal todos los proct·sos que se encuentran ante 
diversos tribunales, o que tiende a repartir los procefos que dirige un 
solo tribunal ¡¡ favor de vanos tnbunales. 

b) Procedimientos de inhibitoria y declinatoria, que tiende a reubicar el 
proceso que ya conoce un tribunal incompetente a favor del que es el 
competente. 
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Acumulación y escisión de procesos. 

Cuando se plantea la necesidad de unir en un mismo tribunal varias pretensiones, 
estamos ante 111 llHmada acumulación de pretensiones o acumulación de 
procesos. Cuando :3s pretensiones se hari venido tramitando dentro de un mismo 
proceso y se prete,dE su escisión, estamos ante la llamada separación o escisión 
de proCP.sos o pretP.ns1ones. 

La acumulación cil! procesos parte del supuesto de que existen dos o más 
procesos que e~tán trnm1téndose por separado. Aqui se cuestiona esa 
separación, pretond1óndose que deben de ir acumulados para que un solo tribunal 
pueda resc.lver. De aoui el nombre con el que vemos este incidente, es decir por 
su naturaleza iur:c11 ;¡¡ tratase de un incidente, aun cuando la codificación procesal 
civil la trate como ..ina f;Xc.epc1ón. 

Las diversas pretens.rmes, de los sujetos del litigio no siempre se encuentran 
acumuladas: Hay .::as.: s en que ante un tribunal se plantea una o un grupo de 
pretensiones, en tanto que en otro, se plilntea otro gr..ipo de ellas. No obstante, 
las pretensiones dr d1Jcid is de ambos tribunales poseen un dato en común, que 
permite conec:ar a 11na r:on otras {conexidad), ya sea por las pretensiones o por el 
litigio causa princ1p:il. 

El tratamiento procei.al ae las cuestiones conexas nos lleva a resolver el problema 
de campetenc:1a GutrF lit:g1os o cuestiones conexas. es decir, cuando los litigios 
conexos se pi ate 3' ?.1 'nb..inales ubicados en diversos f".lros, en este cas<.J, el 
proced1m1ento a sé ~1m tiende a 'ograr la acumulación, eligienco de entre vario~ 
tribunales a uno ¡o.~ c ..ie conozca d ~ todos los procesC's acumulados. Este 
segu1m1entc e~ ¿ 1 IJ"<.JCf d1m1E:nto interno o doméstico mexicano suele ser oficiosos 
o a instanc1u de pan~ 

Frente a la varied< d de µretens1ones, la acumulación trata de lograr la unidad de< 
e .reccu: n dE:I proc:-•?«~. 1.na unidaj procedimental, una economia procesal, una 
u1 .iaad <Je cntenJ é 1 ·ese lver o un ahorro de actividad ¡unsd1cci<.Jnal. Tarr b1én trata 
de evitar l¡1 repet1c t.· d"! a-::tuac1ones, asl como os ¡uzgam1~ntos contradictorios. 
Esto es, que un ~o.u Jl ~·¡aaor sea el que conozca 

La acumulac1ó 1 1u) nos interesa implica la diversidad de pretensio11es 
(ar:umulac1c'>n d? <.ce•· n~s Código de PrC1ced1m1entos C1v1les para el D1stntc
Federal antE:nor a .r.;. reformas) Son precisamente las pretensiones las que Sé 
pretencle acumu1a1. :specialmente cuando se ubican en procesos radicados en 
diversos paises 

Acumulación inicial v r.u•:esiva. 

Para comprender E ·nr:l11so resolver algunm. problemas de lndole nternacional 
atinentes a la acun..i 3c.ón de procesos, es necesario tener presente la diferencia 
entre la acumul11c10: 1 1r IC 1al y la sucesiva. 

,/-· ·---··--------------

TESiS CON 
FALLA DE OHlGEN_ 

54 



En la acumulacion inicial todas las pretensiones se acumulan para ser tramitadas 
y resueltas por u~ mismo tribunal. Asl el actor cuando presenta su demanda, no 
sólo presenta unJ pretensión, sino varias (pretende el divorcio, la división del 
patrimonio matrimC'nial, la custodia de los hijos, entre eitras). 

En la acumulaC'ión sucesiva las diversas pretensiones se proponen a tribunales 
diferentes. Un trihunal conoce de unas pretensiones, mientras que otro conoce de 
otras. La acumulacit'.ln de todas ellas no se da desde el inicio, sino que se logra 
después de 1n1c1ado cada proceso. 

A medida que .:~da proceso se desarrolla autónomamente, se advierte la 
necesidad de unr,los, recuméndose a una más estrecha conexión, que consiste 
en la acumul<:lClén de todos los iu1c1os, para que al final sean conocidos por un 
solo tribunal. 

Tipos de acumulacié.n en razón de les tribunales. 

Es 1mp0rtante t•mer presente durante el procedimiento de acumulación la 
ub1cac1ór de cdda proceso. En este sentido, se presentan tres hipótesis, de cuyo 
tratamiento de la acumulación puede diferir. 

a) Prrm~ra ~.rpótesis. Ambos procesos se encuentran pendientes en el 
mismo trrb·Jn JI 

b) Segun.Ja h1pótes1s Ambos procesos se encuentran pendientes ante 
tribunales diferente;, pero ambos tribunaleo poseen un tribunal superior 
q Je les es e '.>'11L"1 

c) Tercera hrpót ~sis Ambos procesos s·~ encuentran pendientes ante 
trrJunalcs dr'¡ re1 t€s, p'lro ambos tnhunales carecen de u1 tribunal 
superior GLle les sea ce nún 

Es ot.-v10 1u~ en las primer lS hipótesis, la acum.Jlación resulta un tanto más fácil 
de resolver qu: e 1 la tercera 

En la tercera h•potEsn. e abe destacar jos más: 

··.\mbos .nbunales ~ue conocen pertenecen a una provincia o 
federación (problema 1ntemJ G doriéstico) . 

.. Ambos tnturales que conocen gozan de una autonomla ,, nivel 
1nternac101 o¡¡I (p;oblerr a internacional). 

Por lo tanto '-' n 31 proced11'.11ento competenc1al existe la posibilidad de constatar la 
exrstencra de ' n proceso radrcad'J en el extraniero y otro dentro del territorio 
nacronal ~s a esl!' caso al que se le cono•:e como ac•Jmulación internacional de 
procrs JS (e, rea.rd3d je lrtrgros) para e rferenciarlos de la '3c.u1nulac1ón nacional o 
interna 
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Procesos acumulante y acumulable 

El proceso acumulante es aquel que llama o atrae a otros para que sean 
acumulados: Al acumulante se van sumando los demás procesos que se ligan con 
el objeto del procese acumulante. 

El proceso acumulable es aquel que habiendo tenido en algún momento 
autonomla, es o puede ser absorbido por el proceso acumulante. 

Esta diferencia es importante a nivel internacional, porque en el caso de que 
proceda la acumulac ón, se debe saberse cuál proceso se acumula a cuál, es 
decir, debe identificarse el proceso acumulable y el acumulante. 

El maestro Jorge A. Siiva establece como procesos acumulantes y en el orden 
que se enuncian, los siguientes: 

a) El proceso que contiene el asunto o litigio sobre el que se ejerce 
competencia exclusiva. 

b) El proceso qJe se considera principal, y no el previo o preliminar. 

c) El proceso donde se previno, es decir, que primero se inició. 

Supuestos de acumulación 

En virtud de lo anterior, nace la nece&idad de precisar en qué supuestos se da la 
acumulación de prccesos. 

En general, el supuesto o cuestión que plantea la necesidad de acumular es la 
conexidad. Conexidad, proviene de connexus, connexa, connexum, conectare que 
significa atar, unir, combinar, enlazar. 49 

Exi~te conex1Llad, cor.10 supuesto para acumular pretensiones, en los siguie ites 
casos: 

;.. Por identidad de las personas litigantes. Es decir, cuando se trata del 
mismo c de los mismos sujetos del ilt1g10, aun cuando sean diversos de 
los demás '!lementos de ob¡eto procesal, o sea, aun cuando no exista 
identidad en la causa, ni en la pretensión. 

;.. Por identic1ar1 e~ la causa pretendida Se trata de una identidad del 
objeto procesal en lo que atane a la causa, esto es. se trata del mismo 
hecho, aun cuando se trate de diversa~ personas. Según Ovalle Favela 
por la iden· 1dad de la causa podemos entender "la relación ¡urldica 
sus1ancial invocada por el actor para formular su pretensión" 50 

49De Pma J'ara Rafael, D1cc1onar10 de Derecho" Pdg. 70 
"' O.al/e /-'ave/a, José, üp Cll, Pdg. 78 
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~ Por rela-::ión causal de causas. Esto es, se supone la existencia de 
varios procesos de diversidad de causas, pero se afirma que cada una 
de las causas, especialmente penales (cada uno de los delitos 
imputados) funcionaron algunos como medios para ejecutar o consumar 
otros o para asegurar impunidad (delitos que funcionan como medios 
para la realización de otros). Pero esto no escapa a lo civil, sobre todo 
referente a la relación entre cuestión principal y cuestión pe~udicial, 
como P..<plicaremos adelante. 

Para apreciar lo> conceptos, debemos tener presente que una cosa es la 
conexión y otra la acumulación. La conexión es el supuesto que puede dar lugar a 
la acumulación de procesos, lo que se ha dejado precisado en los párrafos 
anteriores. 

Supone el mismo hecho objeto del proceso, pues si se trata este hecho por 
separado, pue:la acarrear la apreciación diversa y contradictoria (principio de 
certeza). 

Concretiza la economía procesal, pues de otra manera habrí2 que trabajar 
doblemente (princioio de economía). 51 

A pesar de e&ta recomendación, o linea polltica procesal, en ocasiones el 
legislador adopta otrau posiciones que se enlazan más a la política e intereses del 
Estado o del grJhernante en el poder, que a los intereses de los particulares que 
contienden o la 'ust;cia misma. De manera que encontramos casos que a pesar de 
la conexidad. no e~ posible la ;;.cumulación. 

Otros supuestos de acumulación 

Normalmente. la acumulación sólo procede cuando existe conexidad entre los 
litigios. No obstant~. Jos legisladores suelen agregar al catálogo de hipótesis de 
acumulación, otras quP. estrictamnnte ne corre~ponde, a litigios. 

Accmulacló.1 y dr.splanmlento de competencias. 

En la hipótesit de que proceda la acumulación aun solo tribunal, la competencia 
que sobre un l1tigir. tenla el tribunal que conocla del proceso acumulable, se 
desplaza al tnb·m~I que tiene el proceso acumulante. 

Además. es imp'Jsible ese desplazamiento. cuando la competencia ejercida es 
una competencia e <CIL s1va sobre la materia objeto del proceso acumulable. 

"S1floa S1/va.Jorgt A .• Op. Cu. Pdg. I JJ 
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El tribunal que ve acrecentada su competencia, ejercerá lo que se conoce como 
competencia atrayente, o también competencia prorrogada, mientras que el que la 
ve disminuida, supondrá que renunció a la que ya venia ejerciendo. 

Acumulación improcedente. 

El Código de Procedimientos Civiles vige,te para el Distrito Federal en su articulo 
35, al igual que IA mayorla los tipo de códigos en las entidades federativas de 
México, enume•an entre las excepciones que puede oponer el demandado, la 
conexidad de causas. 

La posibilidad de que triunfe la acumulación de causas propuesta, significa que 
fuera del proceso en que se actúa (acumulante) existe otro proceso que es 
conexo con el primero (acumulable) '/. que por tanto, ambos procesos se pueden 
acumular. 

No obstante, el mismo Código de P-ocedimientos civiles vigente para el Distrito 
Federal, establece que r.o procede la acumulación articulo 40 cuando los 
juzgados que conozcan de cada juicio o a proceso dependan de tribunales 
diferentes. es der.ir. que falte el tribunal superior común a ambos (tribunal de 
competencia). 

De esta dispe>5ición se deduce la prohibición de acumular procesos que se 
tramitan en diversos paises, por ejemplo ur mexicano y otro extranjero. 

Con las reforma1 y adiciones de 1988-1989 introducidas al Código Federal de 
Procedimientos C:ivilE 5 y el Código de Procedimientos civiles vigente para el 
Distrito Federal, se adicionó un párrafo al articulo 40 del primero de los 
ordenamientos ) 72 del segundo de los mencionados al tenor literal siguiente: "la 
acumulación no procedr. respecto de procesos que se ventilen en el extran¡ero". 

Reco•dada ta protiibiciór de acumula· procesos, se presenta la int:rroga,te de 
precisar en qué ca ;os se prohibe la acumulación internacional de ¡.¡recesos, al 
respecto es d~ CL estionarse lo siguiente: 

¿Cuál hipótesi~ o s1 ;tema es el prohibido por la ley mexicana? 

Del análisis de tos articules 72 del Có•Jigo Federal de Proce.dimientos Civiles y 40 
del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Distrito Federal "la 
acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extran¡ero" no 
resulta muy claro el sistema elegido. Tampoco parecen estar identificados el 
proceso acumularite y el acumulable. 

Las interpretaciones que sobre esta disposición han sido vertidas por la doctrina 
parecen inclinarse a la tercer hipótesis (sistema doble). 

A este respecto el maestro Fernando Vázquez Pando advierte que: 

- . - -~------- ·---- ----
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"parece obvio que no p1Jede acumula.-se un p.-oceso a :itro cuando 
alguno ds ambos se ventila en el extranjero, pero el legislador prefirió 
regular expresamente el problema, para evitar interpretaciones que 
pudieran ser entorpecedoras de la administración dejust;cia"'2 

El maestro Jorge Alberto Siiva establece t1U'-" el legi.;lador mexicano al sostener 
que con la prohibición pretendla evitar "dilaciones innecesarias", esto es, 
procedimientos dilatados, con ello comprendió no sólo el caso en que el proceso 
acumulable se encuentre en el extranjero, sino también para cuando el 
acumulante se encuentre en el extran¡ero. 

Además, porque s1P.ndo México uno de los paises que en su tradición consideran 
que el ejercicio de la jurisdicción es un acto de Estado, tampoco podric: renunciar 
a su competencia, porque comü en la mayorla de los palser. con tradición romano
germánica, se piem.a que ello significa renunciar a la soberanla. Recuérdese que 
en nuestro pals la ¡urisdicción es una función del Estado, más que una actividad 
de se rv1cio a les riarticulares. 

Conexidad y Acum Jlaclón. 

Lo que está prohil>1do es acumular litigios que se tramitan en diversos paises, 
pero esta prohibición no significa que esté prohibido que en un mismo tribunal 
estén acumulaclos varios litigios, aun cuando cada uno de éstos, por concurrencia, 
corresponda a la competencia de otro pals. 

Declinatoria e lnhit>ltc ria. 

A diferencia de los .:onflictos competenciales que> se plantean en el orden interno, 
en el internacional encontramos que no existe órgano o tribunal superior común a 
los contendientes (tribunal de :om ietenc1a), ni regulaciór. que establezca normas 
que regulen la forna d 3 solucionar la controversia. 

Tratandose de los cJnflictos com~ etenciales entre un tribunal mexicano y otro 
extran¡erc, el dere-:ho mexicano tanipocJ regula la forma de solucionarlo. Es 
decir, no está regulando especlficamente (para lo internacional) los 
proced1m1entos C·~ nhibitona y de decliratona. Nuestro pals no es suscriptor de 
algún convenio ml!H11ac1onal que regule este s procedimientos. 

En consecuencia jeb1do a la imposibilidad de 1>oder acumular procesos seguidos 
en diversos paises, el proced1m1ento tendiente a la ao:umulación carece de 
reglamentación un el sistema ¡urid1co mexicano Lo mismo ocurre en el caso de 
proced1m1entos de inhibitoria o de declinatoria. 

Al no poderse a :umular, tampoco se regula el procedimiento de inhibitoria o de 
declinatoria En toco caso, el tnbunal que viene conociendo de algún litigio que no 
le competa, sol'J ~e declara incompetente, pe•o no puede dar inicio al 
proced1m1ento d 3 rerr 1s1ón de un proceso é' un foro d1versc. 
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La remisión del procaso sólo procede cuando exista convenio intemacional que 
asl Jo establezca. Tnl es el caso de la Convención sobre Jurisdicción y Ejecución 
de Sentencias en Materia Civil y Comercial 11igente en Ja Unión Europea (articulo 
23). 

Acaso una excepc-.1ór a lo establecido se pudiera ver en el caso del foro no 
c;onveniente, conforme al cual el tribunal que originalmente conoce puede 
"declinar" su competencia a favor de otro tribunal ubicado en un foro diverso. Pero 
ya hemos establecido la diferencia, puc-.s en la declinatoria tlpica del sistema 
romano-germánico, el que dt?clina Jo hace porr¡ue carece de competencia, 
mientras que el we declina por no conveniente, lo hace a sabiendas de que es 
competente·. 

Aunque en el ordEn 1ntmracional no existe tribunal competencia o algún órgano o 
panel esJjecial, esto ..is, un órgano o tribunal superior a ambos tribunales 
competidores, ello nos lleva a afirmar que en el ámbito internacional cada tribunal 
debe controlar y re3ohmr su propia competencia. Lo anterior tiene vigencia, hasta 
la época actual del d.isarrollo del derecho internacional. 
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CAPITULO 11 

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL SOBRE EL PROCESO. 

//. 1. Sistemas jurídicos que Inciden en el Derecho Internacional sobre el 
Proceso. 

Desde los albore-s del siglo XX, los estudios del derecho comparado han cobrado 
una enorme 1mpo 1anc1a apoyando el estudio e investigación del derecho 
internacional pr:vado, e incluso del derecho internacional sobre el proceso. 

El derecho comnarado es una técnica o ciencia (según concepciones de los 
diversos est~c<1o>os) de la cual nos valdremos para comprender y aplicar el 
derecho propio. 

Aurique el dere.cho es uno y único, sus normas pueden ser diferentes en cada 
lugar o cada ¡:.e.sena. En el territorio de cada Estado de la comunidad U'11versal 
existe cuando nienos un tipo de normat1vidad que los iusprivalistas sur>len 
designar come. sistema 1urld1co y las técnicas del derecho simplemente orden 
1urid1co 

Realmente Jn ordt.m jurídico es aquel que en la época actual tiene su punto de 
partida en una norr1a fundamental que no deriva de otra y que se suele llamar 
Const1tuc1ón A part1 · de aquí se c.onstruye todo un orden jurídico. Cuando 
hablamos de p.1rec1dos en los órdenes jurldicos podemos hablar de sistemas, 
como el dP.I cJmmun law (sistema 1urldico o de derecho común, seguido 
generJlmen,e C" 11a;5es sa1ones) o el romano-germánico (conocido tambiP.n en el 
sistema anpl0Ba16n cuma c1v1l law) 5 

El den•cho r.1e11cw10 al 1gua' que la mayorí.1 de los sistemas hispa1oamencanos, 
el francés. e ita 1ano. el alemán, entre otros, quedan clentro de lo que 
denominamos sistema rorr1ano-gennunicc· 

El orden 1uria•'. o je cada uno de los estados integrantes de los Estados Unidos 
de América p.1ne d~ Can.1dá, lng:aterra y otros más, quedan dentro del conocido 
como 51stema oel cor'1nr on law Se conocen otros grandes sistemas jurldicos. que 
se enc..,entran ubicados en el continente asiático como el chino, hindú, musulmán 
o el so :1al1sta, '1 cual -a dE cir de los especialistas- ya no existe o por lo menos se 
encuentra en franca decadeni:1a coi la caída de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Sov1~11cas, sin emo.irgo en nuestro continente, Cuba continúa can 
dicho sistema :on ;11s matices 

Con el derecho :C'mparado, establecemCJs que cuar1do menos dos sistemas 
1uríd1cos, E'n 1'.ls que existen diferencias institucionales, conceptuales y 
term1nológ1cas. ~n donde se bu;ca equivalentes que nos auxilien en la interacc-ión 
enue s1strmas p·o<.esales. 
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La comparación de las normas sustanciales es más sencilla que la de las normas 
procesales. 

Ahora bien, para comprender la normatividad internacional que regula el proceso, 
no se deben destacar solamente los marcos socio-jurldicos dentro de los cuales 
se aplica la normatividad de cada sistema y cada familia. 

Es importante tener presente la diferencia entre estos dos grandes sistemas 
(romano-germánico y common law), en los que, por eiemplo, la cooperación a un 
proceso extranjero que entre países, en nuestra región se lleva a cabo con los 
más importantes, es decir, con los que se mantiene un mayor tráfico jurídico 
internacional, no sólo para determinar el derecho procesal aplicable, sino también 
para determinar al tr:bunal competente. Dicho de otra manera: en nuestra región 
es entre los paí:;es de estos sistemas donde se mantienen las más intensas 
relaciones jurídicas de cooperación procesal internacional comparado con países 
que se alinean bajo otros sistemas, como pueden ser el musulmán, hindú, 
socialista. 

No debemos confundir al derecho comparado con el derecho internacional 
privado, ni con el der.'!cho internacional sobre el proceso. Mientras que el derecho 
comparado es una c1enc1a pura, que implica diversas técnicas, el derecho 
internacional pnvado o el internacional sobre el proceso corresponde más a 
conoc1m1entos aplicados. El comparado carece de normas legisladas y sólo 
compara sistemas, mientras que el derecho internacional a que nos refenmos. al 
poseer normas legisladas, determina o indica conductas a seguir. 

Sin embargo, el derecho comparado auxilia a nuestro objeto de estudio, pues 
mediante sus técnicas y conocimientos podemos alcanzar el contenido de lo que 
es la calificación, P.I orden público, o alcanzar la coordinación o la armonización de 
sistemas. El derecho comparado, en gran medida, permite no sólo la creación 
nonnat1va, sino tñmbién la ir1terpretaci6n e integración de las normas. 

Dilerencias entre e. sistema del Common law (derecho común) y el sis :ema 
romano-germánico (civil law). 

A este respecto ment'ionaremos algunas diferencias genéricas enfocarJas a lo 
procesal y de las que cuales destacan las s1gu1entes: 

J.> El siste.na romano-germánico es un sis lema de> dere :ho legislado, 
mientras que E,;I common law es un sistema fundado en usos, 
costumbrP.s y ¡::recedentes judiciales 

l> Es por esto que el poder judicial del cC'mmon law, es más creativo que el 
sistema roinano-gennámco, tal y como lo afirma Mauro Capelleti 54 
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> También so encuentran diferencias no sólo en la forma de codificar o 
legislar, sino en los métodos para interpretar, advertir la fuerza de sus 
leyes, procedentes o doctrinas, el rol que juegan los abogados dentro 
del proceso ent~e otros. 

> Dent·o del sistema romano-germánico el tribunal posee mayor control 
sobre lo" actos del proceso, por ejemplo, controla o vigila directamente 
la ccrrec:tl notificación, citación, o emplazamiento de las partes, 
igualmente, recibe las declaraciones de las partes, de testigos, de 
peritos, esto no ocurre al amparo del common law, pues bajo este 
sistema las mismas partes en litigio son las que se notifican, corren 
traslade r.on documentos, se autoexaminan o examinan a sus propios 
testigos o peritos. 

> La facultad de poner en movimiento al órgano jurisdiccional suele 
resultar más restringido en el sistema romano-germánico (especialmente 
el mexicano), pues bajo el common law la clase de acción tiene carta de 
natura.ización, y con ella cualquier persona puede obligar al órgano 
jurisdiccional a conocer de un litigio de considerable importancia social. 

> Bajo el coinmon law, especialmente el de Estados Unidos de América, la 
instrucción (trial) y el juicio tienen una importancia diversa a la que se 
otorga en el sistema romano-germtinico. Verbigracia. En Estados Unidos 
de /,r1ér;ca, al amparo de pre trial discovery (descubrimiento previo al 
juicic ). 55 la fase en la que se van recogiendo pruebas, es conducida por 
las ni1s11as partes ti sus abogados, y no por el tribunal, mientras que en 
el sis'ema romano-germánico o de derecho civil, la instrucción depende 
del propio tribunal. 

> La 0',1nnización del juzgador también resulta importante. Mientras que, 
en los !:stados Unidos de América, al jurado le interesa escuchar al 
test•go, ne conformándose con rn esc·ito en que se contenga su 
declar3ción, al tlpico juez romano-germánico o de derecho civil, lo que le 
intare!; 1 es que la declaración del testigo esté en un papel. Al primer 
sistema le es difícil pensar en un exhorto o corrisión rogatoria. Pues al 
jurado aue se reúne para el juicio esta imposibilitado para estar 
esperan.Ja t°'Jsta que se desahogue un testimonio. 

> Las audiencias o diligencias del proceso, vamos, los actos procesales en 
el si!ltema de common law atienden al principio de concentración 
proces<JI, 1¡s decir, que se procura que en una i ola audiencia, aun 
cua'lrlo st: rea11ce en varios dias, se trate por el jurado toda materia 
liti¡¡1osa, e1 cambio, en el sistema romano-germánico las fases del 
proceso se suelen esparcir en el tiempo que en ocasiones es 
c1ema.;iado amplia 

> /11 contrastar la cooperación a un proceso en el extranjero tenemos que, 
en Estados Unidos de América e Inglaterra, cuando se pretende 
no'.ificar, citar o emplazar a alguna persona en el exterior, se puede 

"S1/\•a Silva Jorgt. A/heno Op Ca l'dg / 46 
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recurrir a la vla consular, empleando a los cónsules en el exterior para que 
realicen la función50

. Cuando no recurre al cónsul propio en el exterior, se 
recurre a los commissioners, es decir, particulares, para que sean éstos 
quienes realic.:an la actividad de notificar, citar o emplazar. Como sabemos, 
estos medios o rnecanismos, que parecen ser los más normales o comunes 
en los paises del common law, resultan prácticamente desconocidos en la 
r.iayoria de los paises del sistema romano-germánico, e incluso han sido 
rechazados ;ixpresamente. Nuestro pals, por ejemplo, mantiene una reserva 
a la activid<.1d de los commissioners que regula la ConvE:nt'ión de La Haya. 

Al tomar nota de las diferencias sobre medios de cooperación a un proceso en el 
extranjero, advertimos que para los exhortos esto es de suma importancia, pues 
es precisamente mediante el exhorto que los paises de derecho civil desean de 
los paises dP.I common law o vic3versa, que se haga una notificación, un 
emplazamiento, una citación o se desahogue una pruoba. Pretenden unos, que lo 
que sus jueces hacen también lo hagan los jueces en el extranjero. 

Coordinación entre famlfi1s y sistemas jurídicos. 

A pesar de que ambos sistemas jurldicos son diversos, no cabe la menor duda 
que los medios rt>gulados también conducen los problemas que dan lugar a la 
política internaci.:ir.al. consistente en que ambos sistemas e:n su polltica coinciden 
que se otorgue coor,ieración a un proceso extranjero, sin importar que el pals 
extran¡ero aco¡a un sistema ¡urídico diverso 

Cada pals pro¡.¡'Jrciona cooperación a su manera, a veces más amplia o 
restnng1damente. oerC' .o hace. El derecho internacional sobre el proceso como se 
esta observando ·Jn la práctica logra mayor acercamiento, en algunos casos 
uniformidad. y m3n:ir d1stanc1amiento. 

11.1.1. Compatencla de las entidades federativas para expedir normas 
intemaclon'lles sobre el proceso. 

Las normas q ~e integran el derecho internacional sob·e el proceso no solamente 
las encontramos en convenciones o tratados suscritos por nuestro pals sino 
también en el derac~o. como son los códigos de Procedimientos Civiles, Códigos 
C1v1les y Código de Comercio, entre otros. 

Ante esta tesitura. surge la interrogante de saber cual es el órgano competente 
mterno que legisla o expide este tipo de normas. La respuesta a esta cuestión nos 
auxiliará a difere ic1ar la ce mpetencia legislativa que tienen las entidades 
federativas en con•raposición a la competencia que asumen los órganos 
federales. 
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Dando respues1a a la interrogante planteada en el párrafo que antecede, tenemos 
que las ent1dade~ federa:ivas son las que en prime; tél'TTlino tienen la facultad de 
expedir normas d9 derecho internacional sobre el proceso. 
De aqul surge nuevamente la cuestión tocantEJ a que si el Presidente de la 
República puede celebrar tratados o conv~r.ciones in!ernacionales sobre normas 
de dP.recho internacional SC'bre el proceso, que por lo regular .;ompeten a los 
Estados de la República, sin que recurran a la cláusula federal, la cual indica que 
una entidad federativa no regira un t:atado, :;alvo que exista aprobación de esa 
entidad para que rija el tratado. 

En la Constitur:ión General no existe alguna disposición que literalmente 
establezca cuál es el órgano de gobierno competente para expedir normas 
internacionales sobre el proceso. 

Ante esta situación. tanto la doctrina como los precedentes judiciales establecen 
dos posiciones al respecto: 

a) Afirman que la regulación interna ha de ser esencialmente federal, 
fundar•do esta situación e r. base a lo que dispone el articulo 73 
Fracción XVI de la Constitur.1ón General. 

b) Estaiiíecen que a la federación no se le confirió la facultad para 
legislar en torno al derecho internacional sobre el proceso 
b3sándose para tal efecto 1m el articulo 124 Constitucional. 

La Constitución Federal prohibe que las entidac'es federativas celebren tratados, 
convenios o cont1·ntm; cc.n algún u•ro pals en virtud de que carecen de 
personalidad jurldic.a er. las relac1011es internacionales, asl como deberlan 
apoyarse en razones de fondo en que se demostrara que se oponen a los 
intereses nacionales el celebrar este tipo de tratados internacionales. 

Lo anterior no es óbic1' para que las entidades federativas legislen sobre derecho 
inte·nac1onal sobre el '.lrocesc, por~ue para regL 1lar actos rro•:esalen v1ncu1ados a 
dos o más sistemas JUrid1cos no lJS requisito 1nd1s,.iensable tener personalidad 
internac1o:ial 

Por otro lado. 1 ·e ¡ulación interna•:iona sobre el proceso tampoco compete de 
manera exclusiva a .as entidades federat1v.1s La facultad para legislar compete 
pnmanamente a 1...a ja entidad federativa, salvo los casos en que la Federación 
sea especificamen .e la competente. 

La cuestión acer .:a de s1 las normas internacionales sobre el proceso pueden ser 
reguladas por las entidades federativas según el derécho positivo mexicano, debe 
resolverse dependiendo de la naturaleza del litig10 a tratar. Por lo tanto y tal y 
como lo aduce e· maestro Jorge A. Silva Silva, "como regla general, compete a 
las legislaturas de las entidades federativas regular actos o procedimientos 
relativos a la coo~eré\c16n procesal internacional, pnr lo que en este sentido, la 
regulación comp 2·.e a los órganos locales" 57 

n S1/ya Silva. Jorge Alb •rw Op e ·.r /1dg. J 54 
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11. 1. 2. Compet'Jncla r•ara celebrar tratados sobre materias reservadas al 
Congreso de la Unión y a las entidades feneratlvas. 

La celebración dEJ rat:idos y convenciones internacionales referentes a materias 
proi:esales cuya :·e!'JJlación legal no compete al Congreso Federal ni a las 
entidadi:s federativ<>s. ha planteado un problema a los estudiosos mexicanos. 
Dicho problema cons1st.? en saber si el Presidente de la República, al igual que el 
~enado, ambos fzc.;ultados para celebrar y aprobar convenios con otros paises, 
están facultados ;iara ce1ebré.r y aprobar un tratado o convenio cuya materia 
procesal se "res ,;irva" en su regulación a las entidades federativas o al Congreso 
de la Uniór1. 

En otros términos ¿es pc.s1ble que el Presidente de la República, en combinación 
con el Senado pue d.; uxpedir un tratado que establezca normas procesales que 
incluso sean contr.1ria5 a las expedidas por el Congreso de la Unión, o por cada 
una de 1-'ls entidad!!~ federativas?. 

Por un lado encl n!rarn os en la doctrina la tesis que afirma facultades al 
Presiden! 3 de la Rrp'.Jbilca para celebrar tratados en "materias reservadas" a las 
entidades federat"13s y por el otro, la que lo que considera irr.ped1do para 
celebrar tratados sr bre " naterias propias" de las entidades federativas, o incluso 
del CongrEJso efe la Unión, a menos que opere la reserva federal o cláusula 
federal. 

En este contexto. ir r:flcesario 11xplicar previamente algunos ulementos propio:; 
del marco teórico 1 1•:wr e isé'bles paru d3r la r'i!spuesta que se da a la interrogante 
planteada 

Ahora l:iien, 3n la ;'oc*. n 1 encontramos alyunos autores, entre ellos Niceto Alcalá 
Zamora y Castil:o, femando A. Vázquez Pando y Loreta Ortiz; quiene.5 
:;ustam;1alme11te n;.' .1'Jle.::e i tres tipos de normas aunque cada uno ele ellon la!. 
c.as1fiquen y nomt.rrm ce aiversa forma, ya sea par sectores o una trr~ iicidcd de 
estratos iurid1cos c.1-.1:rs?s 'nacional, el federal y 1d local),58 

P)r lo que en e;té. ·,ef tura cabe destacar la clasificación que hace el maestro 
Jorge A. Silva Si/,•,1 ar. este sentido, pues establece lo siguiente: 

a) Normas lu,~les o estaduales. 
b, Normas 'e1iera'es. 
c) Ncrmas r ac1onales 

.11 /.oreta Ortl: 4.h/f (1 AH/A IURJS GEN71UMJ. 1ema.r sdectos de Derecho lntemacwnal Púhltw en 
llnmenaJe a Vi.:10r Ccrlo.t García Moren1 'jerarqula entre lt)'f!S federales y tratado.t Hduorra/ Porrúa. 
Afé.uco 2001, Pag. 29 ~· ·1g 
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Las nvrmas lo.;ales o estaduales son todas aquellas normas que son emitidos por 
las legislaturas de los Estados. 

Por cuanto hace a los ordenamientos federales, son axpedidos por el Congreso 
de la Unión. 

En cambio ias no'!11as nacionales o unitarias, pueden ser expedidas por diversos 
órganos. el constotuyente permanente (la Constitución General), el Presidente dEl 
la República (los trat3CJos) y en algurios casos por el Congreso de la Unión (leyes 
secundarias), Ley de amparo, es decir, normas que regulan a los órganos, tanto 
federales como lor.ales; ademas de la normatividad internacional que ha sido 
incorporado a nuestro sistema jurídico. 

Nuestro max1mo Tribunal de Justicia se pronunció al respecto a finales de los 
años ochenta y hasta finales de los noventa, acoplando el criterio de que las reyes 
federales y los trataco3 internacionales tienen las mismas jerarquías al pronunciar 
la s1gu1ente ¡uri~p ·udenc1a y tesis. 

LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES TIENEN LA MISMA 
JERARQUIA NORMATIVA. De confonnidad con el articulo 133 de la Constitución, 
tanto las le~ es qu<' emanen de ella, como los tratados internacionales, celebrados por el 
FjccutivP redera!. ap1 ooados por el Senado de la República y que estén de acuerdo c"n la 
misma. ocupan amhr s. :1 rango inmediatamente inferior ala Constitución en la jerarquía de 
las nonnas en t 1 o,.dc11 :uridico mc.xicanc. Ahora bien, t !nicndo la misma jcrarquia el 
tratado intcmaci1•n 11 no puede ser criterio para dctenninar la constitucionalidad de un ley 
ni \ICC\ersa. Por c:io. la :e;· de las (amaras de Comercio y de las de Industria no pueden 
ser cun~ id erad u in;·--: .stitucional por con1 rarias a lo dispuesto en un tratado intcmacbnal. 

Tesis Aislada. 
Amparo en Rc\J .•(m '06·.l 111. 1-•,muel Garcia l'clayo. 30 de junio de 19~2. Mayoria de 
quince \Otos. i»111cnt·· Victori t Adato Green. G:•ceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Octa· a epoca. To'11'1 60, dicie nhrc d< 1992. 1ág. 27 

TRATADO llHERAt CIOVAL, lf'JCOMPETENCIA DEL PLENO DE LA 
SUPREMA COF. rE f)E JUSTICIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE 
REVIS1~·w CUANDU SE TRATA DE UN PROBLEMA DE OPOSICIÓN ENTRE 
UNA LEY Y UN :::oNVENlcJ DE PARIS Y LEY DE INVENCIONES Y MARCAS). 
S1 el proble na a resvlver en la sei¡unda nstancia se refiere a la contradicción que, 
segun la que¡o~a ~ x1ste entre la Ley de Invenciones y Marcas y el Convenio de 
Paris para la pnter.c1ón de la Propiedad Industria, se 'mpone conclurr ':¡lle no se 
esta ante un pro:i;emn ae in :e nst1tuc1onalidad de leyes oror1amente dicho, sirio de 
opos1c1ón de las le •res que compete conoce,· en re 1isión aun Tribunal Colegiado, 
no obstante aun se aduzca v1olac16n a los artlculos 14 y 16 Consl'tucionales, pues 
ello debe entend<!rse. en tcdo cr.so. como una violación en vía de consecuencia. 
Por , in to. ~ no se 1 e clama una v1olai.:1ón d1re<:ta a la Conc.t1tuci6n, es ev1der te que 
este T'1t unal Pler o remita incompete'lte para conocer del recurso del que se 
trata 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

67 



Jurisprudencia. Apéndice de 1995, Séptima tpoca, Tomo I Parte Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Tesis 237, pág 302. 

A este respecto, se inserta la Tesis que emitió nuestro máximo tribunal de Justicia 
en este sentido y que marca un giro de 90°, puesto que en diversas tesis y 
jurisprudencia habla establecido la misma jerarqula de los tratados y las leyes 
federales 

Novena Epoca, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de Ja Federación y su Gaceta. 
Tomo: X Noviembre de 1999, Tesis: P. LXXVIU99 Pág.: 46. 

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR 
ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO 
DE LA CONSTITl'CIÓN FEDERAL. Persistentemente en Ja doctrina se ha formulado Ja 
interrogante respecto a Ja jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad 
respecto de que Ja Constitución Federal es Ja norma fundamental y que aunque en principio 
Ja expresión" ... serán Ja Ley Suprema de toda la IJnión ... "parece indicar que no sólo Ja 
Carta Magna es Ja suprema, Ja objeción es superada por el hecho de que las leyes deben 
emanar de Ja Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el 
Congreso de Ja Uniór. y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley 
Fundamental, Jo que claramente indica GUe sólo Ja Constitución es Ja Ley Suprema. El 
problema respect:> a Ja jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en Ja 
jurisprudencia y en Ja doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: suprcmacfa del 
derecho federal frente al local y misma jerarqula de los dos, en sus variantes lisa y llana, y 
con Ja existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema Ja que sea 
calificada de constitucional. No obstante, est'LS.l!J)rema Corte de Justicia ~onsidcra que Jos 
tratados internacionales se encuentran en un s_egundo plano inmediatamente debajo de la 
Ley Fund;tl!l_~!l'.!JL..Y-lli!Ll.DS.il!:rn~dtl_gerecho fed~!!:·~:L Esta interpretación del 
articulo 133 constitudonal, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos 
por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a Ja 
comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al 
presidente de la lccrublica a sw cribir i·)S tratados internacionales en su calidad de jefe de 
Est;.do y, de la misma manera. el Senado interviene como representante de Ja vo1unu.d de 
las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga ;· sus autoridades. Otro 
aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados. es la relativa a que en esta 
materia no existe limitacir\n competencial entre la Federación y las entidades federativas, 
esto es, no se toma en cuenta Ja competer.cía federal o local del contenido del tratado, sino 
que por mandato exprc·;o del propic articulo 133 el presidente de Ja República y el Senado 
pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, im'cpendientemer.te de que para 
otros efectos ésta se;1 competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de Jo 
anterior, Ja intcrpreta<·ió1 :l< 1 articulo 133 lleva a considerar en un tercer Jugar al derecho 
federal y al local en una misma jerarquía en virtud de Jo dispuesto en el articulo 124 de Ja 
Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente 
conccdidus por esta Co11stitución a los funcionarios fcdcmlcs. se entienden reservadas a los 
Estados.". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal 
había adoptado una po>ición diversa en Ja tesis P. C/92, publicada en Ja Gaceta úel 
Semanario Judicial de Ja Federación, Número 60, correspondicn:e a diciembre de 1992, 
pagina 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. 
TIENEN LA MIS!\!.\ ffRARCUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno 
considera oportuno ab; ndonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de 
los tratados incluso fn·nte al derecho federal. 
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Amparo en revisió.1 J.175/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 
de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Ponente: Humbertc Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, 
aprobó, con el númern LXXVI VI 999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis jurisprudencia!. México, Distrito Federal, a 
veintiocho de octub·e tic mil novecientos noventa y nueve. 
Nota: Esta tesis lbam"ona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, 
página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. 
TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA". 

De las tesis reproducida, recalcamos los siguientes aspectos: 

1.- Establece dil manera clara el rango normativo que en jerarqula constitucional 
corresponde a los tratados inlernacionales. 

11.- Los tratado5 internacionales. se consideran en un grado jerárquico inferior al 
de las normas contenidas en la Constitución Federal. 

111.- A su vez l:is trnlados internacionales se estima que están ubicados en un sitio 
superior al que corresponde a las leyes federales. 

IV.- Tambiér, 'os tr3tados internacionales están por encima del derecho local. 

V.- La subordm<ción de los lratados internacionale~ a la Constitución deriva del 
hecho de que, en el articulo 133 constitucional, se establece que para que esos 
tratados que ellos sean Ley Suprema es necesario que estén de acuerdo con la 
Constitución, de tal manera que, si la contradicen no son la Ley Suprema. 

VI.- De la citada ;e5is se colige que los tratados internacionales pueden obligar al 
E.stado mexicano er. cualquier materi 1, mde,:iendie1temente de que ésta pudiera 
estar dentro de la competencia de las entidades federativas. 

A este respecco el rlaestro Carlos Arel/ano García emite ~a siguiente opinión: 

"El cnter10 emi'.ic•O r.or la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a nivel 
¡unsprudenciul obl1gatono, es tlp1co Derecho Interno y no es Derecho 
Internacional: Se cNrobora la idea de que también existe la Tesis Dualista" que 
hace referenci<J a dos derechos que son distintos: el Derecho Interno y el Derecho 
Internacional r:n lo interno, es impecable el nuevo entena de l..i Suprema Corte de 
Justicia de lé' Nación. t:n lo internacional se intensifica la preocupación en el 
sentido de que n11e siro país no puede invocar su constitución, que es superior 
internamente. para evadir el cumplimiento de los compromisos internacionales 
que haya cCJm•aído a través de los tratados internacio,1a1es, ni tampoco, la 
1nv0t:ac1ón de Constitución mexicana puede anular la responsabilidad que deben'l 
asumir nues•ro oa.s si desacata sus deberes contenidos en los tratados 
inte.-nacional&~ "'' 

" Arellano Garc"' C.Jr/o. , Vana /uT1s Gemuum. Temas Selecto.r de Derecho Jn1emoc10nul Público en 
Homenaje a Viciar CC"rlos Gorda M01eno, Facultad de Derecho, México 2001. Hd11or1al Porroa, Pdg 26. 
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Las normas nacionales o unit3rias son normas que están por encima de las 
exclusivamente federales, asl como de las locales o estaduales. Las normas de 
un tratado internacio'lal, por ejemplo, poseen una supremacla sobre normas 
estrictamente federales y las locales, CC'sa que no necesariamente ocurre con las 
normas estrictamen~e federales, de las cuales no podemos decir que 
jerárquicamente estén por encima de lai: locales, pueEto que cada una tiene su 
propia esfera o ambito de aplicación. 

Al lado de estas normas estrictamente federales o locales, encontramos la 
normat1vidad convencional internacional, que corresponde a un tipo de normas 
unitarias, y que en México, a pesar de la diferencia o contradicción que pueda 
existir frente a la~ normas locales o las federales, se impone sobre ellas, 
unificando los sistemas. Siguiendo el ejemplo que venimos mencionando, un 
tratado o convenio internacional sobre exhortos o comisiones rogatorids unifica 
toda la regulación que sobre e1 particular pueda existir en el pals, aun cuando la 
ley federal o todas las leyes locales puedan ser diferentes. 

En este contexto. se obsnrvan dos tesis al respecto, la primera que sostiene la 
competencia del Presidente de la República y el Senado pueden celebrar y 
aprobar tratados en materias que originalmente compete a las entidades 
federativas o al Congreso de la Unión. 

En esta primura tesis, la respuesta más cercana fue proporcionada por el 
maestro Vázquez !'ando y Loreta Ortlz .t.lhf, quien expuso los argumentos a que 
nos hemos referido cuando el Presidente de la República celebra un tra~ado, lo 
hace, no porque sea un órgano federal o local, sino porque es general o nacional. 

Ricardo Abare¡¡ Landero1160.en el VI Seminario Nacional de üerecho 
Internacional Pmado (1982) dio a conocer su trabajo en el que presentó una 
resouesta a e3ta cuestión. En resumen, expuso este autor que: 

.. el artl-::ulci 133 "'.;onstituciona no limita al Presidente de la P.epúbli-:a, 
ni al Sené.do para la celebración de tratados, ni tampoco se cJnceden 
facultaoes J /as entidades federativas para cele'Jrar tratados con paises 
extranjeros. pues tal facultad solo le compete al Presidente de la 
RepúblicJ con aprobación del Senado. Por tanto el Presidente si puede 
celebrar tratados en materias reservadas a los estados' 

Cesar Sepúlveda concluye afirmando que: 

• ... el exame.1 de la prác'ica mexicana revela que no ha existido ninguna 
nomw que Ira 'e de delimitar el cumplimiento de un tratado internacional, 
ni la juri:.;prudencia mexicana se ha encaminado, en caso alguno, a 
colocar la Constitución por encima de los tratados. También es cierto 

flll ABARCA /ANDERO R1earuo, Facu/1adeJ para celebrar 1ra1ados en materra.t ruervada a los e.fiados de la 
feJeracu'm. J 1 Semmarw Na,·wna/ de Derecho lntemacwna/ Prwado, Me mona, Unn•ers1dad de Guadala1ara, 
Facultad de /)e1 echo, /9H2 
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que el Estado MGxicano ha cumplido co11 toda fidtJlidad .'it:S obligaciones 
resultantes f.fel orden jurldico internacional, aun r.uRndo con ello se 
afecten algunos intereses internos. La consecuencia lógica es, pues, que 
en lo general, hiJ gnvado el derecho interna.;ional por encima del orden 
estatal muxicano. 1 

Hasta este puntn podemos establecer que tanto la Suprema Corte como los 
autores que hemo.3 señalado, han coi:icidido que el Presidente de la República si 
puede celebrar tratados en materias reservadas a los Estados y que a través de 
/<Js ejecu!orias pronunciadas por la Corte no ha existido alguna norma que trate de 
delimitar el cumplim1anto de un tratado internacional, y que por lo tanto es 
obligación de todos los jueces acatar éstos, aun cuando exista ley en contrario. 

En épocas más recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo esta 
supremacla internacion<il tal y como se puede observar en diversas tesis respecto 
a la temática de los poderes otorgados en el extrnnjero y que se insertan a 
continuación, de i:londe observamos que el tratado tiene una mayor jerarqula ante 
las leyes federales o /ocales. 62 

Octava Epoca. Instancia Pleno, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de Ja Federación, Tomo: 78, Junio de 
1994,Tcsis·P/J 13/94,Pu;ma 11 

PODERES OTORGADOS EN El EXTRANJERO. PARA QUE SURTAN EFECTOS 
EN /llEX/CO r:ONFOR/lfE Al PROTOCOLO SOBRE UN/FOR/lf/DAD DEL 
REG//llEN LEGAL DE LOS PODERES, NO SON NECESARIOS SU REGISTRO Y 
PROTOCOLIZ-tCION /lf/ENTRAS NO LO EXl.JA UNA LEJ' FEDERAL De to 
dispuesto por el articulo v'II del Protocolo sobre Unifonnidad del Régimen Legal de los 
Poderes del diccisi,lc de febrero de mil r.ovc~ientos cuarenta, ratificado por México y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del tus de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y tres, en el sentido de que los poderes otorgados en el pais extranjero no 
requieren como fon•alidad previa a su ejercicio la de ser registrados o protocolizados en 
oficinas detenninadJs, sin perjuicio de que se practique el registro o la protocolización 
cuan.!o así lo exija la l.; crn.10 lonna1idad especial en detcrminJdr.s casos, se desprende, 
como regla general, me no son necesario' el registro y protocolización de tales poderes, 
sino sólo en aquellos supuestos que pr r sus características particulares, ameriten la 
observancia de c<t<L' hnnalidades. cuando así lo establezca la ley aplicable en el lugar en 
dende vaya a eJc. clrS•: el poder. En Mi xico ;10 existe ninguna ley federal que de manera 
general y compa•;r.J.-, on el Pro!Ocolo establc7c; los ca..,os en que. para estos efectos, los 
poderes otorgados en d extranjero deben prot,icolizerse y registrarse, en cuya razón debe 
regir la nonn;i_l?,c[!Cról del tratado que libera de la ob ;ervancia de estas exigencias, sin que 
sea o.l¡stác_l!ÜLP_arn lo anteriQL@~ª1llli!E! lev loqLQifill..Q!IJta_u..!ill_legla de eficacia distinta. 
JQlli!_yefcJlUe la_nrnteria de ~se tra_ta es del orden federal .JJ.Qr CW!!liQ.J!!ªñc a cuestiones 
J.urídicas relativasJ!Ltr<i'lc_p_l.nkmªc1onal, d_~mod~e no s'lli_i!Q]jcables al caso las leyes 
que e~ll!!~IT.iiliJt1¿ras locales sobre materia notarial o registra!. 

Contrad1cc1ón de tcs13 J 192 Entre las sustentadas ror .os Tnbunalcs Co eg1ados Pnmero y Segundo del 
Décimo Segundo Circuito 1 o de mano de 191 ·4 Por m~\'ona de once votos de los senores Ministros dr Silva 
Nava, Magafl.: Cílrdcnas, C1star"Jn Lcon, Fem<ndez Dot.aJo, 

~ 1 SH/'l][.J'/:"IJA Cesar. Derecho /ntemacwrral. Pornia. Aféx1Co, /9/W, Pág 79 
" 2 /ú1a.o; lt.fJS n locallzar en el /U.\' ~·ooo 1.,,hunale.r Cnleglado.1. 
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Llanos Duanc, AdatJ Grc en, Gil de Lcster, Garcia Vázquez., Azuela Gü1trón, Diaz Romero y Presidente 
Schm11l Ordór'\ez se aprohó ..!I segundo resolubvo y el sexto considerando, correspondiente al criterio 
contenido en esta tesis de Junsprudencaa; votaron en contra los scftores Ministros Lanz Cárdenas, Montes 
Garcla, Sempé Minv:elle, i..ópc-z Contreras, AJba Lcyva, Cal y Mayor Guuérrez, González Marunez, 
Villagordoa Loz.ano y Moren11 CJores Ponente: Juan Oiaz Romero. Secretaria Adriana Campuz.ano de Dniz. 
Nota aclaratona· El seg.Jn ~o rrsolutivo regido por los t.~•msiderandos cuano, qumlo y sexto, íue objeto de tres 
votac1oncs, porque se e' anunaron tres temas de contrad1cc10n de tesis 
FI Tribunal ?leno en su ses16r, pnvada relebrada el manes diez de mayo en curso, por unanimidad de quince 
\.'otos de IJS senores M1.1utrr s Presidenle Ulises Schmill Ordónez, Carlos de Silva Nava, Carlos Sempé 
Mmviellc, Felipe Lórcz Cnnt1 nas, Luis Femández Doblado, José An1onio Llanos Duane, Victoria Adato 
Green, Ignacio Mmses c.1: y Mayor Guuerrez. Atanas10 González Man..inez. José Manuel V1llagordoa Lo7..ano, 
Fausta Moreno Flores, Carlos Garc1a Va-iquez, Manano Azuela Gü1aon, Juan Diaz Romero y Sergio Hugo 
ChapHal Gu11Crrez aproho :on el número 13/1994, la tesis de 1unsprudenc1a que antecede. Ausentes: Ignacio 
Magana Cárderias, Nr1é Ca~ laftén León, Samuel Alba Lcyva y Clementina Gil de Lcster. MCx1co, D1stnto 
Federal, a vemutrés de m.'"';o d? mli novcc1entos noventa y cuatro. 

Octa\.<J Fpoca, ínc;tanc1a ! '11 .er Tnbunal Colegiado del Décimo Sépbmo Circuito, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federac1on, forno IX, Fi.:'Jrero de 1992, Página· 235. 

PODERES OTORGADOS ANTE NOTARIO EN PAIS EXTRANJERO. PARA SU 
VALIDEZ EN LA 11.:pun:.ICA MEXICANA, NO REQUIEREN LLEVAR INSERTO 
EL ARTICULO 2554 DEl. COD/GO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. En términos 
del Protocolo Sobre 1 nilum1'dad del Régimen Legal de los Poderes, del que México es 
panc. por 'iaberlo sus'' ·ito el 7 de mayo de 1953, para que los poderes otorgados en un país 
extranjero su.1an sus ef 'cto" en el territorio 1.acional, basta que se confieran con todas las 
facultades gencralc" y e'P''' iales ante el notario del país que a su vez hubiera suscrito el 
referido Protocolo, sin q •~.':a 1Jecesarin insenar el texto del aniculo 2554 del Código Civil 
para el Distrito FcJcr. l. a1 ·licable en tJda la República en materia federal, por constituir la 
~ción ª la regl.1. ?C:,:<;']l JPeún el textr dllirtkulo cuarto. t~rcer párrafo de dicho 
Protocolo <:11 .. i;L c,•1c '.U [mQrr~_;_"En los poJcres generales parJ pleitos, cobranzas o 
proccdimicntcs adm1r1-.1r;uivos o judiciales. bastará que se diga que se otorgan con todas 
las Íí'CUlt idcs gcncrn 1 ·:s y 'a: cspcciale; que requieran cláusula especial. confonne a la ley, 
para que 'e cntienda;1 con1•·11dos sin limitación o restricción alguna. La disposición de este 
aniculo t ondr~ e 1 cari "' "r UL regla espocial que prevalecerá sobre las reglas ge terales que 
en :ualquier sentidJ e;•:1blc :ierJ la legislación del respectivo pais." 

PRIMER TRIBUS,\L C0 1 EGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO. 
An paro en revisión '! > 91 Salvador Carrillo Fcmándcz y Ma. Fcmándcz de Carrillo. 12 
de noviembre de 19'1 \ n, nimidad de votos. Ponente: Agustín Cerón Flores. Secretario: 
Amador M uñ'>t T< rr :_ 

Se\la Epoca. Instancia :- e~·11.1da _.:;ala, fuente Scmanano Jud1c1al de la Federación. Tomo Tercera Pane, 
CXI\", Pagina J 1 

PODERES OT·JRG 11:os El\' UN PA/S PERTENECIENTE A L-4 UNJON 
l'A/\',1/llERIC.1/\'.I ~·¡"; .IEQl /SITOS. El tratado denominado Prot'lcolu sobre 
Unifonnidad del Ré¿ m.n Legal de los Poderes. Jprobado por la Séptima Conferencia 
Internacional Americ '""· l 1e suscrito por México; de manera que. en los ténninos del 
~niq1lt.!_.l~.LfQD~tiL4ciontL ese tratado tiene el carácter de l~v en nuestro país. por lo que 
[n2. n·1nda~os cQnlái\!<"s'L.0!.alguiera de los paises signatarios d~L!@Lafio, para ~urtir :.us 
cfc.;_tos t;D MCxii.:~~ ll~ r_; [_;"_que losi~scrito~._m México surtan efectos en los otros). tienen 
qµs_ajµstariL!!las cxi:~rc;.iaL'bJlJ!lia.; v precisas que establece!Ll!>s articulos citados del 
protocolo en cue;tió11.<iuc eP sus partes conducentes dicen: "Aniculo l. En los poderes que 
se otorgan en los r ais ·' que fonnan la Unión Panamericana, destinados a obrar en el 
e'tranjen>. se obsen m n las reglas siguicutes: 2o. Si el poder füere otorgado en nombri: de 
un tercero o fLcre d~legado o substi uido por el mandatario, el funcionario que autorice el 
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acto, además de dar le respecto al representante Que hace el otorgamiento del poder, 
delegación o sustill'cir.n. de los extremos indicados en el número anterior, la dará también 
de que él tiene efectivamente la representación en cuyo n 1mbre procede, y de que esta 
representación es le¡: itima. según los documentos auténtico' que al efecto se le exhibieron 
y los cuales menciom•rá específicamente, con cxrresión de sus fechas y de su origen y 
procedencia. 3 Si el rodcr fuera otorgado en nombre de una persona jwídica. además de la 
certificación a que se refieren los números anteriores, el funcionario que autorice el acto 
dará fe, respecto de la persona jurídica en cuyo nombre se hace el otorgamiento, de su 
debida constitución. d< su sede. de su existencia legal actual y de que el acto para el cual se 
ha otorgado el p<;der está comprendido entre los que constituyen el objeto o actividad d~ 
ella. Esa declaraci•·I' la basará el funcionario en los documentos que al efecto le fueren 
presentados. tales como escritura de constitución, estatutos, acuerdo de la junta u 
organismo directqr Je la persona jurídica y cualesquiera otros documentos justificativos de 
la personería que se confiere. Dichos documentos los mencionará el funcionario con 
expresión de sus fechas y su origen. Articulo V. En cada uno de los paises que componen 
la L:ñión Panamericana •erán válidos legalmente los poderes otorgados en cualquiera otro 
de ellos que se ajw.ten a las regl~s fonnulada< en este protocolo". Así. no es posible afinnar 
que. qmll1rme al_,1r iculo 13 del Código Civil, la ley mexicana rige los efectos de un po1er 
que s.~erci_t¡¡_er.}•_~.xico, pero <file ello no incluve las fonnalidades correspondientes a su 
mrifü!Hlic!1!p._ t'!T1_WlllµU[LS_!LC_!.H__ª_qµc c_.Lnroblcma se contrae a que precisamente tales 
~1~5!~w~_p_u_~_dg}_p_ro__i~µcirsc. de acuerdo con las leyes mexicanas. Asentado que el 
apoderaJo de u11a sociedad debe comprobar que quienes le extendieron el poder obraron 
con la expresa autor1n ción de los directivos de la sociedad otorgante, si el instrumento de 
mandato de que se trate no contiene prueba directa y objetiva de que la persona que lo 
confirió desempeña el cargo de directivo de la sociedad, resulta inconcuso que dicho poder 
no satisface l<'s rec.uisito; ~ue la ley y lajurisprudenci3 mexicana exigen para que produzca 
cfccws en la lu:n. t :•ca 

Amparo en re,ision 157;/63. American ! lome Pro< ucts. Co. 22 de noviembre de 1963. 
Unanimidad de ll at11 '""º'.Ponente: Octavio M.:ndoza González. 
Sexta Epoca. Te; cera 1 artc: 
Vnlun,cn CX. r .. ei~a 14. Arr pa•o en revi .ión j91i/6 I. l l·iffman Larrocl e, lnc. 11 de agosto 
de J 9t6. C•ncn \oto'i. Ponente. José Rivcr: PCrcz Ca'11pos. 
Volumen CV. p:·,:inJ 55. Amparo en revisiun 5801/65. Helicopter, Service, l 1c. 2 de marzo 
de 1966. Cinul \Otos. l 1t,ncnh: Pedro <"iucrrcro Martincz. 

(Jcta\a '.·:poca. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado Del Decimo Septimo Cirwito, 
Fuente: Semanar "Judicial de :a Federación. Tomo: XI, Marzo de 1993, Página: 332 

PODER OTORG·l/IO E.V U/\' ESJ".WO /;E LA UN/ON AMERICANA SU VALIDEZ 
.... ·o EXIGE V TR.·•NSCRIPC/01\' DEL ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL 
PARA EL DISrRITO FEL•ERAL EN EL DOCUMENTO EN QUE CONS1it. El 
articulo 25~-1 del ( ,,,¡:l'º Civil para el Distrito redera!, aplic tblc en toda la República en 
:\1atcrrn Fcdcca:. pr disposición expresa de su articulo primero, establece que los notarios 
insertaran el cont :nido de di.:ho p cccrto en los testimonios de los poderes que expidan. 
:>,_1jl> dicha Ji.SI'!'~ 1c1)_n_!l_Q __ r:igLllilTILJ!.!LPJ!..d~r otorgado ''n_l!ll_Estado___ill!_I t_Uni® 
~fT!Crl ;;i.] n_;.i~.}; uqJ..!C -~fil_'.;_JJ UJsJl<;' el caríict_g t C testimonio, OOíC Ue OU C S reproducción de Un 

Ó...Q_~U!:Til;IJ.l!LPrW11-l!!-l2!J .~.!-~rn~t~.QY~cs orjgj_n_;~ _fil_misrno~o que el funcionario 
<kJ\'~L'il;id.1ilm~()_s \1•!XiC'!!1-0'. crgrg,agg g~ ª\!!!'®r~arj¡¡_ inna d' 1 notario en.tll!!gar 
Q~ J~j_:_njQ!l _,_'\1ru: 0_~~.U! t_c:!~q1!1! se tra~ este ca~o. el cónsul de México. en dicl10 lugar. 
¡¡CJ__J1ffic por !ll!<' ~!fil!.'!!:];~J disposición leJ!al mencionada. sino a o:ras Je úive"a lndole 
¡i_plt_cables en l<'_e'ill§i~como lo es, el filQ!<colo scbre "Unifonnidad Legal del Régimen 
Legal J!~Q..dcrc·,_ru,_w_a hl~li: 1'.'....¡ ublir.ado en el Diario Oficial de la Feder;icic\n, el tres 
Je dl'.'i-"-rn!iri: __ J · __ ,,_,iLno!'ocien)\l'_ci_~cucnta \'!!"_~roren~~ con el carácter oblig~torio 
g_u5J~_<fü.ru:!1g_c1 arti_rn.!\l_Lll_c\1oistitucional;_protocolo que en su articulo 1\. establece: 
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"En los poderes generales para pleitos, cobranzas o procedimientos administrativos o 
judiciales, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las 
especiales que requieran cláusula especial, conforme a la ley, para que se entiendan 
conferidas sin limitación o restricción alguna. La disposición de este articulo tendrá el 
carácter de regla especial que prevalecerá sobre las reglas generales que en cualquier otro 
sentido estableciera la legislación del respectivo pafs; en su articulo V, determina que: "En 
cada uno de los raises que componen la Unión Panamericana, serán válidos legalmente los 
poderes otorgados en cualquier otro de ellos que se ajusten a las reglas formuladas en este 
protocolo, siempre que estuvieren además legalizadas de conformidad con las reglas sobre 
legalización". Luego entonces, en los términos prescritos por el articulo 11 del Código 
Civil para el Distrito F1 deral, aplicable en toda la República en Materia Federal, esa regla 
especial deroga las disposiciones que el propio código establece para el otorgamiento de 
poderes, no existiendo c.bligación legal de transcribir en ellos su articulo número 2554. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 97/92. Salvador Carrillo Femández y Maria Fernández de Carrillo. 11 
de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: .Jorge Mario Moteliano Diaz. Secretario: 
Gildardo Octavio Burciaga Villa. 

Segunda tesis (niega competencia al presidente). 

Aunque sin negar la posibilidad de que el Presidente de la República pueda 
celebrar tratados r.on la aprobación del Senado, la profesora Laura Trigueros 
presentó en el XIII Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado (1989) 
una novedosa e 1mportantís1ma tesis, en la que también trata de responder a la 
interrogante a-;erca de s1 el Presidente puede celebrar tratados sobre "materias 
propias" de las entidades federativas. En el mismo sentido se manifiesta el 
profesor Ellsur .~rteaga en obra posterior. 

Apuntan los maestros Trigueros y Elisur Arteaga, que el articulo 133 
constitucional es'ablece qui· la validez de los tratados que estén de acuerdo a la 
propia Const1tuc1én y que sean celebrados por el Presidente de la RepG'blico, r.on 
aprobación del Senado Igualmente, en el articulo 15 de la propia Const1',uc1é1n se 
prohibe celebrar tratados que alteren las garantías y los cerechos establecidos 
por la propia Constitución. Entre otros argumentos - continúan la maestra 
Trigueros y Arteaga - estas dispos1c1ones condicionan la validez de un tratado al 
hecho de que esté celebrado de acuerdo a la propia Const1tuc1ón. y sin que altere 
las garantías y dere.:hos en ella establecidos. 

Como la Constituc:i6n establece un régimen federal y en la misma Constitución la 
materia civil incluynn jo •ll en1uic1amiento civil, se deja a las entidades federativas 
para ser legislad;:., cc>mo consP.cuencia, resulta que sólo las entidades federativas 
pueden legisla• sobre matena civil, no pudiéndolo hacer el Presidente de la 
República a través e e tratados, porque ello invadirla la competencia legislativa de 
los Estados establecida en la propia Constitución. Esto es, el Presidente de la 
República carece oe competencia para celebrar un tratado sobre áreas 
reservadas a las entidades federativas. 
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En el campo internacional -prosiguen Triguero• y Arte•g•- existe solución a este 
tipo de problemas, puesto que los tratados contienen la llamada cláusula federal, 
de manera que el Presidente de la República al celebrar un tratado que contenga 
materia propia de ias entidades federativas, lo pueden hacer con la reserva 
federal. 

Ambos estudiosos exponen que ninguna entidad federativa está obligada a ajustar 
su ley a lo que jigan los tratados, ni tampoco a cumplirlos, salvo que la propia 
entidad federativa incorpore el contenido del tratado a su sistema estadual. tosta 
es una solución estrictamente constitucional - dicen -. ya que a nivel internacional, 
aunque pudiera esgrimir la responsabilidad internacional del Estado Mexicano en 
los casos en que no se cumpla con un tratado, no procede esta responsabilidad, 
ya que, de acuerdo con el derecho de los tratados (especlficamente la 
Convención de Viena) faltaría consentimiento para la celebración de un tratado, 
cuando éste se hubiere manifestado en violación a una d1sr,osición del derecho 
interno concerniente a la competencia para celebrar tratados. 3 

Sólo ·por último. el reconocer que en el fondo de la problemática surge entre 
constitucionalistas e internacionalistas con base a la interpretación al texto 
constitucional. La solución más viable seria aclarar el texto constitucional 
mediante una nuev11 redacción, lo que sugerimos es que se fijara la supremacía 
internacional, ampliamente aceptable en el mundo actual y la cual ha sido 
pronunciada por nuestro Máximo Tribunal en diversas tesis, como lo hemos 
precisado. 

Ambas tesis contradictorias has sido expuestas en diversos Seminarios 
Nacionales de Derecho 1 nternacional Privado y Comparado, pero en ninguno de 
ellos se ha llegado a una respuesta uniforme ni conciliadora, pero no cabe la 
menor duda que su respuesta provocarla diversas reacciones en el estudio de la 
normat1vidad inwr~ac1onal sobre el proceso. 

Pcr nuestra part~. po:jemos concluir q11e el Preside,te de la Rerública si puede 
celebrar tratador, en matenas, aparentemente "reservadas" a las entidades 
ft!darativas / al Cong•eso de la Unión, sin necesidad de aducir en los foros 
internacionale& la cláusula federal. Ensegu·1da exponemo~ las consideraciones 
pertinentes. 

••• El articulo E'9 .'racc1on X constitucional faculta de manera explicita al Presidente 
de la República pa13 celebrar tratados. Aqul no se establece categóricamente que 
los tratados tienen q~e referirse únicamente a cuestiones de la competencia 
federal o local, sirrpleTiente se indica que el facult11do para cele::irar tratados es el 
Presidente de 'ª Republic&. 
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***La tesis que establece que el Presidente no puede celebrar tratados en 
materias que c-.ompeten a los Estados, no ha resultado del todo convincente en 
virtud de las siguientes consideraciones: 

1) Se limitarla al máximo al Presidente de la República toda vez que 
tampoco podrla celebrar tratados en áreas o materias que 
co:npetan al Congreso de la Unión, como la materia de comercio. 

2) De':>e apoyarse en razones de fondo que demostraran que se opone 
a los intereses nacionales al celebrar tratados in\emacionales en las 
materias reservadas al Congreso o a las entidades federativas. 

••• Aunque el articulo 15 Constitucional no establece el único limite para la 
celebración de tr&tados, y que tampoco aparece tal restricción en los lineamientos 
establecidos E'n la fracción X cJel artl;ulo 89 Constitucional, también es cierto que 
en estos preceptos no se estatilece alguna restricció"1 en áreas que competan a 
las entidades fedP.rativas.64 

••• El articulo 76, fracción 1 Constitucional, establece como facultad exclusiva del 
Senado la aprobación de tratados. Si el constituyente hubiese deseado que cada 
entidad federativa tl'viera a su vez que aprobar cada tratado para que fuera eficaz 
dentro de esa entidad, lo normal y lógica, hubiese sido que el constituyente sólo 
estableciese una facultad inclusiva para el Senado para aprobar tratados, y no 
exclusiva como l1tera1mente establece. 

La llamada cláusula federal o reserva federal, no puede ser esgrimida o aducida 
por el Presidente de la República en la celebración de tratados, porque la cláusula 
federal implica (pa1a el caso de estados federados) que cada entidad federativa 
tenga la facultad d3 aorobar tratados, lo cual no puede ocurrir en nuestro país. 

*" Por tanto el articulo 133 Constitucional dispone la validez de un tratado 
celebrado por el Presidente de la República, a condición de que tal tratado sea 
celebrado de ar:uerdo ccn la p1·op1a Constitución, ello implica una restricc'ón en 
áreas o materia: atribuidas a la Federación. 

Al celebrar un tra•ado el Presidente de la República actúa como jefe de estado; es 
decir, como r,~p,·ei•entante de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto 
representa a los órganos federales, locales o estaduales que son los miembros de 
la unión. 

**'El articulo 124 dispone que las facultades que no se concedieron a algunos 
funcionarios federales quedar reservadas a los Estados. La propia Constitución 
otorga facultades pa·a legislar no sólo al Congreso de la Unión (que expide leyes), 

"'Articulo 89 Consllf;,c10nal. "lasfa..-ultades y obligaciones del presidente son las siguientes:" 

".'.' Dirigir la po/i11ca exterior y celebrar tratados 
mternacionales. somelléndo/os a la aprnbactón del 
senado En la conduce1ón de esta po/í11ca, el titular del 
Podt:r Ejecu11vo obsen•ará los sigwentes pr1nc1p10s 
norma11vos,· la au1odetermmac1ón dé los pueblos,· la 
proscripción de Ja amena=a o uso de la fuer=a en las 
1tlaciones internacionales; la igualdad 1ur/d1ca de los 
Est:zdos; !a cooperación mternacional para el 
desamo/lo, la lucha por la pa= y la seguridad 
in.ernacwnales ". 
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sino también ª' Presidente de la República (que celebra tratados), y al Senado 
(que aprueba tratado:;), entre otros. Por tanto, si la propia Constitución establece 
cC1mo facultad exclusiva del Presidente celebrar tratados (lo implica establecer sus 
contenidos), tal facul•ad no compete a las entidades fedorativas. Prohibición que 
incluso resulta repetitiva en la Constit1Jció.1. 

La facultad para expedir leyes se distribuye entre el gobierno puramente federal 
(el Congreso de la Unión) y las legis~aturas de los Estados, esto es, el gobierno 
federal o el local; pero, que en el caso de los tratados, su regulación no compete 
ni al gob:erno puramente federal, ni a los locales, sino al nacional, encarnado por 
el Presidente de la República. 

En consecuencia. no podemos considerar que para Ja celebré'ción de tratados 
existen materias reservadas o exclusivas de los Estadon de la Federación, cuando 
estas materias forinan parte de un tratado internacional. Mientras no exista 
tratado, ciertas materias (como la procesal) podrá ser legislada por los Estados o 
inclwio por el Co'1greso de la Unión, pero en el caso de que el Presidente celebre 
un tratado, la materia legislada es asumida por el órgano competente para 
celebrara tratados pJr lo que, de ahí en >1c1elante, mientras esté vigente el tratado, 
ya no será de Ja competencia de una entidad federativa. 

Esto es, la facultad que tiene una entidad federativa o el Congreso de la Unión 
para expedir una ley que regule aspectc s internacionales sobre e1 proceso, será 
desplazada por el tratado celebrado por el Presidente de la República. 
Desplazamiento que opera por la mayor entidad 1erárquica del tratado. 

Por lo tanto, la su¡:;rema Corte de Ju•;tici'l de la Nación estableció en su tesis 
Jurisprudenc1al el s1;¡uiente criterio al respecto· 

Octava Epoca Jns1ancia Tercera Sala, F 1ente Semanano Judicial de la Fcde:-ac1on, Tomo· Vll·Marzo, Tesis 
3a./ J 10"JI. Pagma 5 , 

LECISLACIONES Fc-uERAL r LOCAL ENTRL' El/AS /\'O EXISTE RELACION 
JERARQVICA, SINO CO/lf PETENCIA DETER/11/NADA POR LA CONSTITUC/ON, 
El articulo 133 de la Constitución Politic.1 de Jos Estados Unidos Mexicanos no establece 
ninguna relación de jrrarquia entre las legislaciones federal y local, sino que en el caso de 
ur.a aparente co,1tr.1di1:ción entre la'i egisJ¡_,ciPnes mencionadas, ésta se debe resolver 
atendiendo a qw i•r ¡e no es competente para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de 
competencia que la 1•unna fundamental c .. tablccc en 5U articulo 124. Esta interpretación se 
rcfucrla con los ar.iculos 16 y 103 de Ja propia Constitución: el primero al señalar que la 
actuación por autocidad competente es una garantla individual. ) el segundo, al establecer 
la procedencia del juicio de amparo si la autoridad local o federal actua más allá de su 
competencia conHitucirnal 

Amparo en re\1sion 18 18/89 Bufe1e Jurídico F1scal, S A de C V y otros 14 de mayo de 1990 Cmco votos. 
Ponente Jorge Carri1zo \1ac Gregor Secretano Jase Juan TreJO '")rdufaa Amparo en revisión 3776189 
Carrancedo Alimentos,~ A de C V 18 de Junio de 1990 Unamm1dac' de cuatro votos Ponente· Sergio Hugo 
Chap1tal Gullerrez Se•r :tanc Francisco Ja\1er Cárdenai: Ramirez 
Amparo en re\1s1on 252 '90 Dul'\·e,, S A de C V ¡ •· de Jumo de 1990 Un .. mm1dad de cuatro votos Poncnle 
Seqpo Hugo Chap1tal Guuerrez Secretano Fr anc1sco Ja 1 ~r Cardenas Ramtrcz 
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Amparo en 1evisi6n 2118189. Consuuctora Ccpan, S. A. de C.V. 6 de agosto de 1990. Cinco votos. Ponente: 
Sergio Mugo Chapital Guuérrcz. S.ccrctano: Francisco Javier Cárdenas Ramircz. 
Amparo en revisión 2010/90. Sales del Bajfo, S. A. de C.V. 13 de agosto de 1990. Cinco 
votos. roncnte: Marianu Azuela GUitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor roisot. 
Tesis de Jurisprudenria 10/91 aprobada por Ja Tercera Sala de este alto Tribunal en sesión 
privada celebrada d .:mr.e de marzo de mil novecientos noventa y uno. ror unanimidad de 
cuatro vo,os de Jos se1\ores min;stros: rresidente Salvador Rocha Diaz, Mariano Azuela 
GUitrón. Sergio Hugn O.aoital Gutiérrez y José Llanos Duarte.NOTA: 
Esta tesis tambié11 ap~recc pub'icada en Ja Gaceta del Semanario Judicial de Ja Federación, 
numero 39, Marw de 1991, ~ág. 47. 

Al lado de toda cstu problemática localista, positivista y reducida al mero texto 
legal, también e.ni"\ iene recordar que nuestro pais, como parte de la 
Org;;mzación de las ljaclones Unidas (ONU). de la Orgt.mlzaclón de Estados 
Americanos (CEA). : de otros organismos multilaterales y bilaterales, está 
comprometido a cumplir con ·1os tratados internacionales que ha signado. Esos 
tratados son parte del r1erecho nacional. 

11. 2. Fuentes juríúlcas del Derecho Internacional sobre el Proceso. 

El maestro Gi!rcla Nlayr:es cita al autor francés Claude Du Pasquier, respecto 
del ccncep'.o del vocablc fuente y al resriecto precisa: "El término Fuente -escribe 
Claude Du Pas:urE•- crea una metáfora b<tstante feliz, pues remontarse a las 
fuentes de u11 rl0 =~ 1 P.gar al lu¡:¡<tr en que sus aguas brotan de la tierr<'; de 
manera seme¡a ite 1nc•11nr la fue.,,e de una disposición jurídica es buscar el sitio 
en que ha salrdo c.? .as profundid1d1is de la vida social a la superficie del 
derecho", 65 y l?r. c.¡;s1,ic<. er .. 

1) Feorma:e~ 

2) Reales 
3) Hrst Inca: 

Cabe cuer.tronarsE 1; siguiente ¿Dónde encentra.nos la regulación jurídica relativa 
al derecho interr a :ron;i. sc.bre el proceso para su conocimrur.to? La norrnatividad 
sr. localiza en n0 T as 1ropias de derecho interno, como en normas de derecho 
externo, en las wn nclurmos las normas de derecho extran¡ero, derecho 
convencional. 11 lf r 1ar. ~11<.11 e incluso consuetudrnarro internacional. 

Con IC' ante-1or oud~ mm; explrcar que la creación de las normas internacionales 
sobre el procesü r ueJer. surgir con base en un método universal, o uno rndrvidual. 
E: primero Jt1en•jE a tratados o convenciones internacionales; mientras que el 
segundo corresponu·i a la5 normas o cuerpos legales de cada Estado. 

Fuentes Interna!. du co11oclmlento. 

En las fuentes inte:rna~ nexrcanas encontramos a: 

a La l?y 

•
1 <Jarcia Afaynes, Op ( 11. Pd>• j} 
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b. Los 1.1sos y costumbres 

c. La jurisprudencia y 

d. La doctrin<i de los juristas. 

Cada estado cuPnta con un sistema especifico de creación normativa, que se 
conforman con Mrmas sustantivas y adjetivas, las cuales posibilitan la aplicacióri 
de las primeras, s111 embargc por -::uanto hace a nuestro pals, no existe una 
codificación úni::a legal, como debiera ser, y que en una parte ya ha venid:i 
estableciéndose cr otros países (Suiza, Polonia, Portugal, Grecia y Perú) .. Las 
normas sobre l<i materia se encuentran dispersas en varios cuerpos legales. 

EL Código Federai de Procedimientos Civiles procura reunir la normatividad en un 
solo apartado, mientras que en el Código de Procedimientos Civiles vigente para 
el Distrito Fed~ral l:i normatividad .;e encuentra dispersa, aún cuando se 
encuentra un aµertado especial respecto de la cooperación judicial. 

Fernando Vázc;uez Pando, al intervenir en la codificación en 1988, explicó que: 

"Dado qJe P.ste ordenamiento (el CFPC) caree/a casi por completo de 
d1s,'.JOS1G101ies apl1cab/es a las materias enumRradas, pareció más 
adecuado 'ld c1onar un libro completo en que se reuniera todas las 
d1spos1c1cne.• en matenas de cooµeración proce:1al a nivel intemacional, 
que mtrod11cir reformas a lo largo del mismo que regularan /as temas en 
los capitulo re/evJr.tes del proceso interno mediante normas paralelas 
al nante.; a 1".' mtArnac1ona/ 
Sm duda continúa-, el método 1 /egido redunda en una mayor claridad y 
s1stemat1zac.ón de la regulación de la ccioperación procesal a nivel 
mtnmac1:in l. c'e aE" que se hubieran [l/canzado siguiendo el segundo 
método e; oues ro er, el, 1árrafo antenor. 
En contras'e -concluy'l- en el ca::o di!/ Código de Prccedim19n/os Civiles 
p.1ra el 01s,nto Fede13/ se s1g111ó el o/.-c de los métooos, debido 
prec1samer. le, a que dicho orden&miento canten/a ya un cierto número 
de d1spos1;1une¿ ·efev mies, y a que en Ja reformase prefirió incorporar 
muchas de las 'l0'1Tl 1s del ordenaf"liento federal mediante remisión a las 
nu.;71as. a fm de que ambos ordenamientos resulten les más congruente 
qur sea r;c·.;1b1e, par;;. con ello evitar d1vers1dad de regulación en 
maten 1 tan du/1cada. muy e5pec a/mente porque en la parte de la 
fma/1dad ae l:s ref'Jrmas er11 prec1:;amente la de uniformar el régimen 
aplicable e'1 h matena, acogiendo las normas 1a obligatonas a rivel 
mtemo en 111tud de tra13 los mtemacionales, en los casos en los mismos 
resultan ap/1c; 1'JIP.s. •• 
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El maestro Luis Francisco Torres González67
, enuncia entre las fuentes del 

derecho internacionnl sobre el proceso, en el derecho interno las siguientes 
codificaciones que tratan de la materia: 

a) Código de comercio. 
b) Código federal de procedimientos civil. 
c) Código de procedimiento civil de las entidades de la República. 
d) Ley del Servicio exterior mexicano y su reglamento. 
e) Ley orgánica de la Administración pública federal, en lo tocante a la 

Secretaria de Relaciones Exteriores. 

A la actividad reiterada de un grupo social en cierta área especifica de su vida, se 
fe llama costumbre. '.;uando la costumbre es reconocida por el derecho, se 
convierte en norm<1tividad jurfdica. 

Sobre los usos y costumbres, tenemos que si bien esta fuente fue en otro tiempo 
fa habitual y tal vez racional, hoy dfa, ha venido poco a poco siendo sustituida por 
normas codificadas especfficamente por el legislador. 

La jurisprudencia para varios paises es tal vez la construcción más importante. No 
solamente interpreta textos legales sino que, además, integra fa normatividad 
faftante, como ocurre ba¡o el common faw. En nuestro pals la jurisprudencia es 
obligatoria y vinculante por disposición de la ley. 

Por otro lado, el :Jesarrollo jurisprudencia! ejerce influencia sobre fa doctrina: los 
autores anahzan fa jurisprudencia y derivan comentarios que más tarde son 
consultados por los jueces. Esto es de importancia para el derecho y sus 
inst1tuc1ones. 

La doctrina de los ¡uristas aunque en México ha pretendido ser desconocida en 
fas leyes y la jurisprudencia, fa verdad es que a ella es a la que recurrimos 
estud1antfs, leg·sléidores y .uzgadores para nutrirse en el conociminnto dsf 
derecho. Así n11smo, I<. doctrina cumple una doble función: 

1. Interpreta normas jurfdicas o las decisiones de los tribunales y con 
frecuencia, de P.sa interpretación, se originan teorfas. 

2. Las teorfas sirven al legislador o a los ¡ueces para desarrollar su labor, 
para darle crmtenido. 

Fuentes internacionales de conocimiento. 

En fas fuentes internacionales de conocimiento del derecho internacional sobre el 
proceso, vigentes en nuestro pafs, podemos listar fas sigu1entes58

: 

67 ]'arres (]onzdlez l.uu ¡.~ Op. Cll. Pdgma 567-.568 
" 1 Perezmeto /..eonel. Op C11. Pdgina 22 
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Los tratados o convenciones internacionales. 

La juris~rudencia internacional. 

De importancia uestacada para nuestro pals han sido las conferencias 
especializadas qL.e sobre derecho internacional privado ha auspiciado la 
Organización de Estados Americanos al amparo de los artfculos 128 y siguientes 
de la correspo'1die nte carta de la OEA, sin olvidar la importancia que también 
revisten las conver·ciones surgidas dentro de la Conferencia de La Haya. 

Por lo que hace 2 105 tratados o convenciones vigentes en nuestro pals, éstos son 
prácticamente fller.tes novedosas, pues a partir de las Convenciones 
lnteramericanas de Derecho Internacional Privado de 1975 (CIDIP), que 
México se incorpor:i al derecho convencional sobre el proceso. A este respecto, 
tenemos, entre muchas otras, a las convenciones bilaterales y multilaterales 
internacionales siguientes: 

·a) Convención lnteramericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. 

b) Protocolo Adicional a la Convención lnteramericana sobre Exhortos o 
Cart;;s Rc¡¡atorias. 

c) Convención lnteramericana sobre Recepción de Pruebas en el 
Extranjero. 

d) Proto:olo Adicional a la Convención lnteramericana sobre Recepción de 
Prueba!': en el Extrar.jero. 

e) Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en 
Materié. Civil y Comercial. 

f) Convenc.ión celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y el reino de 
Esp&lléi sotre el ReconocimiE'nto y Ejecuci1n de Sentencias Judiciales y 
Laudos Arbitrales en Materia Civil y Mercantil. 

g) Convanció'1 lnteramericana sobre Prueba e Ir.formación acerca del 
Deni-::110 Extranjero. 

h) Con1 er1c1ón lnteramericana sobre Eficacia Territorial de las Sentencias y 
Laudos Arbitrales Extranjeros. 

i) Convenc.ión 
Internacional 
Extran.•er< s. 

lnteramericana sobre Competencia en la Esfera 
para la Eficacia Extr:iterritorial de las Sentencias 

j) Come.1ción por la que se Suprime el requisito de Legalización de los 
De curientos Públicos Extranjeras. 

!<) Otra& c.;0nvenciones de no menor importancia, que establecen 
d1rpos1ciones propias o aplicables a la cooperación internacional al 
proce.;o o a la competencia jurisdiccional, dentro de las que 
encontramc.s diversas convenciones consulares, sobre alimentos, 
menC'res, derechos humanos, compraventa, entre otrns. 

~------------··-·-
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Como establece el maestro Leonel Pérez Nieto, el uso reiterado de ciertos 
principios en materia de derecho internacional privado provocó que se hayan 
incorporado en diversas legislaciones nacionales o bien, que los jueces de 
diverso:; paises las tomen en cuenta en sus decisiones.69 

La costumbre internacional, fundada en aspectos humanitarios o de solidaridad 
internacional, ha venido acrecenténdose dentro de los últimos al\os, aunque las 
précticas no se quedan en el mero uso, sino que conllevan la idea general, es 
decir, la creencia de que debe otorgarse la cooperación a un proceso extranjero, o 
reconocerse el acto que de éste deriv;,i, aun cuando no exista ley o tratado alguno. 

Los precedentes resultantes de las sentencia pronunciadas por tribunales 
internacionale:; o jurisprudencia inter.1acional, sea que se le considere fuente real 
o formal, son pauta a considtirar por la autoridades mexicanas, en especial 
cuando indican requisitos especifico& no contemplados en el derecho interno 
mexicano o el iriternacional, que auxilian o impiden la cooperc.ción que 
autoridades extranjeras puodan dar a los tribunales mexicanos o viceversa. 

Desafortunadament•?, la jurisprudencia proveniente de órganos internacionales 
précticamente ha sido inexistente en el tema del derecho internacional sobre el 
proceso. La verdad P.s que, en términos reales, y salvo el caso de los tribunales 
arbitrales, los tr1bu11ales internacionales que resuelvan sobre estos tópicos son 
desconocidos. Pero el hecho de que tal voz no existan precedentes dictados por 
tribunales interracio,ales, no le niega la posibilidad de que existan y que se 
considere al pr;cedente internacional. 

Fuentes extranje1·as 

En el derecho internacional sobre el procese• no debe olvidarse al derecho 
procesal extmnjero. Este sistema extranjero o diverso al interno no puede dejarse 
a1slajo. El ~stL·dic•so del derec io internacional privado, al igual que el estudioso 
de la normat1v1cad internacional sobre el prnceso debe recurrir a él, 110 sólo para 
contrastarlo u ccmpararlo con el propio, sino también para poder reconocerlo y 
aplicarlo en los c.1sos procedentes. 

Interesa. por ejemplo, saber cómo pude reproducirse en el extranjero una prueba 
documental a la que se le otorgará o r.egará efectos en el interior del Estado. 

Como hemos visto, en algunas ocasiones el propio derecho interno o el 
internacional remite al sistema jurldico procesal extranjero para su reconocimiento 
o aplicabilidad. 

69 Perezme10 leoi1e. tJp. Cil., Pdgina 2J. 
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El derecho extranjero, incluyendo sus precedentes judiciales resulta importante 
para las autcndades loc'lles, no sólo por la pos;bilidiid de aplicar la norma 
e>manjera, sino ta'.Tlb1én porque su interpretación se hará de la misma manera que 
en el extranjero. 

A la vez, también resulta importan•.e el conor.imi1mtt• del oerecho extranjero, a 
efecto de rechaz.'3r su reconocimiento y neutralizar su aplicación. Por ejemplo, 
resulta importante conocer la ley estadounidense llamada Ley Helms Burton, 
porque sin el conocimien!o de ésta tampoco es posible conocer la ley mexicana 
di! protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que contravenga 
el Derecho lntermcional de 1996. 

El derecho extranJP.ro no solamente está expuesto a normas r.odific<:das, sino 
también a costuinbres, iunsprudencia, e incluso a la joc'rina de los juristas o 
textos religiosos. 

EvolL clón vohmt.arra del derecho procesal. 

Aunque ya nos 1 e fer mos a las fuentes, m.i quedarla completo este capítulo si se 
omite la función que tiene la autonomía de IR voluntad para determinar er sistema 
jurídico aplicable. 

Se suele afirmar que las normas de derecho público son irrenur.ciables y, por 
tanto, ind1spon11.Jles, y que sólo las normas de derecho privado pueden ser 
disponibles. De sor cierto esto, las normas proC"esales serian disponibles, y por 
tanto, sobre ellas no opl!ra l.i autonomi3 de la voluntad. 

La creencia anteno1 es falsa. Basta recordar la oosibilidad de que los litigantes 
puedan prorrogar la competencia de un tribunal nacional a uno extranjero o 
viceversa. 

Tarrbién cabe rece ·(ar la ooi ibilid 3d de 1ue se pueda par.ta· el procedim;ento a 
seguir Verbigracia, el Código de Coinercro (articulo 1051) dispone que: 

.el procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente 
convenga . r. ¡:;artes con las lir1itac1Jnes que se señalan es este libro, 
pudiendo ser ~n procedimiento con~encional ante tribunales o un 
proced1m1sn,c, árbitra/". 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

113 



CAPrrULOlll 
ORDEN JURIDICO APLICABLE AL PROCESO. 

111. 1. Teorla del ds1ecl10 lntemaclonal sobre el proceso. 

Como hemos observado con anterioridad, algunos autores establecen que el 
derecho internacional s'lbre el proceso , pertenece a una parte especial del 
dP.recho internac1onai. y por lo tanto sigue en una proporción amplia los principios 
de éste, utilizando sus regl;,s e~peclficas. 

En este se itido, la aeterminación de la ley u orden jurldico procesal aplicable 
debe de elegirse r:orf.Jrme al o los métodos propios del derecho internacional 
privaoo. 

Es así que la dor.tri,•a ha tratado de dos formas esta temática y que ha 
denomim1do: 

a) Tratamient > an!i ~uo o tradicional. los litigios llevados a un proceso 
extrar.¡ero v de> rechazo total del derecho procesal extranjero y por 
consecue•11:ia, sCir,t1ene que la normatividad procesal es es~ncialmente 
territonalis'.n. 

b) Tratami<.l.1;c con emporáneo, que pa~a de la indolencia a la sensibilidad 
del ht1g10 llm ~º" a un pro-:eso extran¡ero. sin exagerar la territorialu.Jad 
de la nurrr.311v 1ad proce;al, permitiendo el reconoc1mi<.lnto y aplicación 
de actos, 1 i~.;s e inBlituc1one.; ~rocesales extranjeras. En consecuencia, 
antP. e113 ,-us1t 1hdacJ, surgen las normas de colisión y la posibilidad de 
rec0noce1 ·i nr11car el derecho extran¡ero, lo que permite la existencia de 
un ob¡etJ .~rcr ·; 1el derecho interr acional privado. 

u. esen:1a de la pr•1n¡¡r3 'orma consiste en que cualquier problem! que se 
pre .;ente. debe r~so 1 •ers e <;onforme a la lex fori, desdeñándose las norr.1as 
extran¡eras. 

Es decir, existe U" 1JESO ~n a las contiendas judiciales que se llevan a un foro 
extran¡ero y un re :•ir1zc absoluto al derecho procesal al derecho procesal 
extran¡ero y po. c.Jm•?C uenc1a sostienen que las nomias procesales son 
esencialmente terntu 1.311stas, tal y como se estableció en las Escuelas que 
surg1ero1 a finales oe · 3 Ed<id Media y hasta el inicio del Renacimiento. 

De acuerdo cun el tra'.ani1ento contemporáneo, cada país aplica por medio de sus 
órganos JUd1c1al!!S o <'< lrn ni ;trat1vos, siempre aplica sus propias leyes en ninguna 
ocas1jn las di! J'ro "' s, v COrT'O precisa el maestro Adolfo Miaja de la Muela 

es cierto que el r:,:, 1adC' e¡erce su soberani3 sobre el territorio del.mitado por 
sus fronteras, y que u! te terntono es el ambito natural de aplicación de leyes. •10

, 

por lo que no hay poE1l>1'1cad de admitir excepciones. 

10AHa}o Je la Muela Ado •. {o Derecho /nternaciJnal Privado, Tomo /, Pdg 248 
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En cambio, en el segundo modelo la esencia del mismo consiste en que el 
sistema iurldico imperante permite, aunque sea mlnima parte, aplicar la nonna 
jurldica o instituciones procesales de un sistema extranjero, caso en que está 
presente el derecro de la "selección de nonnas•, que más correctamente se 
denomina derecho 1nternac1onal privado, o si se prefiere, derecho de los 
conflictos. 

En esta segunde forma, el juez o funcionario que tenga que resolver algún 
negocio no necesarn1mente deberá decidirlo conforme a las normas domésticas. 
En cualquier caso, se debe irterrogar a su propio sistema para que éste a travé~ 
de sus normas CP. remisión, determine si ese mismo sistema jurídico es el 
aplicable o acaso sea otro diverso. 

Es así, que en el oesarrollo y explicación del derecho internacional privado sobre 
el proceso cobran especial importancia los métodos o técnicas o grupos de 
norm·as emple¡.das para la soluc.ón de "conflictos de leyes", como 
trad1c1onalmenK 3e les corooce, y que por cierto, algunos autcras no están de 
acuerdo ron d1c~a denominación 

Para el maestro Carlos Arellano García el conflicto de leyes surge cuando existen 
puntos de cor.exu'rn quP. liga la situación iurídica concreta con las nonnas jurid1cas 
de dos e más Estad0s. 71 

Así mismo pa ·a ~I ª' tor Jorge Alberto Silva Silv1, el conflicto de leyes se 
presenta cuand? " para un mismo negocio, acto o litigio interpartes con aspecto 
o cond1c1ón 1ntemac1or.al (una misma relación jurídica privada con pluralidad de 
puntos de co11ex:t':r.). <J.<1ste una real o aparente concurrencia de órdenes iu·ic icos 
que tratan de rf.solverlu (pluralidad de ordenam1entos)"72 

De lo artento se :ol1Je o s1gunnte 

a) Una s1tua-::1ón iuríd1 :a que debe regularr.1• jurídicamente. 
b) C1rcur• ta 1c1as que produzca1, la aplicación de varias leyes (puntos de 

con'?x.')n) 
c) Dos o mác. ~or 11as 1urid1cas en el espacio de diversos estados que 

reclaman su observancia 

Es así que de a,-1 car las nonnas confllctuaíes, el aplicador del derecho debe 
cursar en su rnv1s1un por otro tipo de normas que conforman dos jiferentes 
métodos. a sabe· 

a) Normas de aplicación ir mer1rata. 

,
1 Arel/ano Ciare/a ( ar.t Op ( '11 Pdg 7/ J 

11 Silva .r1/va. Jorg/e Altwrw. Op Cu /'ti,; J '7. 
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b) Normas materiales.73 

Cuando ninguna de las normas que conforman a cada uno de éstos métodos da 
respuesta a la problemática plateada, entonces se podrá recurrir al método en que 
se integran las norm¡¡s de conflicto a las que nos hemos referido. 

Antes de elegir el derecho u orden jurldico aplicable a un caso concreto, primero 
tenemos que elegir al órgano o tribunal competente que conocerá y resolverá el 
litigio interpartes. Para elegir el órgano competente, se debe acudir a las normas 
referentes a la elección del tribunal competente, que conforma el método o grupo 
de nonmas que suelen denominarse de elección del órgano competente. 

Estos métodos o gru~os de normas no se eligen por capricho, sino de manera 
sucesiva hasta e 1contrar el que dé respuesta. En primer lugar, se debe 
detenminar o elegir el tribunal competente. Pero la nonmatividad, primero se debe 
recurrir en consulta a las normas de aplicación inmediata, luego al de las normas 
materiales y, finalmente, al de las nonmas de. conflicto, orden que nos dará la 
respuesta correcta al problema de cual norma deberá aplicarse al caso concreto. 

a) Normas de apllcac•ón Inmediata. 

En cada sistema jurldico encontramos una serie de nonmas, cuya función u objeto 
se encuentra vinculado con cuestiones de organización del Estado, de interés 
general o colecti\'o o de protección a otros intereses, considerándose que éste 
con¡unto de normas deben aplicarse sin otro recurso; normas que en la doctrina 
se han denominado leyes de aplicac1ór1 inmediata, leyes de aplicación necesaria o 
autoilmitantes. 1• 

Asl mismo existen ~ormas internas que en virtud de su función u objeto y por su 
propia naturaleza no admiten otro recurso que el de su apl1cac1ón, aun en los 
casos en que estén implica fos elementos de orden internacional, se trata oe 
normas gnneralniente unilater iles 

En este caso, el juez o funcionario que tenga que decidir •m negocio o litigio, 
primero explora en su propio orden jurldico para averiguar s1 este orden tiene una 
respuesta directa o excl11siva a la problemática que ha de resolverse. 

Si acaso el juez o fl'ncionario encuentra una norma de este tipo, ya no tendrá 
necesidad de segu,r buscando con otro u otros métodos o técnicas cuál es la ley 
que habrá de aplicar 

']~ 1~ ' •. re ('"'1N .L ... ,i~l ;\.,l 
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Pág. 95-103 
11 Contreras Vaca. Francisco, Derecho /nternacwnal pnvado, Parte General. Colecc1ón Textos 
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Se trata de nom1a!! que consignan principios bésicos y fundamentales de un 
orden jurldico estatal que el aplicador del derecho debe preservar. Sobre este 
punto, podemos listar algunos ejemplos, sobre la nonmatividad procesal. 

A este respect'.l el maP.stro Jorge Alberto Silva Silva establece los siguientes 
ejemplos: En Nuevn York, las sentencias condenatorias extrajeras que condenan 
al pago de alguna cantidad de dinero diversa a la vigente en los Estados Unidos 
de América, debe convertirse a esa moneda conforme al valor que tenga al 
momento en que se presenta la sentencia. En cambio Quebec, la moneda 
extranjera se calculará al tipo de cambio en la sentencia en que se dictó (articulo 
3166 del Código Civil). 75 

Ante esta tesitura el articulo 8° de la Ley Monetaria de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece: 

• ... las obligaciones de pago en moneda extranjera, contra Idas dentro o fuera de la 
república, para ser cumplidas en ésta, se solventaran entregando el equivalente 
en moneda nacional al tipo de cambio que rija el lugar y fecha en que se haga el 
pago." 

Aqul la norma final indica que únicamente con la moneda locar se pagará, en 
virtud a que las reílla& son diferentes, el juzgador debe aplicar la nonmalividad del 
lugar donde &e ·~nr.uentre, sin que importe el lugar donde se generó la deuda o 
donde se condicione el pago. 

En este orden. encontramos diversos ejemplos en la nonmatividad procesal 
internacional como en la interna, a saber: 

En la Convención Sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero de la cual nuestro 
pals es parte y en 111 que se establece que: la persona llamada a declarar en el 
E~tado requerido en :umplimiento de nxhorto o carta rogatoria, podrá negarse a 
ello cuando invo ~ue impedimento, excepción o el deber de rehusar su territorio 
confomie a la ler del Estado requerido (articulo 12). Esto es, estará invocando 
una disposición proc'i!sal vigente en su territorio para negarne a declarar conforme 
a las leyes y <utondades en un pals distinto. Esas disposiciones vigentes en su 
territorio serán lar, Jis~ .Js1c1ones de orden público que se están haciendo valer en 
un pais d1stintL·. 

O bien, que en una detenminada diligencia que se le solicite al juez mexicano 
pueda adecuarrn a riertos lineamientos contemplados por la ley extranjera pero 
no establecidos por la ley procesal mexicana y que, por su puesto, el juez acepte 
practicarlos, sin er1targo la presencia de normas autolimitantes o nonmas de 
aplicación inmecJ1Pta hará imposible la aplicación de la nonma extraniera. 
Verbigracia e11 •a nonmatividad mexicana (artrculos 561 dt:I Código Federal de 
Procedimientos Civiles y 337 Bis del Código de Procedimientos Civiles vigente 
para el Distrit'l Federal) encontramos que se limita al desahogo de la prueba 
docu•nental que se identifique por caracterlsticas generales, o que se encuentren 
en é'rchivos que no sean de acceso al público. 

~---- -----------
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En cualquiera de estos ejemplos, al legislador no le importa el vlnculo o nexo que 
la relación o situación jurldica pueda tener con el extranjero. l.a norma mexicana 
considerada como de aplicación inmediata es la aplicable, e impide con ello que 
se abra el juego conílictual. 

No cualquier norma que da respuesta directa al asunto es aplicable, sino sólo las 
de aplicación inmed1at11 o autolimitante. Este tipo de normas son pocas o raras las 
que existen en el sistema interno de cada pals. En general, se caracterizan por 
tutelar los intereses vitales de cada Estado o de sus instituciones estatales. Asl 
mismo y tal y como establece el maestro Leonel Pereznieto se trata de normas 
que: "reflejan dEterminadas pollticas legislativas .... pero que, en todos los casos, 
son normas que deben ser aplicadas obligatoriamente y, evitando, por tanto, 
cualquier otro método de aplicación de derecho extranjero". • 

En cuanto a la competenc.ia para aplicar u~a norma autolimitante, 
tradicionalmente se habla sostenido que sólo el tribunal del lugar de la ley 
autolimitante era competente. Sin emrargo en la Convención Internacional sobre 
Derecho Aplicable a los :ontratos Internacionales (capitulo 10) existe una 
regulación de normas imperativas. El artlc•Jlo 11 dispone: 

"No obstante lo previsto en los articulas anteriores, se aplicarán necesariamente 
las disposiciones dul derecho del foro cuando tengan carácte.r imperativo. 

Será discreción del foro, cuando considere pertinente, aplicar las disposiciones 
imperativas del derecho de otro Estado con el cual el contrato tenga vinculas 
estrechos". 

Es decir, se ab~e la óosibilidad para que las normas de aplicación inmediata 
extran¡era puedar srir aplicadas en otro foro. 

b) Nonnas materiales y unifonnes. 

Las normas materialns a nivel interno son normas con vocación internacional que 
resuelven diredarr·ente un asunto o litigio internacional planteado ante un juez, y 
cuya solución a jiferencia de las normas de aplicación inmediata, no esta 
condicionada pcr una obligatoriedad determinada, sino por razones de certeza o 
segundad jurldica o bien, porque la solución asl haya sido planteada por el 
legislador nacional, o bien porque "y<i sea parte del ¡uez que la aplica o del 
legislador que la emite. hay una voluntad de coordinar su sistema jurldico con los 
demás'-" 

En el ámbito procesé 1 podemos citar algunos ejemplos de este tipo de normas. 
Para los actos do cooperación a un proceso en el extranjero, cuando estos actos 
han sido requeridos por medio de un exhorto, el tribunal local podrá emplear 
medios o formas escablecidas previamente en un convenio o tratado internacional. 

1'.Perezme10 y Ca.siro /.eone1 op. Cit .. Pág J 70. 
n /b1dem. I'dg. 178. 
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El caso de las fc.rmas o formulanos para infor.Tiar de una actuaci{ln es un ejemplo 
que establece el Protocnlo Adicional a la Con•1ención lnteramericana sobre 
Recepción de Pruebas en el extranjero. Aqul, la forma puede ser diferente a la 
que establece el propio derecho interno, o inc:usv diferente al establecido en el 
pals requirente. En decir una norma espec. fi.:a y uniforme para el caso concreto 
que se plantea. 

Se regula un trato especial al exhorte prover.iente del extranjero, generalmente 
diversos al trato que se le darla a un exhorto proveniente del interior. 

Una de las caract'3rlsti.:as de las normas materiales que excluyen la aplicación del 
derecho extranjero, v en algunar. ocasiones, también al local, dando una solución 
directa al litigio o nP.gocio planteado an\e el tribunal. Las normas mater.ales, a la 
mllnera en que 1as presenta Adolfo Miaja de la Mul'!la, son aquellas que el 
legislador interno exr1de para uso internacional, a diferencia de las demás normas 
que expide para uso interno78

, esto es la normatividad puede ser expedida por el 
legislEdor interrio. en cuyo caso se trata de normas que tienen vocación 
internacional, es decir especialmente adaptadas para las relaciones 
internacronales (normas propiamente mriteriales), o pueden ser expedidas por 
acuerdo entre los Estados, entonces, est'lmos en presencia de normas de 
derecho uniforme l 1cluso las normas tambien pueden haber sido expedidas por 
órganos que no son legisladores estatales o internacionales, como aquellas 
consideradas co110 propias de la ley merc3ntil. 

Como ejemplo de iormas procesales uniformes r.itamos el caso de aquellas que 
establecen formula•1os unilormes pa1a el caso de exhortos. Tal vez estos 
formularios no se e;;i1an ~n el pals e> tranjero, ni el propio, o acaso para las 
c::imunicac1ones 1nte ·nas pueden ser diferentes en el interior de cada pals pero 
tratándose de un¡¡ comunicación entre ambos paises, el formulario es el único 
aplicable La norma establece este 'ormulario para comun.cación entre paises es 
uniforme y, a la ve;, un e¡emplo de norma m<1terial. 

c) Normas de conflicto. 

Este tipo de normas son tlpicas de derecho internacional privado y son 
principalmente e' , :a ·ácter formal, es dec11. se concretan a elegir la norma jurldica 
aplicable para regl'l¡,1 de fondo un determinado aspecto de la situación jurldica 
concreta. cuano.:i c..:J11vergen d1spos1c1ones diversas, y se les conoce de diferente 
forma normas con 11ctuales. normas de aplicac 1ón, normas de elección, reglas 
preliminares, entre otrosrn 

A lo cual el maestro Carlos Arellano Garcla, del.ne a la norma conflictual 
como la norrna inc.Jicatoria de la disp.:isición competente aplicable ante un 

conflicto de leyes ·1 la norma material sustantiva es la que establece la conducta a 
seguir en la s1tuac1611 concreta. 
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La norma sustantiva ap!icable viene a ser la elegida por la norma conflictual entre 
aquellas '10rmas !\ustanti·1as que coincidieron en la pretensión de regir una sola 
situación concreta.ªº 

Es decir e! legislado~ establece el dato, hfpótesis o relación jurldica, pero en lugar 
de fijar cual es la cnn~~cuencia o respuesta directa a esa hipótesis, establece que 
para loc;¡lizar esa rcspOJesta c"eberá pnmeramente consultarse un orden jurldico 
especifico, que r:i:;r,de ~er el propio o uno extranjero. Es por eso que se afirma 
que en estas norm'.15 la respuesta es indi·ecta, toda vez que la respuesta directa 
se encuentra medmt1zart"3. 

Estas normas tienen como caracterlstica esencial no responder a la solución de 
un llt1gin o negoci.:i ;1no que remiten o identifican un orden jurldico, que puede ser 
el propio o uno ex~ranjio,rc Aunque se trata del método más complejo, es el que 
permite lograr la viri~L •a.::ión de órdenes (el propio con el extranjero), a menos que 
el sistema se apegue c. un exagerado territorialismo. 

Estas normas pueden encontrase en el demcho convem;ional internacional o en el 
derecho interno. E~ el ca ;o del derecho interno, como dejamos establecido, las 
normas de conflicto plleden remitir al orden jurldico propio o a uno extranjero. Si 
remiten al orden j11r•d1c.:i µ~ocesal propio, éste suele ser el más emJJleado en el 
ámbito pncesa:, per•J tam )1én es posible que remitan a un orden jurldico procesal 
extranjero Este tipo ele n.:irmas existe en el orden jurldico mexicano. Por ejemplo, 
para cuest1onf's sobrP r:1ioperac1ón internac1 Jnal (artículos 543, 544, 548, 549, 
555 del Código Fe-:.e·dl de Procectimientos Civiles), se remite al ordenam11Jnto 
mexicano !gua.me 1fe, la legal zac1ón de un documento extranjero debe 
presentarse "confo1 ·T1~ 3 las leyes ai)licables" (articules 54'3 y 552 del Código 
Federal de F'roo'j'""en os Civiles), o las f.:irmalidades de las actuaciones podrán 
practicarse en los tj·minos requendos por el exhortante (articulo 555 del 
ordenarr 1ent: c1tddn) 

Nu ocur·e en 1 J pr~c1";a1 lo que acontece en las relaciones sustantivas en cuyas 
nccmas es más .;;c.I est<.blecer la aplicab1fldad del derecho extranjero Esto race 
que trad1c1c nalmente ,;e ha~·a catalogado al sister1a procesa' de cada pals como 
terntonal1sta 

En estas norma! de ccnii1cto cuando la remisión se hace a una norma extranjera, 
normalment~ se ró.::e n una norma material, aunque también a una norma de 
conflicto extranjera. c11 .::uyo caso se presentan las normas de reenvlo, que en 
materia proce.sal '10 rJn s1c'o estudiadas. 

111. 2. Derecho ">lícable a las comisiones rogatorias, consulares y 
diplomáticas. 

En este punto es r c:e,;zno precisar que el derecho aplicable a las comisiones 
regatonas o en su ;,n,o a los medios consulares. son diferentes, puesto que cada 
sistema ¡urid1c0 e;ca01ece caracterist1cas propias para su preparación y 
dl/1r¡e nc1;ic1ó11 

~ 0 A rellano Ciare/a Car1 1.1 Op Cu, Pág ';}6 
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Hay una diferencia que existe entre ambos medios de cooperación internacional, 
puesto que en las comisiones rogatorias concurren autoridades y normas 
pertenecientes a nos ordenes juridicos diversos ye ro la segunda no interviene 
más que un s1ste'l1a juridico, sus autoridades y nc.rmas, actuando sobre un 
territorio extranjero. 

El tribunal exhort¡onte en la preparación de la carta o comisión rCJgatoria aplica el 
derecho propio 

Ahora bien, y ce acuerdo " lo que dispone el articulo 10 de la Convenciór 
Internacional sobre '.::xhortos o Cartas Rogatorias, la cual a la letra dice: 

"Los exhortos o c¡ortas rogatorias se tramitarán de acuerdo con los leyes y normas 
procesales del EstéldO requerido. 

A solicitud del ó, gano jurisdiccional requirente podrá otorgarse al exhorto o carta 
regatona una t1 a·nitación especial, o aceptarse la observancia Lle formalidades 
ad1c1onalns en IJ oráct1ca de la diligencia solicitada, siempre que ello no fuere 
contrario 11 la leg1s1ación del Estado requerido." 

Se colige que IA ley aplicable en la diligenciación de los exhortos o cartas 
rogatonns es la 1ex 'en, es decir la ley del lugar del foro donde se llevará a cabo el 
procesal resulta-:lo pf"!rm1s1ble que en casos excepcionales el derecho del pals 
requirente 

A este respecto hay una ;oncordancia de ideas entre diversos autores, entre ellos 
los rnaestros A!rn>ca Landeros y Luis Francisco Torres González, qui.mes 
expresan lo s1g~1ente al respecto· 

"En la J:ráct1C3 ·J~ las c•11nenc1~s (se refiere e los exhortos o cartas 1ogatorias) se 
aplica la ley dei pais Je cum~ 1m1ento"81 

"Cuma anteriormente se d icia (resp ~eta de In diligenciación de exhortos o 
com1s1ones rog;to• 1as) , la ley apl1ca.ile es la lex fori, la ley del lugar del foro 
donde se llev3r.• "ca.J•> el écto procesal.."82 

Por cu;;nto hace a las com1s1ones consulares el derecho cplicable es el derecho 
interno 0 propio toda vez qt 1e no es el tribunal extrarnero quien aplica el derecho 
procesal de 1 país exhortante, renunc.1anc o al propio, sino que es el mismo órgano 
de autoridad rn;c1n ial, rior condu :to de sus representantes en el exterior, quien 
lleva a cabo el act:> sollc1tado, su¡etándose cabalmente al derecho del riais que 
representa al pasen el que a ;túan.83 

---------------
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Por tanto, con base en el derecho convencional internacional, el derecho aplicable 
en la comisión consular será como regla general, el derecho del Estado que 
requiere la diligencia de cooperación a su representante en el extranjero, sin que 
importe que tal representante se encuentre en un el lugar donde el derecho 
aplicable sea diverso al del Estado que lo en vla. 
Es decir regla general. en el exhorto o comisión rogatoria, la autoridad exhortada 
aplica el derecho u orden jurídico del lugar en que actúa, en la comisión consular 
o diplomática, el agente que diligencia ordinariamente no aplica el derecho del 
lugar en que actúa, sino la del pals que representa. 

El maestro Jorge Alberto Silva aduce al respecto varias razones: 

a) Que el tribunal que '.ramite el proceso principal no le sean extrai'\os los actos, 
prácticas o leyes ex'.ran¡eras. 
b) Que el órgano que coopera no es el mismo que resuelve el fondo controvertido, 
y 
c) Las diligencié.s a ejecutar tendrán efecto directo y real en el pals que requiere la 
cooperación, más que en el que la otorga, entre otros."' 

Excepciones a la regla general. 

En el derecho hay un aforismo que dice: NULlA REGULA SINE EXCEPTIONE 
(NO HAY REGlA SIN EXCEPCION). y en este contexto exponemos lo siguiente. 

En la diligenciaci~.n de un exhorto por el exhortado, la regla general afirma la 
aplicabilidad de la ley del lugar donde al juez ejerce su función, pero como regla 
de excepción es pernrsible la ley del exhortante En cambio, en la diligenciación 
de las comisiones consulares, la regla general establece que el derecho aplicable 
será el del Estado que requiere la cooperación (el del Estado acreditado), en 
cambio, la excepc1ó11 dispone que el derecho aplicable al acto cooperac1onal será 
el del Estado en quP. se actúa !Estado acred1tante). 

En l<.s excepc.ones a derecho aplicable al diligenciamiento de una conisi:'.>n 
consular, encontramos normas que l1m1tan la aplicación del cierecho del Estado 
requirente. Asl lo establece el articulo 13 de la Convención lnteramericana sobre 
Exhortos o Cartas Rogatorias, aunque permite a los agentes consulares o 
diplomáticos realizar actos de instrucción, tal facultad sólo la podrán realizar a 
cond1c1ón de que taler. actos no se opongan a lo que establezcan las leyes del 
Estado en que se encuentren acreditados. 

Igualmente, el articulo ?1 de la Convencióri de la Haya sobre obtención de 
pruebas en materia c1v1I o comercial, establece que las d1llgenc1as se podrán 
realizar a condición de que no estén prohibidas por la ley del lugar donde se 
actuará, e.o decir, dond i se pretende realizar la act1v1dad cooperac1onal. 

En el derecho con 1encional internacional encontramos las siguiente!> 
excepciones: 

114 S1fra S1fra. Jorge A., Op. Cit., l'dg. 186 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

92 



Por cuanto hace a la diligenciación de una comisión consular, encontramos 
algunas modalidades que posiblemente no estén establecidas en el derecho del 
Estado requirente, por ejemplo, un declarante podrá invocar una dispensa, para 
declarar. ya sea que se encuentre establecida en la ley del Estado requirente, o 
en la ley del Estado dc.nde se practicará alguna diligencia (articulo 21 e) de la 
Convención de 1'3 H<.ya sobre Obtención de Pruebas en Materia Civil o Comercial. 

También encontrc.mm; un rechazo absoluto a las normas especificas del Estado 
requirente, por ejemplo tratándose de medidas de apremio, nunca podrán ser 
estoblecidas en el derecho del Estado requirente, sino del Estado requerido. 
Incluso, su aplicación ni siquiera corresponde a los agentes diplomáticos o 
consulares, sino a la5 autoridades del Estado donde se actúa. Igualmente, no se 
podrá practicar una diliguncia cooperacional, cuando esté prohibida por el derecho 
del lugar donde se ,:iretende actuar.85 

En las comisiones consulares en la conjugación del derecho del Estado requirente 
y la aplicación del derecho del Estado en donde se requiere la cooperación, la 
implementación cJel derecho tendrá que realizarse de tal manera que "sea 
compatible con las leyes y reglamentos del Estado receptor", es decir, que no sea 
incompatible con la ley del Estado de ejecución.•• 

Para las cartas o comisiones rogatorias no existe una disposición tan expresa que 
apunte a lograr la r:ompatibilidad de ambos sistemas (requirente y requerido). A 
pesar de ello, ~o es posible olvidar que entre ambos sistemas debe tenderse a la 
cooperación del acto procesal ex1ranjero, en los que pueda establecerse la 
armonización y c.orrdinación de los actos cooperacionales. 

111. 3. Derecho aplicable a la notificación, citación y emplazamiento. 

En nuestra leg1~111ción adjetiva y especlficamente en el Código Federal de 
Procedimientos C1v les, se hace referencia sobre las notificaciones de diversos 
tipos de resolur.iones, por e1emp'o, notificacio11es en cooperación a un proceso 
ex1ranjero (articule 547). 

Tocante con la normat1vidad aplicable a la notificación de una demanda cuya 
sentencia pro111111ciada pretenda ser ejecutada en un pals miembro de la 
Convención lnterarr ericc1na sobre Eficacia Ex1raterritonal de las Sentencias y 
Laudos Arbitral< ·s Extranieros, la notificación de la demanda que dio lugar a esa 
sentencia debe hab ~:o;e realizado de manera "sustancialmente equivalente a la 
ley del lugar del 'ugar ce la eiecuc1ón' (articulo 3 del Protocolo a la Convención 
lnteramericana scb1e Pficacia Ex1raterntorial de las Sentencias y ~audos Arbitrales 
Extranieros). Este· es, que el derecho aplicable a l'l notificación de una demanda 
cuya sentencia s~ e1e·:utará en otro lugar, tal notificación deberá realizarse de 
manera sustanc1al;i~nte equivalente a como lo establee~ el derecho del lugar 
donde se eiecutar.\ la sentencia. 
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No se exige que en el lugar do'lde se ejecutará la sentencia la notificación se 
hubiese hecho de manera igual a la de su derecho, sino que basta la 
equivalencia. 

Por cua~to hace a las citaciones, éstas se regulan conforme al derecho del 
tribunal que mediante exhorto cumple con la notificación. Si acaso la citación se 
realiza mediante comisión consular, aqul el derecho aplicable puede ser el del 
Estado requirente, y no precisamente el del Estado donde se hace la citación. 

Para los emplezami1mtos, es decir, el tiempo que se concede para realizar un acto 
procesal (emplazar proviene de plazo), éste se regula por la ley que regula el 
juicio, y no por la ley del lugar donde se hace o notifica el emplazamiento (no se 
confunda emplazar "conceder plazo", con notificar "dar a conocer una resolución"). 

Aunque la posibilidad de que e11 México se empleen formas especiales en un 
exhorto, la Convercion de La Haya, de 1965, sobre Traslados (significaciones) y 
Notificaciones, dispone que éstfls se podrán realizar en la forma particular del 
requirente, con tal de que no sea incompatible a la ley del Estado requerido 
(articulo b).87 

De lo anterior, y en concordancia con lo que establece el maestro Carlos 
Arellano Garcfa, su colige que respecto al sistema que se aplica para la practica 
de notificaciones. citaciones y emplazamiento es la ley del lugar donde se va a 
diligenciar el exhorto. 

111. 4. Derecho aplicable a la obtención de la prueba. 

De acuerdo a lo qJe se dispone en la normatividad internacional (Convención 
Internacional sob1 e Recepción de Pruebas en el Extranjero articulo 5), asl como 
en el derecho ir.terno se deduce que la regla general indica que la normatividad 
aplicable a la obtención de pruebas es del lugar en que se realizan los actos de 
obtenc 1ón o ¡:: ráctica. 

Este punto lo dei arrollaremos posteriormente en el :;ubpunto marcado con el 
número 111.6, a e·ecto de tener un panorama completo y preciso de lo que 
establecen las d vers 3S legislaciones internas como internacionales al respecto. 

111. 5. Derecho aplicable al exequatur ~·a la ejecución de suntencias. 

En general, el derecho aplicable al exequatur, la homologación y los efectos de la 
sentencia extranieru, el del luga de ejecución, que visto desde la perspectiva del 
Estado que ejecuta, e> la ley del lugar donde el juez ejerce su función. 

"Abarca /.anderos ~rcurdo. Op. Cit. Pdg. 6JJ. 
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La impugnación de la sentencia se regula conforme al derecho del tribunal 
sentenciador o exhortante. El derecho que rige la impugnabilidad de la sentencia, 
es del lugar donde se dec1d1ó, y no el del e¡ecutor. 

Hay que enfatizar en lo anterior, porque suponiendo el caso de que contra la 
sentene1a extran¡era respecto de la cual se pide e¡ecución, estableciera la ley 
mexicana en cond1c1ones s1m1lares un medio 1mpugnat1vo (por e¡emplo el ¡u1cio de 
amparo), éste sera improcedente, en la medida en que rige el medio 1mpugnat1vo 
del lugar donde se sentenció y no del lugar donde se va a ejecutar 

A lo antenor. se aúna el hecho de que el tnbunal competente para conocer y 
resolver un medio impugnativo contra la sentencia extran¡era. es el tribunal 
sentenciador, no el homologador. 

En cambio, las 1mpugnae1ones contra las actuaciones practicadas en el 
proced1m1ento de exequatur. e incluso en el de e¡ecuc1ón. se ngen conforme al 
derecho del lugar de la e¡ecución o cooperación 

El derecho aplicable para determinar el caracter de cosa ¡uzgada. se regula con 
base en el derecho del tnbunal sentenciador (articulo 571 fracción V del Código 
Federal de Proced1m1entos C1v1les) 

Sólo nos queda agregar al derecho uniforme establecido por el derecho 
convencional. o. en su caso el derecho que disponga la norma de conflicto 
aplicable 

El proced1m1ento de exequatur se regula con base en el derecho del exhor1ado 
(articulo 6 de la Convención lnteramencana sobre Eficacia Extratemtonal de las 
Sentene1as y Laudos extran¡eros). salvo que el derecho de los conflictos del lugar 
de la e¡ecue1ón remita a la aplicación de otro derecho 

La regulación de competene1a directa del sentenciador a los efectos del 
reconocimiento. esto es. para detemnmar s1 tal competencia es compatible con las 
reglas adoptadas por la ley mexicana ésta se regula con base en el derecho del 
lugar de e1ecuc1ón. o. en su caso las normas materiales establecidas en la 
Convención lnteramencana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la 
Eficacia Extratemtonal de las Sentencias Extran¡eras (articulo 1) 

El derecho aplicable para f1¡ar o determinar la competencia exclusiva de los 
tnounales mexicanos se determina con base en el derecho del tnbunal que posee 
tal competencia exclusiva y en la norma establecida en el derecho 
convencional .. 

El derecho aplicable para definir y precisar el orden publico. se regula con base en 
el derecho del exhortado •• 
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El derecho aplicable a los efectos jurld1cos de la sentencia extranjera. se regula 
según el derecho del exhortado. es decir, el lugar de ejecución, salvo disposición 
especial establecida en el derecho convencional intemac1onal. 

A pesar de que una sentencia se haya pronunciado en el extranjero. fundada 
inclusive en el derecho extran¡ero. en México su e¡ecución se realizará 
normalmente conforme al derecho mexicano. No obstante el pals extran¡ero 
puede pedir a México. que en la e¡ecuc1ón se observen formas distintas a las que 
el derecho mexicano. lo que resultará posible. en gran medida. para armonizar la 
sentencia dictada con su e¡ecuc1ón, siempre y cuando las formas sohc1tadas para 
la e¡ecuc1ón no pugnen contra el orden público o contra las garantías individuales 
(articulas 55 Código Federal de Proced1m1entos C1v1les) 

111. 6. Orden jurfdlco •pllcable • I• prueb•. 

Daremos 1mcio a la expos1c1ón que de¡amos pendiente en el punto 111 6 4 y el cual 
merece atención especial 

En este orden. el derecho internacional que regula 1 aprueba asl como el derecho 
interno, replantean diversas cuestiones las cuales son 

a) Ob¡eto probatono. que explica qué es lo que ha de probarse 
b) Órgano probatono. que explica cuáles su¡etos son los que incorporarán la 
fuente de prueba del proceso 
c) Medios de prueba. que explica por medio de cuáles instrumentos se conducirá 
la fuente de prueba 
d) Forma de los medios. que explica la forma que deben adoptar los medios 
e) Proced1m1entos probatonos. que explica los actos que deben realizarse para 
demostrar la afirmación hecha 
f) Apreciación de la prueba. que explica cómo han de valorarse los datos 
obtenidos. e incluso. su eficacia"° 

Interrogantes que el maestro Jorge Alberto Siln Sllv• apunta en su obra. 
mismas que nos auxiliaran con su respuesta en el desarrollo de la temat1ca y nos 
proporcionará los elementos básicos para la comprensión de la normat1v1dad 
procesal internacional aplicable al proceso 

Es así que. al igual que apuntado en apartados antenores. la regla general nos 
indica que los proced1m1entos para la obtención de una prueba se regulan 
conforme a la ley del lugar del ¡u1cio. sin embargo encontramos excepcione. atento 
a lo dispuesto por el afonsmo NULLA REGULLA SINE EXCEPTIONE 

111. 6. 1. Objeto y órg•no prob•torfo. 

rfE\'(I (¡QN ._L.j J 
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En este punto es crucial partir de la siguiente interrogante ¿qué es lo que ha de 
probarse?, una v!!2 que se haya dado respuesta a esta interrogante, la mismazo 
auxiliará a entender lo que es ob¡eto probatono. 

Existen diversos sistemas normativos que refieren que no tipo de afirmaciones 
serán objeto de prueba. Es decir encontramos un conflicto entre el orden jurídico 
que no prohibe un ob¡eto de prueba y el que lo prohíbe, lo cual no necesariamente 
se decrde por el orden ¡urldrco del lugar en donde se lleva a cabo el acto procesal 
probatono 

En relación con el objeto probatorio, tenemos cuestrones que se refieren ha 
hechos notorios. máximas de la expenencia. conocimiento privado del juez. entre 
otros. En gran medida. los datos o hechos conocidos en un lugar, no están su¡etos 
a prueba o demostración, dado que el legislador presume que el juez los conoce 
Srn embargo el problema se presenta cuando esos hechos notorros o esas 
máximas de la expenencia sólo son conocidos en el lugar donde se habrá de 
¡uzgar y decidir. Por lo que es de cuestionarse lo siguiente: ¿será ob¡eto de 
prueba de los hechos notonos. las máxrmas de la expenencra, el conocrm1ento 
pnvado del ¡uez?. 

La respuesta a esta interrogante, por lo general se conecta con la ley del lugar 
donde se pretende demostrar ese ob¡eto probatono. en el lugar de la ley del lugar 
donde se genera este ob¡eto probatono. pues s1 en el lugar donde ha de 
obtenerse tal ob¡eto se tienen por conocidos esos datos. entonces no serán ob¡eto 
de prueba. pero sr lo tendrán. s1 en el foro donde se pretende hacier la 
demostración se desconocen 

Luego entonces. sr un tnbunal extran¡ero le prde a un tribunal local desahogar un 
medro especifico probatono. cuyo ob¡eto o contenido para el tribunal lo cual es 
conocido lo deben!r reconocer como ob¡eto de prueba (tal y como lo hrzo el tnbunal 
extran¡ero). e incluso desahogar el medro ofrecido. porque para el tnbunal que 
habrá de decidir, ese ob¡eto no es conocido, o su sistema ¡uridrco probatorio no lo 
trene por conocido 

A este respecto el Código Federal de Procedrmrentos Civiles (articulo 575) se 
desprenoe que sr en Méxrco se presenta un fallo (por e¡emplo que un fallo o 
sentencia donde se tomó en consideración una prueba cuyo objeto está prohibido 
en México). tal fallo podrá e¡ecutarse srn poderse examinar por los tribunales 
mexicanos. "las motrvacrones o fundamentos de derecho en que se apoye'. 
bastando que cumpla con algunos reqursrtos. dentro de los cuales no se 
contemplan la adecuación del ob¡eto de prueba tomada en consrderacrón con la 
que se establece el derecho mexicano 

Por tanto. no es el orden ¡urldrco del tribunal que colabora. es decrr, el mexicano 
(que exrme de prueba ob¡etos especificas) el aplicable, sino el extran¡ero, para 
cuyo legislador el dato u objeto de prueba es desconocido. 

Cuando el particular interesado ofrece para su desahogo un medro de prueba 
cuyo ob¡eto esta permrtrdo por el derecho extran¡ero. pero no en el mexicano. 
plantea la interrogante de llber sr el orden ¡urldrco que nge ese ob¡eto de prueba 
es el extran¡ero o el mexicano. lo que en pnncipro. el derecho aplicable parece ser 
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el mexicano, dado que no hemos encontrado nonma que remita o acepte la 
extranjera. 

Por último, el objeto de prueba no puede considerarse en atención al derecho del 
lugar de la ejecución del fallo recaldo en el juicio donde se tuvo como objeto de 
prueba un hecho o acto jurldico 
Órgano Probatorio. 

El maestro Jorge Alberto Silva al respecto nos dice que • .. el órgano probatono 
viene a constituirse por el sujeto por medro del cual se incorpora al proceso una 
fuente de prueba. Se trata, en este caso, del testigo, del perito, es decir, de la 
persona que afirma el dato o hecho ob¡eto de prueba en detenminado sentido."' 

Por lo que debemos considerar lo s1gu1ente: 

Por cuanto hace a su capacidad y habilidad, diversos estudiosos y nuestro propio 
derecho confhctual mexicano establece que la capacidad se regula por la ley del 
domicilio de la persona flsica, en tanto que en otros sistemas, como por ejemplo el 
espat'lol, por la ley de la nacionalidad y en los sistemas temtonalrstas por la ley del 
lugar donde ejerce su función el juez 

Ante esta tesitura, podemos mencionar como ejemplo lo que establece el Código 
Civil en su articulo 13 Fracción 1 y IV, por cuanto hace a la capacidad de la 
persona que expide un documento se encuentra regulada, no conforme al 
derecho del domicilio, sino conforme al derecho del lugar donde el documento se 
expidió, especialmente cuando el expedidor sea un agente de autondad 
extranjera 

Sin embargo, no todas las cuestiones de capacidad responden al campo de la 
nonmat1v1dad probatona, sino a la del derecho, y que la capacidad no está 
necesanamente regulada por el derecho del lugar de la decisión. ni por el derecho 
del lugar donde se realiza el acto procesal, ni tampoco por el derecho donde 
surtirá efectos el documento g

2 

No ocurre lo mismo en el renglón de las habrhdades, que si se nonman por reglas 
procesales y probatonas Aqul se encuentran pnnc1palmente las personas que 
están obligas a declarar 

En ocasiones. la regulación está o estuvo regulada con carácter pos1t1vo por 
e¡emplo, tener equis edad. ser ciudadano (articulo del Código de Proced1m1entos 
C1v1les para el D1stnto Federal), o a veces con carácter negativo. por e¡emplo, no 
podrán ser órganos probatonos quienes hubieren sido condenados por falsedad, 
las prostitutas. los conocidos como de mala fama los ladrones. homicidas. moros 
o judíos contra cnst1anos. amigos o enemigos, entre otros 
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En el caso de los peritos (articulo 1252 del Código de Comercio y del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal), se establecen condiciones 
similares. a las que se pueden agregar profesión especifica, tiempo de práctica, 
registro, escuela donde egresaron, entre otros. Todos estos casos que se 
conectan con la habilidad, incluyendo edad, sexo. buena conducta, provocan duda 
en cuanto a la elección del sistema jurld1co aplicable a la capacidad y habilidad 
del órgano. 

Las habilidades de los órganos de prueba están reguladas, en principio, por el 
derecho donde se realiza el proced1m1ento probatono y no por el del lugar de su 
dom1cillo, ni por el del lugar de la decisión La regla para nuestro pals no resulta 
ser exageradamente temtonalista (tal y como se desprende de os artlculos antes 
enunciados), ya que es posible que s1 un tribunal extranjero le pide a un tribunal 
mexicano que auxilie a un perito proveniente del extranjero para realizar su 
dictamen. México lo puede auxiliar, aun cuando ese perito carezca del titulo 
profesional que en condiciones normales exigirla un tribunal mexicano. 

De loa antenor se colige que la ley del lugar donde ejerce su función un juez, no 
es la que sirve para regular necesanamente la capacidad y habilidad de los 
órgano probatonos. en virtud de las manifestaciones que se han vertido con 
antenondad 

En la medida en que la ley procesal establece reglas para declarar, también surge 
la pos1b1hdad de poder recusar a Jos declarantes. 

El maestro Gómez Lua. establece. 

"Las tachas son las objeciones que se hacen a la eficacia o veracidad de las 
declaraciones de un testigo. fundadas en circunstancias personales del 
declarante, por ejemplo que tenga parentesco con los l1t1gantes, que sea amigo o 
que tenga enemistad con ali:1uno de ellos, que tenga interés en el asunto y por ello 
se le pueda tachar También se le podra tachar por defectos de sus 
declaraciones. porque haya incumdo en contradicciones en sus afirmaciones" 93 

En este sentido la doctnna ha llamado a este tipo de tacha como sub¡etiva a la 
primera puesto que implica una descalificación del sujeto declarante. y a la 
segunda tacha ob1et1va que implica la descallficac1ón de lo declarado 

En el caso de que el 111stema jurld1co extranjero adm1t1era la tacha sub¡etiva, y a 
ese E11tado extranjero se d1ng1era México p1d1endo la declaración de una persona, 
será el tnbunal extranjero con base en su derecho. el que debe determinar s1 ese 
testigo debe o no debe ser escuchado. dada la ley del lugar del acto procesal 
aplicable 

Esto e!I si un pals extranjero, donde se declaran inhábiles para testimoniar a 
personH especlf1ca11 (e!I decir. est•n tachadas) le pide a un tnbunal mexicano 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

99 



escuche en declaración a un grupo de testigos que presente la parte interesadas, 
con exclusión de aquellos, que según la normatividad extranjera están impedidos, 
el tribunal mexicano no debe rendir testimonio de los inhábiles o tachados, por 
tanto, nuestro país no podrá aplicar su sistema 1urld1co probatorio en cuanto a 
habilidades, sino el del extraniero, que resulta incorporado 

Declaraciones obligadas, facultadas y prohibidas. 

Es el testigo un órgano de prueba tan importante en el proceso, que se le ha 
llegado a considerar un aux1l1ar en la admin1strac1ón de justicia Las leyes no sólo 
lo regulan. sino que incluso establecen que está obligado a declarar (articulo 

del Código de Proced1m1entos C1v1les vigente para el D1stnto Federal) 
Esta obl1gac1ón de declarar se opone a otro tipo de regulaciones, por eiemplo, la 
que establece que algunos testigos están facultados para declarar, como en el 
caso de algunos familiares de una de las partes (articulo 288 del Código Federal 
de Proced1m1entos) A la vez. existen leyes que prohiben a los testigos declarar, 
como en el caso de secretos profesionales o de Estado, o que el testigo está 
condicionado al penm1so previo de alguna autondad nacional (articulo 563 del 
Código Federal de Proced1m1entos) 

El problema conflictual surge cuando el derecho de un Estado establece la 
obligación para un testigo declarar. o simplemente tiene proh1b1do declarar 

A g1sa de eiemplo. puede suceder que un tnbunal mexicano nequ1ere como testigo 
a un miembro de algun culto rehg1oso Al respecto. el sistema 1urld1co probatorio 
mexicano establece la obl1gac1ón de éstos a declarar. no tutelándose aquí el 
secreto de confes1onano El testigo que se encuentra en otro pals donde este tipo 
de testigos está exento a ello. es llamado por el tribunal mexicano mediante 
comisión regatona al pais de su residencia para que declare En este caso. el 
tribunal donde el testigo reside. det>e resolverse s1 tal pe111ona debe o no declarar. 
y para ello debe elegir previamente el derecho aplicable 

La aplicación de la ley del lugar del acto procesal, no es tan contundente ya que 
por e¡emplo para los Estados s1gnantes de la Convención lnteramencana sobre 
recepción de Pruebas en el Exuanieno. la ley aplicable en alguna forma depende 
de la elección que haga la pe111ona llamada a declarar. ya que puede negarse a 
ello invocando 1mped1mento. excepción o el deber de rehusar testimonio, según 
el derecno del Estado reQuendo o segun el derecho del Estado requ1rente04 

Número de tntig09. 

El problema del numero ae testigos se puede presentar cuando un tribunal 
extran¡ero pide el examen lle vanos testigos. que un tribunal mexicano le pudiera 
parecer demasiados o que se excediere de cinco ¿Podrá limitar el tnbunal 
mexicano, limitar el numero de testigos que se pide examinar?. 
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S1 bien es cierto que el desahogo de vanas declaraciones testimoniales pudiera 
retardar un proceso, no creemos que ello pugne contra el orden público mexicano, 
ni contra las garantlas ind1v1duales, por lo que un tnbunal mexicano si puede 
acceder a la pet1c1ón del tnbunal extran¡ero (quien adm1t1r la prueba no le 
parecieron demasiados los testigos) aplicando ese derecho extran¡ero De aquí 
que el derecho aplicable no será necesariamente la ley del lugar del acto 
procesal 
Actualmente, el Código de Procedimientos Civiles vigente para el Distrito Federal 
faculta al tnbunal para limitar "prudentemente" el número de testigos (artículo 
298), y el Código Federal de Proced1m1entos C1v1les establece un máximo de 
cinco testigos (articulo 166) 

111. 6. 2. Medios y fonna de prueb1. 

Para el maestro Edu1rdo Pallantl los medios de prueba son • cualquier cosa o 
ae11v1dad que puede servir para demostrar la ex1stenc1a o inexistencia de los 
hechos controvertidos" 95 

En el Código de Proced1m1entos C1v1les vigente para el Distrito Federal y Código 
Federal de Proced1m1entos C1v1les. se dispone los medios de prueba que las 
partes pueden utilizar para probar sus excepciones y defensas 

Encontramos en el derecho interno normas que afirman que la lex fon nge el 
medio probatono, lo cual no nl'le con la d1spos1ci6n que indica que un acio, para 
ser válido. tiene que cumplir formalidades especificas (escntura, registro), o 
solemnidades. porque si bien están reguladas por la ley del lugar del acto. 
también es cierto y posible que tales formalidades o solemnidades se prueben en 
otro país. conforme a los medios probatonos establecidos en el derecho de ese 
otro país 

Los problemas conflictuales en torno a los medios de prueba se propician cuando 
un sistema limita los medios probatonos que pudieran ser utilizados por los 
l1t1gantes. sin de¡ar al tnbunal. n1 a las partes. la libertací de elegir los medios de 
prueba idóneos 

El derecho mexicano (articulo 278 del Código de Proced1m1entos C1v1les vigente 
para el D1stnto Federal) establece que cualquier medio de prueba podrá ser 
ofrecido siempre y cuando no pugne contra la moral o contra alguna proh1b1ción 
1ega1 

Por lo antenor los medios probatonos generalmente regulados por el derecho del 
lugar de la dec1s1ón y no por el derecno que da ongen al ob¡eto de la prueba, ni 

por el derecho del tnbunal que puede colaborar en el desahogo del medio 
probatono 

Form1 de loa medio• 
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Debemos diferenciar a los medios de prueba de la forma que tales medíos 
adoptan A este respecto, la documental ofrece singular importancia, 
especialmente en cuanto a la cahficac1ón 

La forma del documento no es precisamente una cuestión de derecho probatorio, 
sino de derecho sustancial, por tanto, para el derecho mexicano el documento 
debe adoptar la forma que establece el derecho del lugar de celebración del acto 
(articulo 14 Fracción 1 y IV del Código C1v1I) Ésta es la regla establecida en la 
normat1vidad mexicana para la forma extrlnseca del acto 

111. 6. J. Procedimiento probatorio. 

Entendido el proced1m1ento probatorio como el con¡unto de formas o maneras de 
actuar"", para comprobar lo afirmado en el proceso 

La respuesta al ¿cómo ha de probarse? 1mpl1ca mecanismos. actos o sucesión de 
actos a realizar para comprobar una afirmación previa Así el proced1m1ento 
probatorio es el ritual a seguir para comprobar previamente lo previamente 
afirmado o postulado, incorporando al proceso la fuente. Son los actos, dicen 
algunos. de producción de pruebas 

De las fases o etapas del proced1m1ento probatono, trad1c1onalmente se ha 
afirmado que su regulación se encuentra establecida en la ley del lugar donde 
e¡erce su función el ¡uez. que son que son a) ofrec1m1ento. b) adm1s1ón. e) 
preparación y d) desahogo 

Encontramos en la norma procesal confllctual mexicana que ésta permite 
sacnficar la propia norma procesal y acatar formas diversas a las nacionales 
especialmente cuando un tnbunal extran¡ero pide el trámite de procedimientos 
probatonos especlficos (articulo 6 de la Convención Jnteramencana sobre 
Recepción de Pruebas en el Extran¡ero) 

Es así que en la normat1v1dad interna se esta?lece y se acepta que por cuanto 
hace a Ja adm1s1ón de pruebas. como regla general el derecho aplicable para la 
adm1s1ón y preparación de pruebas es la lex fon. la ley del lugar donde e¡erce su 
función el ¡uez 

A este respecto. por cuanto hace a la adm1s1ón los artlculos 285 y 289 del Código 
de Proced1m1entos Civiles para el D1stnto Federal refiere que se deberán rec1b1r 
los medios de prueba que presenten las partes. cond1c1onando dicha adm1s1ón, a 
que tales medios estén perm1t1dos por la ley y se refieran a la litis 

Asi mismo el Código Federal de Proced1m1entos Civiles refiere que se podrán 
acatar en Ja preparación de las probanzas formalidades ad1c1onales al 
proced1m1ento o bien formas no presentas por el ordenamiento nacional. lo cual es 
a¡ustado a derecho 
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En el desahogo de pruebas, La convención lnteramericana sobre Recepción de 
Pruebas en el Extran¡ero dispone que el Estado requerido auxiliará en la 
obtención de pruebas salvo que la diligencia solicitada no fuera contraria a 
disposiciones legales en el Estado requendo que expresamente lo prohiban. 

El derecho intemo (articulo 555 del Código Federal de Procedimientos Civiles) 
permite que el tribunal mexicano simplifique las formalidades establecidas en la 
ley mexicana, o adopte formalidades distintas a las nacionales a solicitud del 
tribunal extran¡ero Lo que quiere decir, que el derecho aplicable no será 
necesariamente la ley del lugar del acto procesal 
De lo anterior podemos establecer que el derecho aplicable no será 
necesariamente el del lugar donde se realiza el acto, sino el del lugar donde se 
ordenó el desahogo de la prueba, cnterio que es adoptado por el maestro Jorge 
Alberto Silva. 

A este respecto el maestro Ricardo Abarca Franco. refiriéndose al desahogo de 
testimonios, expuso que· 

• .. ahora se perrmte especifica mente que las pruebas consistentes en la 
interrogación de testigos o la obtención de declaración de las partes, con 
cualquier nombre que se designen en el proced1m1ento extranjero, se haga 
mediante interrogatorio veroal y directo (sin necesidad de pliegos de posiciones 
previamente calificados), e inclusive cuando a cnterio del juez nacional sea 
conveniente se autoriza a ralz de una pregunta o contestación se permita a la 
otra parte que intervenga para formular al interrogado alguna pregunta relativa 
que permita delimitar especlficamente el alcance de la primera respuesta, y 
después se continúe con las demás preguntas del abogado en turno 

Esta liberalidad desde luego también tiene sus limitaciones que garantizan la 
legalidad y racionalidad de las pruebas requeridas, como es que los 
interrogatorios deben estar relacionados directamente con la l1t1s y que las 
preguntas no sean tendenciosas o mal intencionadas"'. 

111. &. 4. Apreciación de la prueba. 

De acuerdo a lo que establece el articulo 402 del Código de Proced1m1entos 
C1v1fes para el Oistnto Federal, los medios de prueba serán valorados en su 
con1unto por el ¡uzgador, tomando en consideración las reglas de la lógica y de la 
experiencia Este sistema ha sido denominado de la sana critica, prudente arb1tno 
o de la prueba razonada "" 

También sabemos de las tendencias exostentes enlomo al valor de la prueba, y de 
acuerdo a la doctnna encontramos el sistema hbre y tasado, y como ya dijimos de 
sana cnt1ca 
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Ahora bien los problemas que suscita la apreciación de la prueba se generan, 
principalmente, en los órdenes que establecen una vinculación entre un dato o 
hecho presentado como fuente de prueba. y los efectos probatonos que deben 
existir en el ánimo del ¡uzgador al resolver. Es decir, se trata de normas a las que 
"por decreto" u orden del legislador, se les da a los medios probatonos especifico 
peso, tarifa o fuerza probatona, de la que diflcilmente escapa el ánimo del 
juzgador, ya que vincula a éste con el valor de la prueba 

Este tipo de disposiciones probatonas, son las que ausp1c1an la problemática 
conflictual, es decir, que plantean el problema de saber s1 el tnbunal ha de 
resolver conforme al vinculo que establece el legislador, conforme al que 
establece otro legislador, o segun su conciencia y libertad en la apreciación de la 
prueba, que dicho de otra manera, serla ¿deberá el ¡uzgador persuadirse por si 
solo y por medio de las partes, o la persuasión deberá venir del legislador?. 

Reviste singular importancia la "declaración de confeso·. que establece el derecho 
mexicano. De acuerdo a lo que establece el articulo 322 del Código de 
proced1m1entos Civiles vigente para el Distrito Federal, el tnbunal declarará 
confeso a la parte que no comparezca a absolver pos1crones. o a la que se niegue 
a declarar. Esta declaración ¡ud1cial no la puede hacer el tnbunal mexicano 
cuando desahogue o trate de desahogar una declaración que por exhorto le ha 
sido sol1c1tada del extran¡ero (articulo 121 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles) 

Algunos medios de prueba como las declaraciones y las documentales tienen 
caracterlst1cas propias. y al respecto es necesano sel\alar lo s1gu1ente 

a) Por cuanto hace a las declaraciones la legalidad de las mismas esta regulada 
por la ley del lugar donde se recibe. pero la apreciación de la prueba se regulará 
por la ley del lugar de la dec1s1ón 

b) En las documentales, el derecho interno establece las s1gu1entes cuestiones 

1) Los califica en publico o pnvado (articulo 129 del Código Federal de 
Proced1m1entos C1v1les y 327 del Código de Proced1m1entos C1v1les vigente para el 
D1stnto Federal 

2) Tiene valor probatono pleno los documentos públicos. no asl los pnvados 

El problema puede surgir cuando encontramos que un documento que en nuestro 
pals se califica como publico. en el extran¡ero sea pnvado, o también. puede 
ocurnr que en el extran¡ero ni s1qu1era se recurra a esa cias1f1cac1ón entre 
documentos plibl1cos o pnvados 91 

Es decir. s1 en un pals un documento se considera público, en tanto que en otro 
como pnvado ¿cuál será el sistema ¡urldico para hacer la calificación?. 
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En el caso de las nonnas sustantivas, generalmente, la calificación se hace con 
base en la ley del lugar del ongen del acto, pero en el caso de las normas 
procesales, no parece que la fonna de calificar sea la misma. 

Por lo que hace al sistema jurldico que establece el valor o apreciación del 
documento, el derecho mexicano nada indica al respecto, pero como se trata de 
aprec1ac1ón, ésta se hará según el derecho del lugar de la decisión o fallo. 

111. 6. 5. Actividad probatoria a cargo del servicio exterior mexicano. 

La act1v1dad probatoria que hemos expuesto ha estado dominada por el enfoque 
de la act1v1dad realizada por los órganos judiciales o jurisdiccionales Toca por 
último. recondar la act1v1dad probatona para los casos en que es realizada por el 
Serv1c10 Extenor Mexicano 

La ley procesal mexicana penn1te a los tnbunales mexicanos requerir del 
extranjero auxilio o cooperación. Este auxilio se obtiene no sólo por medio de las 
com1s1ones regatonas. sino también de las órdenes giradas al Servicio Extenor 
Mexicano. cuyos func1onanos. como agentes del gobierno mexicano radicados en 
el extenor, también pueden realizar act1v1dad tendiente a la obtención de pruebas. 

La Convención Consular entre México y Estados Unidos de América, por ejemplo, 
dispone que los func1onanos judiciales mexicanos en Estados Unidos pueden 
rec1b1r declaraciones, dar fe de las mismas, o de cualquier persona, asimismo 
extender. atestiguar. certificar d1spos1ciones testamentanas, de Registro Civil, 
escnturas. contratos. documentos. entre otros Esta misma convención, establece 
que para la práctica de estos actos. el sistema jurld1co aplicable será el del país 
representado. esto es. que los cónsules mexicanos pueden aplicar el derecho 
mexicano en el extenor 

La Convención Consular entre Mex1co y el Reino de la Gran Bretal'la e Irlanda del 
Norte, establece que el func1onano consular podrá ·rec1b1r las declaraciones a que 
haya lugar confonne a las leyes de nacionalidad del Estado representado". En 
igual sentido aparece la Convención Consular entre México y la República Popular 
de Polonia y otras más 

La Convención de Viena sobre relaciones consulares es poco menos abierla, 
faculta al cónsul para 

• d1llgenoar com;s1ones regatonas (sic) de confonn1dad con los cuerdos 
1ntemaoonales en vigor y. a falta de los mismos. de manera que sea compatible 
con las leyes y reglamentos del Estado receptor" 

En la regulación interna. el Código Federal de Proced1m1entos C1v1les establece 
que las diligencias practicadas en el extranjero por el Servicio Consular Mexicano 
y que surtirán efectos en juicios que se sigan en México, deberá practicarse, de 
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preferencia, conforme a la ley mexicana, en la medida en que asl lo permita el 
derecho intemacmnal (articulo 548). pues en caso contrario, se aplicará la ley 
extran¡era De esta d1spos1c1ón, se deduce que los procedimientos de prueba 
practicados en el extran¡ero, no sólo podrán practicarse conforme al derecho 
mexicano, sino también conforme al derecho extran¡ero. 
Con estos datos de derecho convencional e rntemo, podemos afirmar que la 
act1v1dad probatona realizada en el extran¡ero por el Serv1c10 Consular Mexicano, 
no se a¡ustará necesanamente al derecho del lugar donde se encuentren sus 
representantes. srno al derecho mexicano Tratase en este caso, de un punto de 
contacto que no se vincula con el terrrtono, srno con el estatus ¡urid1co del 
funciona no 

Por tanto no es el derecho del lugar donde se realiza el acto probatorro o la ley del 
lugar donde e¡erce su función el ¡uez el aplicable en materia probatorra, cuando el 
acto es realizado por miembros del Serv1c10 Extenor Mexicano. En todo caso, el 
derecho aplicable es el pals representado 

111.7. Excepciones a la aplicación del derecho proceHI extranjero. 

Para toda regla existe una excepción. tal y como se establece ene 1 principio 
¡urld1co NULLA REGULA SINE EXCEPCIONE, asl mismo en el sistema jurld1co 
nacional normalmente no se permite la aplrcab1lidad de un orden ¡urld1co 
extran¡ero, lo antenor con el efecto de salva guardar los pnnc1p1os del orden 
¡urld1co interno. srn embargo permite la aplicación de un sistema ¡urld1co 
extran¡ero se encuentra limitado. tal y como se encuentra establecido en el Código 
C1v1I 

Esta apl1cab1l1dad esta limitada a normas. actos o rnst1tuc1ones que sean 
compatibles con el oreen ¡urld1co nacional. puesto que vulnerarfan su orden 
publico o se prop1c1aria fraude a la ley o bien se perm1t1rfa la aplicación de una 
rnstrtución carente ae equivalencia 

En las excepciones. partimos del supuesto segun el cual es posible reconocer o 
aplicar el derecho procesal extran¡ero a un caso. h1pótes1s o s1tuac1ón concreta. 
pero el mismo legislador dispone que al concretizarse una hipótesis especifica, 
ello también logra impedir la aplicación de una normat1v1dad, rnstituc1ón o acto 
procesal extran¡ero ' 00 

Dentro de las excepciones encontramos pnnc1palmente las siguientes 

a) Atacar el croen ouoi.co 
bl Evadir e1 aereCho procesal normalmente aplicable mediante el subterfugio 
conocido como fraude a la ley 
e) Pretender aplicar o reconocer una situación procesal desconocida, 
d) Falta de rec1proc1dad. 
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Excepciones que concretamente expondremos, sin olvidar que también se puede 
rehusar una decisión extranjera, como ocurren en los casos de litispendencia, 
cosa juzgada, actos procesales incompatibles, entre otros. 

a) Atacar el orden público. 

Debemos de partir de la base en este punto que se ha determinado fa 
competencia de la norma ¡urld1ca extran¡era, es decir, el conflicto de leyes 
planteado se a resuelto 

En este orden el órgano o tnbunal competente antes de aplicar o reconocer fa ley, 
institución o acto extran¡ero o alguno de sus efectos, debe constatar s1 vulnera el 
orden público interno, en consecuencia, no se debe confundir el orden público con 
el orden o sistema ¡urld1co, ni con el derecho público que es parte del orden o 
sistema ¡urld1co 

Ante esta tesitura el maestro Carlos Arell1no define el orden público como • un 
remedio que 1mp1de la aplicación de la norma ¡urld1ca extran¡era competente. pues 
de aplicarse, provocarla un malestar social, 1mped1rla la satisfacción de una 
necesidad colectiva o evitarla la obtención de un beneficio para el 
conglomerado" 'º' 

De lo antenor se colige que es un remedio que 1mp1de la aplicación de la norma 
¡urid1ca extran¡era que ha resuelto competente de conformidad con alguna regla 
conflrctual 

En el derecho mexrcano el Códrgo Crvil vrgente para el Distrito Federal alude a 
pnnc1p1os o rnstrtuciones fundamentales (articulo 15 fracción 11) Este orden 
públrco es y debe ser rnterpretado y aplicado por las propras autondades locales 
Son ellas las que conociendo los elementos culturales de su pueblo deben valorar 
y velar por su existencia e 1ndestruct1b11idad 

Oposición al orden público. 

Cuando un tribunal o cualquier órgano estatal o incluso arbitral se opone a la 
aplicación o reconocimrento de una norma u orden ¡urld1co extran¡ero con base en 
la excepcrón de orden público. ello implica la autodefensa como medio de solución 
de conflictos. es decir. el efecto obvio del orden públrco es 1mped1r la aplicación de 
la norma ¡urld1ca extran¡era competente en vrrtud de que se considera per¡udrc1al 
para una co1ectrv1dad 

En el derecho convencional internacional. aunque se suele alL.dir al orden púbhco. 
tambrén encontramos que se establece la posrb1hdad de rechazar un acto srm1far 
solrc1tado cuando se trate de forma11oades "1ncompat1bles"'º2 o de "1mpos1ble 

cumpl1m1ento 0

'
03

. o cuando el acto pugne contra la soberanla o la •segundad" 
(Articulo 12 de la Convención sobre Obtención de pruebas en el Extran¡ero en 
Matena Crvrl o Comercial) y el 1nter~s nacional 
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De cualquier fonna. oponer la excepción de orden público como válvula de 
escape, implica en la resolución de un órgano de autondad o tnbunal dos 
aspectos: 

Un aspecto negativo, que significa la no aplicación ni reconocimiento de la norma, 
resolución o institución extran¡era 

Un aspecto positivo, que significa la sust1tuc1ón de la norma. resolución o 
institución extra¡era por una resolución propia. basada en la del lugar donde e¡erce 
su función el ¡uez o una armónica 

Al lado del efecto negativo. se puede producir un efecto pos1Uvo. No se aplica la 
norma ¡urld1ca extran¡era y en sust1tuc1ón de ella se aplica la norma ¡urld1ca 
nacional 

A 91sa de e¡emplo en Espal'la, los súbditos extranjeros cuyo derecho nacional 
consagra el d1vorc10. pretenden la disolución de un vinculo matnmonial, esto es 
contrano al orden público el efecto negativo es que no se penn1ta la aplicación de 
la norma ¡urld1ca extran¡era. y por tanto no podrán disolver su vínculo matnmonial, 
a continuación se puede proceder a la separación de cuerpos '"" 

Es de advertirse que el rechazo no obedece a la mera contrariedad, sino a la 
ex1stenc1a de un pnnc1p10 básico de orden en el pais al que se le plantea la 
pos1b11idad de reconocer o aplicar un elemento extral'\o. que 1mp1de abnr ¡uego al 
conflicto de derecho La excepción de orden público es una verdadera regla de 
autodefensa. en la que se procura mantener los pnnc1p1os básicos de armenia de 
la sociedad 

La excepción de orden público no se endereza necesanamente contra todo acto o 
1nst1tuc1ón ¡urld1ca extralla, ya que es posible reconocer o e¡ecutar el acto o 
resolución extral'la de manera parcial. rechaz;indo aquella parte que afecte el 
orden público interno 

En cualquier caso en que se estime que se afecta el orden público. se rechazará 
el elemento o acto ¡urld1co extral'\o que lo pueda afectar No obstante lo anterior. 
la 1unsprudencia ha sostenido interesantes excepciones al amparo del 
denominado efecto atenuado 

Orden público proceHI. 

1
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En el orden público procesal se atiende a los principios, pautas o cultura sobre la 
que se asienta el tratamiento que se le da al lit1g10 interpartes para su solución. El 
orden público procesal en México supone los pnncipios de contradicción y el 
debido proceso legal, entre otros 

En algunos sistemas jurld1cos, por ejemplo, es importante la cultura del jurado 
popular, mientras que en otros, la del juez de derecho. En algunos se encuentra 
íntimamente ligada la religión, en tanto que otros son laicos, entre otros. 

Al atender el orden jurídico procesal, al tnbunal requerido no le importa el tipo de 
negocio o litigio que se plateó ante la autondad extranjera, la norma sustantiva 
extranjera en si, n1 el fin para el cual el requirente de reconocimiento o ejecución 
pudiera utilizar el resultado de la actuación practicada por el requerido, pues está 
contra el orden público sustantivo 

Desde la perspectiva procesal, debe tomarse en consideración la ejecución 
procesal en si, esto es, el acto encomendado a realizar y no el acto que dio origen 
al proceso del que denvó una com1s1ón rogatoria 

Contrariedad manifiesta. 

Para mayor precisión y flexib1l1dad. no en cualquier caso en que se considere 
afectado el orden público. se rechazará la solicitud de reconocimiento y ejecución 
de un acto procesal extranjero Es menester que esa afectación al orden público 
sea manifiestamente contrana al propio orden público No se trata de lesionar los 
intereses de un particular por simple contrariedad al orden público. 

En este sentido. las convenciones lnteramencanas sobre Exhortos o Com1s1ones 
Regatonas (articulo 17), sobre Recepción de Prueba en el Extraniero (articulo 17), 
la lnteramencana sobre eficacia Internacional de las Sentencias y Laudos 
Arbitrares Extranieros (articulo 2), y la lnteramencana sobre Normas Generales de 
Dereeho Internacional Pnvado (articulo 5). flex1blf1zan la pos1bi11dad de rechazar 
una com1s1ón regatona cuando el acto a eiecutar 'sea manifiestamente• contrario 
a su orden público, dicha situación no se ve reflejada en el sistema 1urld1co interno 
mexicano 

A un tnbunal mexicano le es permisible llevar a cabo una declaración solicitada 
por un tribunal extraniero. en la que se pida que el declarante envle 
personalmente por teléfono su decJaración. y conteste los interrogatorios que se 
plantea desde el extraniero En este caso. el juez mexicano asentará cómo se 
1dent1f1có el dedarante la ausencia ae presión al declarar, y recogerá los 
documentos que presenta el declaranle 

En nuestro pals, se estimarla contrario al orden público procesal el hecho de 
escuchar un testigo al que se le conmine a declarar mediante coacción o fuerza, 
ya que el orden público procesal mexicano 1mpltca la liberta de declarar 
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Al flexibilizarse la facultad de oponerse a un orden jurldico extrano al amparo de la 
excepción de orden público, deberá analizarse la intensidad de la conexión entre 
el sistema extran¡ero y el local. 

Contrariedad contemporánea. 

Diferenciado el orden público del derecho público. es factible que la autoridad 
mexicana se oponga a la aplicación o reconoc1m1ento de un sistema ¡urfd1co 
procesal extran¡ero. cuando la norma, acto o inst1tuc16n que de ella se derive se 
oponga af orden público interno. siempre y cuando la opos1c16n sea calificada 
como manifiestamente contraria y contemporánea 

b) Fraude al derecho procesal. 

Fraude a la ley y al tribunal competente. 

A la ley no se le puede enganar, puesto que sólo es una h1pótes1s establecida por 
el feg1sfador. a quien se burla en realidad es al titular del órgano jUrisd1cc1onal al 
usar los preceptos legales y abusar del proced1m1ento confllctual 

El llamado fraude a la ley es un medio utilizado por el órgano apf1cador del 
derecho para 1mped1r fa aphcac16n en el foro de una nonma extran¡era, con la 
diferencia de que, en este caso. losa supuestos son distintos, pero prec1sables en 
mayor medida. consistente en emplear el mecanismo conflictual para logra un 
resultado que de otra manera. normalmente no serla posible, es decir. mediante ef 
cambio voluntano de los puntos de conexión (nacionalidad. dom1c1ho, entre otros) 
en detenminada relación jurid1ca, se provoca, a su vez, la apl1cac16n de una nonma 
diferente con resultados distintos de los que se obtendrfan de haberse aplicado el 
proced1m1entos confllctuaf 'º' 

En el fraude a fa ley se distinguen dos elementos 

Objetivo Consistente en el hecho o acto jurfd1co que se adecua a una 
detenminada nonmativ1dad 

Subjetivo Integrado por las maniobras intencionales del Sujeto para lograr que se 
fe apliquen fas nonmas jUrfd1cas que. por lo general. son más favorables para sus 
intereses 

Cambio al punto de conexión. 

El cambio. en el punto de conexión no está proh1b1do, es decir. es perfectamente 
legal que se haga tal cambio 
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El problema surge cuando esa reubicación al punto de contacto se hace 
dolosamente, es decir, con la únrca y exclusiva intención de obtener beneficios, 
que de no haberse hecho el cambio no se obtendrlan Obviamente. esto 
sobreviene por la manrpulación consciente de los puntos de conexión. 

En el orden práctico, la problemática que plantea el cambio de un punto de 
conexión debe contemplarse bajo dos enfoques 

a) Que mediante el cambio al punto de conexión se trate de evadir o se evada la 
competencia de los tnbunales de un Estado o su ley procesal. 

b) Que mediante el cambio del punto de conexión se trate de darle o se le dé 
competencia a los tnbunales o leyes de un Estado diverso al evadido 

S1. como sabemos, en el orden ¡urld1co mexicano pnmero se debe elegir al tribunal 
y después a la normat1v1dad, la evasión o fraude a esta última sobreviene que se 
evade al tnbunal 

Desafortunadamente, en la normatividad mexicana vigente para ambos problemas 
no existe una d1spos1ción procesal especifica aplicable, sino sólo general. 
Citemos. por e¡emplo, la Convención lnteramencana sobre Normas Generales de 
Derecho lntemac1onal Pnvado (articulo 6), la Convención sobre el Reconocimiento 
y e¡ecución de las Sentencias extran¡eras (articulo 5), y el Código Federal de 
Proced1m1entos C1v1les (articulas 566. 567 y 568) 

Sanción por el fraude al derecho procesal. 

La sanción pudiera pensarse que consiste en la nulidad de los actos realizados 
para lograr la evasión No obstante. debemos precisar que en ningún caso en que 
se presente un fraude procesal se podrá deciarar la invalidez o ineficacia del acto 
realizado en el extran¡ero, sino que únicamente se podrá declarar que dentro del 
foro ese acto no podrá ser reconocido 

Mientras que el conocido como fraude a la ley se sanciona con el 
desconoc1m1ento del acto obtenido. en el fraude al tnbunal competente también 
debiera sancionarse con el desconoc1m1ento e ine¡ecuc1ón de lo resuelto. o con la 
negativa a aceptar una competencia que fraudulentamente ha evadido la natural 

Evnlón al procedimiento y tribunal ,..conocido. 

Aqul el proced1m1ento realizado logra como efecto una sentencia El problema, en 
este caso consiste en determinar s1 esa sentencia puede ser reconocida en otro 
lugar diverso al de donde se pronunció 

A este respecto el maestro Jorge Alberto Siiva establece lo siguiente 
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En la evasión al procedimiento nonmalmente reconocido, partimos del supuesto 
confonme al cual: 

a) existe un procedimiento convenido por los litigantes para resolver un lit1g10 
interpartes, 

b) se ha seguido un procedimiento diverso al convenido, y 

c) el procedimiento no convenido es el que da lugar a una sentencia que pretende 
ser reconocida o ejecutada en otro foro. 

En la evasión al tribunal competente tenemos los siguientes supuestos: 

a) que existe una cuerdo onterpartes que indica o establece a un tnbunal como 
competente para resolver de un lilig10 especifico, 

b) se ha tramitado el proceso ante un tribunal diverso al nonmalmente competente, 
y 

c) que se ha pronunciado una sentencia ante el tnbunal que no fue elegido por los 
litigantes. la que pretende ser reconOC1da o e¡ecutada en otro foro. 100 

En nuestro derecho interno el articulo 1051 del Código de Comercio. establece 
que las partes pueden convenir las reglas procesales a seguir. En México no 
existe d1spos1ción s1m1lar que obligue a revisar las reglas procesales seguidas en 
el proceso del que denve la sentencia presentada para su e¡ecución 

En cuanto al tribunal previamente elegido por los litigantes. es decir, cuando los 
litigantes han convenido en la prórroga de la competencia, el sistema ¡urld1co 
mexicano reconoce la competencia del elegido (tnbunal desplazado o derogado. 
según el articulo 1093 del Código de Comercio) y rechaza la del ongmano 
(tnbunal prorrogado). 

Cuando el proceso del que denva la sentencia que pretende ser reconocida o 
e¡ecutada denve de un tnbunal no elegido por las partes (uno incompetente), Ja 
resolución no podrá ser reconocida 

c) Institución proceHI desconocida. 

Normas e mst1tuc1ones 1urld1cas 

Una onst1tuc1ón ¡urld1ca no debe confundirse con una nonma 1urld1ca, de la misma 
manera en que no debe confundirse un edificio con un ladnllo que sólo es parte o 
componente de toda la estructura 
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En México derivamos la institución del articulo 14 Fracción 111 del Código Civil, que 
establece: 

"Articulo 14. En la apl1cac1ón del derecho extran¡ero se observará lo siguiente: 

111. No será 1mped1mento para la aplicación del derecho extranjero. que el derecho 
mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución 
extran¡era aplicable, s1 existen inst1tuc1ones o proced1m1entos análogos" 

Puede suceder que el ¡uez del foro. en el momento de aplicar una ley extran¡era, 
encuentre que ésta contiene una institución ¡urfd1ca desconocida por su sistema 
jurld1co 

En estos casos habrá una gama de posibilidades: puede ser que dicha institución 
sea desconocida en su derecho, y ademés, sea tan d1slmbola que no haya 
posib1l1dad alguna de aplicar dicha ley, porque hacerlo afectarla el sistema natural 
de su propio orden ¡urld1co 

Por lo tanto una institución ¡urld1co procesal consiste en un conjunto de normas, 
reglas o disposiciones onentadas a establecer un sistema o cuerpo orgánico, que 
en con¡unto. producen un efecto ¡urld1co procesal.'º' 

Las instituciones ¡urld1cas extrallas, al ser contrastadas con las propias o 
domésticas pueden ser 

a) Iguales. idénticas o uniformes cuando ambas son iguales o coincidentes 

b) Equivalentes o seme¡antes. cuando ambas son parecidas o aproximadas 

En el sistema procesal mexicano. es perm1s1ble aceptar instituciones extrallas 
cuando éstas poseen en el foro alguna equivalente. En cambio, cuando la 
1nst1tuc1ón extralla no posee una equivalente, podrá ser rechazada (articulo 14 
Fracoón 111 del Código C1v1I) 

Lo antenor resulta importante porque es posible aceptar instituciones extrallas 
que para el legislador serian las que no se muestran manifiestamente contrarias al 
sistema propio Lo que significa que el derecho de los conflictos nexib1l1za al 
propio sistema domestico 

e) DesconOCJdas cuando no aólo MI carece de igual o equivalente en el foro, sino 
Que además es 1nex1stente 
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Las instituciones sustantivas se estructuran o construyen con base en un sistema 
o cuerpo esencialmente sustantivo, tal es el caso del matrimonio, la adopción, el 
d1vorc10, el repudio, la esclavitud, el fideicomiso, la sociedad anónima, entre otros. 

En las instituciones procesales se atiende a las construcciones jurldicas que 
funcionan en la solución de un lit1g10 mterpartes. Como por ejemplo, podemos citar 
la llamada jurisdicción voluntana o graciosa, el interd1cto, el recurso de apelación, 
la avenguación previa, la coadyuvancia, entre otros 

La ley procesal penmte rechazar las "formas no correspondientes· o las 
formalidades distintas a las nacionales" Se trata. en parte, de un rechazo a las 
instituciones procesales desconocidas que se encuentran en los articules 555 del 
Código Federal de Proeed1m1entos C1v1les. 604 del Código de Proced1m1entos 
C1v1les vigente para el D1stnto Federal y 1074 del Código de Comercio. asl como 
en el derecho convencional internacional, por ejemplo, en los articules 1 O de la 
Convención lnteramencana sobre Exhortos o Cartas Regatonas y 6 de la 
Convención lnteramencana sobre Recepción de Pruebas en el Ex1ran¡ero 

d) Falbi de ntclprocldad 

Cuando. según el derecho del foro, sea factible reconocer o ejecutar un acto o 
resolución, una norma o una institución ex1ran¡era, puede verse truncado si el 
Estado advierte que sus actos. resoluciones, leyes o instituciones no son 
reconocidos o e¡ecutados en el ex1ran¡ero. Oponer la falta de reciprocidad implica 
la 1mpos1b11idad de reconocer o e¡ecutar un acto. resolución, norma o mst1tuc1ón 
extran¡era 

Aceptar la reciprOC1dad. 11grufica penalizar o imponer la retorsión al pals donde 
proviene el acto. norma o institución "'" La pena tendrla su ongen en que en 
ocasiones antenores en ese pals no se han reconOCldO los actos. normas o 
1nst1tuc1ones. ni e¡ecutado las resoluciones mexicanas. o aplicado sus leyes 

Reciprocidad excepcional. 

La excepción de falta de reciprocidad ha sido mayormente abordada en lo relativo 
a la cooperación a un proceso extran¡ero. ya sea para auxiliar a resolverlo o 
e¡ecutar lo en él resuelto ,,,. 

De acuerno al derecho interno y del propio derecho convencional internacional. no 
es necesano Que en el Estado extran¡ero se obre a la reciproca. y que por tanto. 
el tnbunal mexicano no está autonzado para investigar o resolver s1 existe o no 
rec1prOC1dad 

El derecho 1ntemo mexicano acogiendo el sistema de listados, establece (último 
párrafo que se encuentra en Jos articules 571 del Código Federal de 
Proeed1m1entos C1v1les. 606 del Código de Proced1m1entos Civiles vigente para el 
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Distrito Federal y 1347-A del Código de Comercio) que no obstante el 
cumpl1m1ento de las condiciones o presupuestos (los necesarios para homologar 
una sentencia extranjera), el tnbunal podrá negar la e¡ecución si se probara que 
en el país de ongen no se e¡ecutan sentencias o laudos extran¡eros en casos 
análogos. Esto es, se establece una excepción a la regla general de no oponer la 
excepción de rec1proc1dad. 

Estas d1sposic1ones carecen de identidad o equivalencia en el derecho 
convencional internacional. donde ya fue eliminada la reciprocidad Por tanto. esta 
regla sólo podrá operar en México cuando no sea aplicable el derecho 
convencional internacional. 

En el caso de que no se e¡ecuten las sentencias mexicanas en el extran¡ero. y en 
el caso de que se pudiera alegar la falta de reciprocidad, el ¡uzgador debe tomar 
en consideración que no basta que en el extran¡ero se ignoren las sentencias 
mexicanas, sino que la reciprocidad solo podrá oponerse a casos análogos 

Cuando la ley mexicana alude a ·analogla", con ello restringe la excepción de 
reciprocidad a los casos en que las matenas san análogas, que en la idea del 
legislador no significa llt1spendenc1a, sino seme¡anza. parecido o afinidad con las 
cuestiones resueltas por la sentencia 
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CAPrrULOIV 

COOPERACION INTERNACIONAL AL PROCESO O 
COOPERACION JUDICIAL INTERNACIONAL 

En nuestro sistema jurídico se establece el principio de inmunidad de jurisdicción, 
el cual considera que debido a la soberanía de los Estados, las autoridades 
carecen del poder de coacción más allá de su territorio. por lo que es necesario el 
auxilio internacional para determinados actos procesales."º 

De lo anterior deviene la necesidad de lograr la práctica o realización de actos 
procesales en un lugar ajeno a aquel en que el tribunal viene conociendo del 
proceso, por lo que no puede realizarlos directamente. 

Se colige así. la existencia de un proceso el cual ya se tramitó e incluso resolvió, y 
dentro del que resulta necesano un acto procesal complementario que 
directamente no puede realizar el director del proceso. por lo que se requiere que 
para dar cumplimiento a los fines propios de la ¡ust1cia, sea otra persona quien 
realice el acto. 

Además de que, en el lugar en que tiene que realizarse ese acto indispensable no 
se puede llevar a cabo dentro del temtorio que le fue asignado al tribunal que 
viene conociendo o que resolvió, ya que para efectuar ese acto se tiene la 
necesidad de acudir a un territono que está más allá de las fronteras propias y que 
generalmente, se encuentra ba¡o la órbita competencia! de otro Estado u otro 
tribunal 

En el plano real existen en el mundo, cuando menos, dos territorios repartidos. A 
la vez, que en cada temtono sus pobladores y autondades se regulan u ordenan 
de manera diversas a la de los pobladores y autondades de otros territorios. 

El problema que se presenta en el plano real no es el único, por ello, en el plano 
¡uríd1co, también suponemos 

a) La existencia de cuando menos dos órdenes jurídico autónomos, que a su vez, 
implican o regulan principios, órganos o mst1tuc1ones, así como reglas procesales 
diferentes S1 el orden ¡urldico fuese el mismo en ambos lugares, no se 
presentarla la problemét1ca jurídica internacional 

b) La existencia de normas, ya sea internas o internacionales, que procuran dar 
una solución al problema real planteado Estas normas establecen la forma de 
solucionar directa o indirectamente ese problema 

Por todo lo anterior, la cooperación procesal se produce, cuando el órgano 
junsd1ccional se un Estado está impedido de actuar en el territorio de otro Estado, 

pero requiere de la practica de actos procesales en el territorio de este último 
estado Solicita la cooperación del Estado con ¡unsd1cción para llevar a cabo 



notificaciones, citaciones, emplazamientos o pruebas. También ejecución de 
sentencias. 111 

Caracterlsticas de la cooperación. 

Es asl que el maestro Jorge Alberto Silva 112 menciona las caracterlsticas que 
debe reunir la cooperación: 

1) Supone la necesidad de realizar un acto en un lugar diverso a aquel en que la 
autoridad asistida ejerce competencia territorial o, cuando menos, obtener la 
información mlnima del derecho extranjero. 
2) Cuando menos convergen dos órdenes o sistemas jurídicos autárquicos y 
autónomos. 
3) Cuando menos una aproximación mlnima o coordinación entre ambos sistemas 
u ordenes jurldicos tendientes a la cooperación. 
4) En el primer orden (en el que se encuentra la autoridad asistida), existe una 
petición a un asistente que se encuentra en otro lugar, para que realice un acto de 
cooperación. 
5) Curen realiza el acto de auxilio o cooperación, realiza un acto singular, que es 
complementano de otra senación de actos procesales para los que en conjunto se 
hace necesano esa cooperación 
6) El asistente o cooperador realiza el acto de cooperación o asistencia 
procurando lograr la finalrdad propia del proceso principal requerido por el 
asrstrdo En su estricto sentido esta actividad es la que corresponde propiamente 
a la actividad cooperacional 

A lo anterior anteponemos la delrmitación de las soberanlas de los estados, lo 
cual auxrlrará para que se pueda llevar a cabo la cooperación procesal hasta 
donde lo permita cada Estado 

En este contexto la cooperación internacional procesal la conceptuamos dentro de 
dos perspectivas, a saber: 

a) En sentido amplro es el sistema normativo que regula la asistencia. 
colaboración o ayuda que se otorga a un órgano encargado de decrdrr un negocio 
o litigio interpartes al que no le es fácil obtenerla directamente. 

b) En sentido estricto. la cooperación internacional se corresponde con la 
actrvrdad realrzada por el órgano asistente o cooperador que tiende a apoyar la 
función junsdrccional del requirente o eiecutar lo pedrdo por éste. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación apoya esa autonomla cooperacronal, 
pues suponiendo que el tnbunal u órgano al que se le requiere cooperación 

111 Arrl'-1 Gorda. Carl<>1. Op Cu. Pdg. 948-949. 
111 .'illwi S.lwi. Jorp Albmo. Op. Cll. Pág 287. 
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sostenga ser el competente para resolver el fondo del asunto, es decir, que afirme 
que posee competencia directa sobre la materia de la cual deriva el requerimiento, 
eso "no es causa bastante para que se niegue a diligenciar1o, ya que la 
competencia debe resolverse en expediente distinto y previa sustanciación que 
las leyes fijen." 113 

En fin, el derecho mexicano prevé que aún suponiendo que un tribunal mexicano 
diligencie una comisión proveniente del extranjero, ello no supone que en su caso 
se reconozca la competencia de tal tribunal extran¡ero, o de que el tribunal 
mexicano quede obligado, en su momento, a ejecutar la eventual sentencia que 
se pudiera dictar, o que renuncie a la competencia exclusiva. 

No debemos olvidar, que en la cooperación judicial'" puede contemplarse bajo 
dos aspectos: 

1) Cooperación activa, que implica una actuación efectiva del Estado asistido, y 

2) Cooperación pasiva, que consiste en tolerar o permitir que en el propio territorio 
se ejecuten o cumplan determinadas actividades. 

La cooperación internacional se orienta a regular los siguientes aspectos: 

a) Realizar los actos de cooperación que permite a cada pals lograr se solucione 
el fondo del litigio interpartes sometido a proceso (coopera a realizar la función 
junsd1ccional). 

b) Realiza los actos necesarios para que el fallo sobre el fondo controvertido o 
l1t1g10 interpartes, sea reconOC1do y, en su caso, e¡ecutado. 

Cada Estado debe organizarse e implementar formas que auxilien a otros estados 
que requieran la cooperación internacional, existiendo varias formas o medios de 
cooperación intem•cional al proceso. 

Por un lado, los medros a t111ves de los cuales se proporciona una actuación 
procesal y, por otro los medios de cooperación en que sólo se suministra 
información. 

Como e¡emplo de los primeros tenemos los s1gu1entes 

a) Empleo del exhorto, carta o comisión regatona 
b) Uso de las vlas consulares o d1plomtt1cas 
c) Actuar por medro de com1s1onados particulares 
d) Obtención de mformacrón de autondades propias, e>ctran¡eras, o incluso de 
particulares expertos acerca del derecho extranjero 

11
' Rosal., S1/W1. "'""''' Op C11. l'dg 41J. 
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Dentro de los segundos medios citamos, por ejemplo, la información sobre texto, 
contenido e interpretación del sistema jurfdico extranjero. 

Para saber si el Estado está obligado a otorgar cooperación a un proceso 
extranjero, debemos saber si existe algún órgano que posea facultad de exigir el 
cumplimiento de esta obligación. Es decir, si la norma se caracteriza por la 
bilateralidad, que implica que los derechos y obligaciones son reclpnocos, 
conviene entonces examinar la norma desde la perspectiva de la facultad. 

La faculta para exigir el cumplimiento debe atisbarse desde dos ángulos: el 
convencional internacional y el interno. Según el derecho convencional 
internacional la facultad es clara y la obligación debe cumplirse. El principio pacta 
sun servanda, reconOC1do incluso en la Convención sobre el Derecho de los 
Tratados, asl como la supremacla de todo tratado por sobre el derecho interno, 
nos lleva a afirmar las obligaciones de un Estado para cooperar, dentro del 
contexto del tratado, a favor de un proceso en el extranjero. 

Esto es. la facultad para exigir y la obligación de otorgar cooperación a un proceso 
en el extranjero se encuentra en el derecho convencional internacional, al igual 
que el derecho interno que rige el cooperador. Pero además de esto, esa facultad 
y esa obligación también la podemos localizar en el derecho consuetudinario 
vigente en el lugar de cooperación, asl como en los cánones y principios de la 
polll1ca que un pals adopte hacia el exterior. 

IV.1. Introducción al exhorto o carta rogatoria. 

En algunos paises y en la práctica nacional, los exhortos internacionales se 
denominan cartas o comisiones rogatorias. denominaciones que suelen utilizarse 
como sinónimos, en virtud a que no poseen en el campo internacional no poseen 
d1ferenoa alguna. 

Sin embargo en el derelilo interno y en la idea de prestigiados autores se 
preosan d1ferenoas entre las que sellalamos· 

a) El exhorto se libra a un 1uez o tnbunal de igual categorla, solicitándole que 
ordene la práctica de alguna diligencia ¡ud1cial 

b) 51 el oficao 1e libra a una autondad jud1caal de inferior categorla, y sobre la cual 
e¡erce 1unsd1coón el 1uez o tnbunal que libra dicho ofioo, toma el nombre de 
despacho "' 

Es asl que de acuerdo a lo que establece el maestro Franclaco Contrera1 Vaca, 
podemos conceptuahzar el exhorto como un instrumento de cooperación utilizado 
entre autondades Judioales competentes en sus respectivos territorios en virtud 
del cual la pnmera. denominada requirente soliota de la otras conocida como 
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requerida, la realización de un acto especifico en la jurisdicción de la segunda, 
necesario para satisfacer fonnalidades procedimentales, allegarse de los 
elementos probatorios indispensables para resolver válidamente y con fuerza 
vinculativa para las partes una controversia sometida a proceso, o con el fin de 
que le reconozca validez y, en su caso ejecute decisiones. 118 

Trlbun•IH u órg•noa de •utorld•dea p•rtlclp•ntea. 

Para la diligenciación de una carta rogatoria o exhorto concurren cuando menos 
dos órganos de autoridad. por un lado el requirente y por el otro el órgano 
requendo, que también suele denominarse al requirente como exhortante, en 
tanto que al tribunal u órg•no requerido se le conoce como tribunal u órgano 
exhortado. Al requirente, tmmb~n se le conoce como originario o de origen. 
Originario porque ahl se ongrna la carta rogatoria, y dado que es el que 
inicialmente conoce del litrgro interpartes a ser resuelto. 

Una caracterlstica común en ambos tribunales en el ámbito internacional, es que 
son autónomos e independientes y que, por tanto, no existe subordinación o 
supremacla entre uno y otro 

Autorid•d Centnl. 

En la Legislación Ad,etiva fedeílll en su •rticulo 551 que los exhortos o cartas 
rogatonas podrán ser transmitidos al órgano requerido por las propias partes 
interesadas, por vla Judra•I. por medio de funaonanos consulares o agentes 
drplomllllicos o por la autond8d competente del estado requerido, al que los 
tratados sucntos por nuestro pals llaman Autondad Central (articulo 4 de la 
Convenaón lnteramencan• sobfe Exhortos o C•rtms Rogatonas). 

Encontr11mos pues enl.udoa a lol órganos (requirente y requerido), a un órgano 
de autondad, que en el campo del derecho rntemacional, especialmente procesal, 
es conoodo como "•utond8d centrar. 

En nuestro pmla. la Ley Otganiai de la Admrniatr11ción Pública Federal establece 
que I• Secret•na de Relaaonea Extenore1 le corresponde en materia de exhortos 
rntemacionales. hacerlos llegar a su destrno, prevra constatación de que llenen los 
requisitos de forma para su drligenaación y de su procedencia o improcedencia, 
para hacerlo del conocimrento de las autoridades iunsdrccion•les competentes',,_ 
Esto ea. Que rntemeoonalmente la autond8d centr11I mexicana. es la Secretana de 
Relacione• Extenores 

Ea conveniente 1ellalar Que la autondad oentr111 careoe de competencia para 
aceptar o rechuar exhorto• A nrvel convencional. 1610 se establece como una vla 
de enlace. medrante la cual se puede hacer llegar a su destrno la carta rogatona y 
su respuesta. 
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No obstante, a pesar de que la autoridad central no puede adoptar o rechazar 
exhortos, si está en la posibilidad de revisar fonnalidades de cada carta rogatoria 
para auxiliar en la comunicación, e incluso dictaminar sobre el particular. 

Documentación. 

La codificación mexicana (artículos 556 y 572 del Código Federal de 
Proced1m1entos Civiles, 604 Fracción IV del Código de Procedimientos Civiles 
vigente para el Distrito Federal y 1074 del Código de Comercio). alude tanto a las 
cartas o comisiones regatonas que de nuestro pals sean enviadas al eX1ranjero, 
como a las cartas o comisiones rogatorias que del extranjero sean recibidas por 
un tnbunal mexicano. En ambos casos, Ja documentación se llevará por duplicado 

Regla que no se establece en la legislación convencional sino en el Código 
Ad¡et1vo C1v1l 

IV. 1. 1. Preparación de la carta rogatoria. 

Procedimientos. 

No debemos de perder de vista que intervienen cuando menos dos órganos o 
tnbunales en donde el órgano exhortante se ventila el procedimiento pnncipal, 
radicándose el prooeso, es decir, en lo general implica que ahl se inició el proceso 
(se presentó demanda y contestación). se han llevado a cabo Ja mayorla de los 
actos mstruccionales (recolecoón de pruebas). e incluso. es ahl donde se 
determinará Ja suerte del litigio (se pronunciará sentencia); en el caso del 
proced1m1ento secundano o accesono. sólo se contemplan los actos que se 
practican en otro foro que implican el acto pedido. asl como la respuesta a la 
petición 

En el orden práctico. resulta m•s importante el último procedimiento (el de 
respuesta o secundano). pues en este encontramos generalmente los actos 
consistentes en las declaraciones pedidas. las notificaciones entregadas, o 
mcJuso la e¡ecución de la sentencia pronunciada 

En el ámbito convencional internacional interesa entender esta separación, pues 
Jos actos procedimentales secundarios o auxiliares han de aprox1ma1'lle. 
armonizarse o coordinarse con el prooeso pnncipal para el cual viven. smo existe 
la pos1b1hdad de uniformarse 

En gran medida esto es aceptado en México, donde el Código Federal de 
Proced1m1entos Civiles en su articulo 55 en actos cooperac1onales hasta perm1t1r 
sacrificar la ley propia en pro del aux1l10 para resolver un l1t1g10 interpartes en otro 
pals. Sin que esto 111gnifique un acto de mtrom1s1ón de un Estado extran¡ero o 
vulneración de soberanla 

----------·--··--
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Procedimiento ante el requirente y el requerido. 

Cada pals establece sus normas procesales internas que regulan el envio de 
cartas rogatorias al extranjero, asl como el despacho de comisiones rogatorias 
procedentes del extran¡ero. 

Es asl que en este punto expondremos las etapas que se lleva a cabo ante el 
tribunal exhortante en la preparación de la carta rogatoria, a saber: 

a) Preparación, en la cual los actos realizados tienden a fortalecer o consolidar la 
legalidad de la carta regatona. Aqul se incluyen a todos los procedimientos de 
formación o elaboración de la carta o comisión rogatoria, de legalización y 
traducción, es decir, todas las providencias previas a la transmisión de la carta o 
exhorto. 

b) Envio, consiste en los actos de traslado o transporte de la carta rogatoria. Aqul 
incluimos las vlas con intermediano, como las diplomáticas, consulares, mediante 
la autoridad central. entre otras, asl como la vla directa, utilizadas en zonas 
frontenzas, según convenios internacionales. 

Etapas que se encuentran regidas por el derecho interno del órgano exhortante y 
que es menester la aplicación de su sistema jurfdico. 

Es asl que el sistema jurldico a seguir para practicar el acto solicitado deberá 
aplicarse la lex fon, esto es la ley del lugar donde se va diligenciar el exhorto. 

Preparación. 

De explorado derecho resulta ser que las partes en el proceso pueden ofrecer 
todas las pruebas que el Código Ad¡etivo Civll sellala, a efecto de probar su 
aeetón o bien sus excepciones o defensas respectJVamente, o en su caso impulsar 
el proceso a traves de diversas actuaciones procesales como la notificación, 
citación o emplazamiento 

Ante esta tesitura. la parte que solicite que se lleve a cabo una actuación procesal 
en el extran1ero debe acreditar que la misma es pertinente e idónea para auxiliar y 
resolver un litigio planteado 

El tnbunal exhortante es quien calificara la 1done1dad y pertinencia de la prueba. 
puesto que a éste le compete dicha facultad 

Por lo antenor la preparación de la carta rogatona no se inicia por la solicitud de la 
misma por una de las partes, sino con la resolución mediante la cual se acepta y 
ordena que se envle una carta regatona, se inicia el procedimiento o fase de 
preparación 
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Asl mismo, una vez que el tribunal ha acordado enviar un exhorto, puede pedir a 
la contraparte adicione anexos a la solicitud."" 

En el momento de preparación de la carta los sujetos del litigio juegan un papel 
importante, porque aun cuando la ley literalmente no lo establezca, son éstos los 
que pueden sugerir o llamar la atención al tribunal exhortante sobre el contenido 
del derecho extranjero y los problemas o trabas a que se puede enfrentar la carta 
rogatoria y su diligenciación. 

Este tipo de providencias tienden a asegurar la carta o comisión, a fin de 
asegurarle al tribunal u órgano exhortado la claridad, legitimidad y autenticidad de 
la misma. Los procedimientos a seguir son: 

a) La elaboración de la carta, 
b) Legalización y 
c) Traducción, los cuales veremos a continuación. 

a) Elaboración de la carta y au fonnularto. 

No basta que un tribunal ordene que se requiera o exhorte a un órgano de 
gobierno extran¡ero, pues también se hace necesario reunir y elaborar la 
documentación que se enviaré al extranjero y que contendré ademés del 
requenmiento de auxilio, otros anexos de gran importancia. Juntos la solicitud de 
auxilio y los anexos, integran el paquete o expediente que en sentido muy amplio 
también recibe el nombre de carta regatona. 

Este expediente o documentación en que se inserta la solicitud a la autondad 
extran¡era, debe expedirse al dla siguiente de pronunciada la resolución que 
ordenó su expedición, sin que pueda exceder de diez dlas (articulo 299 del 
Código Federal de Prooedimientos Civiles) 

SlatemH para Integrar el expediente. 

Podemos Identificar dos formas que contempla nuestro sistema para elaborar una 
carta regatona. '" 

El primero de ellos es el que nuestro pals sigue con otros que no son parte de 
alguna convención internacional referente a las com11iones rogatorias. Este 
sistema esté regulado por nuestro derecho interno. especlficamente en los 
articulas 549 del Código Federal de Proolldimll!ntos Civiles y 108 del Código de 
Proced1m1entos Civiles vigente para el D1stnto Federal, el cual se denomina 
tradicional o interno 

En este caso, la integración y elaboración del expediente en que se encuentra la 
carta rogatoria se atiende més a practicas y usos, a que se encuentren 
d1spos1ciones expresas que aellalen los documentos que se requieren para 
integrar la carta regatona 
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En este caso el "paquete" se integra con: 

1) El escrito del tribunal exhortante que se dirige al tribunal u órgano de gobierno 
extranjero, en el que pide su auxilio para cumplimentar la resolución. En su 
estricto sentido, esta es la carta rogatoria. El escrito se hace original y no en 
copia. 
2) Una copia, ya sea mecanográfica o fotográfica, de la resolución donde se 
dispuso el envio del exhorto y del objetivo para el cual se envla. 
3) Se suele agregar, dependiendo de la actividad solicitada, el interrogatorio a que 
se someterá al testigo, una copia de la resolución que se notificará, una copia de 
la solicitud de la parte que le pidió al tribunal onginario que enviará el exhorto al 
exterior, entre otros. 
4) Con frecuencia, se adiciona una copia de parte o de lodo el expediente 
pnncipal tramitado en el pals, que en gran medida, en la práctica resulta 
ininteligible para la autoridad extran¡era, no acostumbrada a las formas de 
elaborar un expediente en nuestro pals, y que con frecuencia se agrava, debido la 
regla mexicana, según la cual no deben dejarse espacios en blanco, lo cual 
magnifica lo imnteilgible. 

El sistema convencional internacional seguido entre México y otros paises, 
regulado por el derecho convenoonal internacional. 

En el caso de los procedimientos denvados del derecho convencional 
internacional, la préct1ca mexicana para integrar el legajo resulta más organizada 
que las del sistema interno. su fundamento se encuentra en vanas convenciones 
internacionales a saber 

Convenoón lnteramencana sobre Exhortos o Cartas Regatonas. 

Protocolo Ad1oonal a la Convención lnteramencana sobre Exhortos o Cartas 
Rogatorias 

Convención lnteramencana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. 

Protocolo Adicional a la Convención lnteramericana sobre Recepción de Pruebas 
en el Extran¡ero 

Convención de la Haya sobre Obtención de Pruebas en Matena C1v1I o Comercial. 

Convención tnteramencana sobre Eficacia Temtonal de las Sentencias y Laudos 
Arbitrales Extran¡eros 

Acorde a este sistema convencional intemac1onal, podemos clasificar en cuatro 
tipo los "paquetes" que han de elaborarse para integrar la documentación que se 
envla al exterior: 
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a) Documenhlclón bÍlllca, destinad• genenilmente a exhortos pa111 
notificaciones y clhlclonea. 

Para la integración básica o imprescindible del expediente que contiene la carta o 
comisión rogatoria, se deben incluir 

a) El articulo B de la Convención lnteramericana sobre Exhortos o Cartas 
Regatonas y el articulo 3 del Protocolo adicional de la misma Convención, 
establecen que debe acompal'larse copia de la demanda o petición con la que se 
1n1c1ó el procedimiento. asl como de sus anexos. 

b) El articulo B de la Convención lnteramericana sobre Exhortos o Cartas 
Regatonas y articulo 3. inClso c) del Protocolo adicional de la misma Convención, 
y 2 de la Convención lnteramencana sobre Recepción de Prueba en el Extranjero, 
disponen además que se agregara opia de las resoluciones que sirven de 
fundamento a Ja diligenoa solicitada 

Aunado al hecho de que se anexará información relativa a lo siguiente: 

.. Órgano iunsd1coonal requirente. 
*"Plazo del que dispone la persona afectada para que actúe. 
"ºAdvertencia a esa persona para el caso de inact1v1dad . 
.. Dom1C1ho de Ja defensorla de oficio u órgano de asesorfa legal para el caso de 
que exista en el campo o matena del proceso del cual deriva el exhorto 

b) Documentación pa111 obtención de pruebH dentro de paises del sistema 
lntenimericano. 

En este punto, s1 el objeto del exhorto consiste en la obtención de pruebas acorde 
a lo que establece el 111tema convenoonal interamericano, la información 
consistiré en ' 20 

a) S1 el ob¡eto del exhorto consiste en la obtención de pruebas siguiendo el 
s11tema convenoonal mteramencano, la 1nformaoón cons1st1ré en: 

b) El objeto de prueba claramente preosado (Articulo 4 de la Convención 
lnteramencana sobre recepC1ón de Pruebas en el Extranjero) 

c) Nombres y dom1oho de pentos o testigos mtervementes. asl como de las 
partes 

d) Resumen del proceso y hechos matena del mismo 

d) De manera opoonal la solicitud para que realice una tram1tac1ón especial o se 
sigan formalidades distintas de las establecidas en el derecho exhortado (Articulo 
10 de la Convención lnteramencana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, 4 y 6 de 
la Convención lnteramencana sobre Recepoón de Prueba en el Extranjero). 

e) Nombre y dom1oho de la persona responHble de los gastos y costas, y en su 
caso. la láentld8d del 9PQCler8do del 1nteres8do En el caso de prueba, 111 se omite 
menoonar qui6n serj et responsable de los gHtos, se debe anexar un cheque 
que los cubra (Artlculos 12 de I• Convención lnteramencana sobre Exhortos o 
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Cartas Rogatorias, articulo 7 de la Convención lnteramericana sobre Recepción 
de Prueba en el Extranjero y 12 del Protocolo adicional de la misma Convención). 

f) Para el caso de prueba, la solicitud del requirente para que se le infonme fecha, 
hora y lugar en que se diligenciará el exhorto. (Articulo 5 del Protocolo Adicional a 
la Convención lnteramericana sobre Recepción de Prueba en el Ex1ranjero) 

g) Traducciones, en el caso de que procedan 

h) Legalizaciones, en el caso de que procedan. 

e) DocumenUlclón para Ja obtención de pruebas dentro de paiH• del 
sistema de la Haya. 

El articulo 3 de la Convención de la Haya sobre Obtención de Pruebas en Materia 
Civil o Comercial establece que las comisrones rogatorias que se envlen a paises 
signantes de la Convención de la Haya sobre Obtención de Pruebas en el 
Ex1ran¡ero, en el paquete que se integre la carta, deben contener la siguiente 
información: 

a) Precisión de la autoridad requirente y, si es posible, el órgano u autondad 
requerida 

b) La identidad y domicilio de las partes procesales o sujetos del litigro y, en su 
caso. el de sus representantes 

c) La naturaleza del proceso asl como una exposición sumana de los hechos en 
que se funda. 

d) Los actos de instruCCJón y otros actos ¡unsdiCCJonales a realizar 

En su caso. la carta regatona contendn!r adem•s: 

a) Los nombres y domicilios de las personas a ser escuchadas 

b) Las preguntas dingidas a las personas a ser oldas o los hechos sobre los que 
ellas deben ser oldas 

c) Los documentos u ob¡etos a examinar 
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El fonnulario A corresponde a la información proporcionada a las autoridades 
requerida, a la que ya nos hemos referido. Tratase de los sujetos intervinientes en 
la carta, asl como en el proceso del cual deriva la misma. Adviértase la existencia 
de dos fonnularios bajo la letra ·A·. Uno de ellos especifico para la obtención de 
pruebas, en tanto que el otro se refiere a diligencias diversas. 

El fonnulario B corresponde a la descripción del contenido de la resolución que se 
pretende hacer del conocimiento del notificado, asl como elementos adicionales, 
pero importantes. Este fonnulario se llena por el órgano jurisdiccional requirente, 
asl como la autoridad central de este Estado. 

El fonnulario ·c· corresponde al certificado de cumplimiento de la carta rogatoria 
en la que pidió una notificación del Estado requerido. 

Se ha venido estableciendo diversos fonnularios en el derecho convencional asl, 
por ejemplo, en el caso de Ja postilla establecida en la Convención de La Haya de 
1965 sobre notificación y traslado (significación), o de Ja Haya sobre Obtención de 
Pruebas en el extranjero. 

En fin, al contrastar el sistema tradicional con el sistema convencional para 
elaborar el •paquete• que se enviaré al órgano de gobierno extranjero, 
encontramos la superioridad y simplificación de este último. 

Con respecto a paises que no son miembros de alguno de los sistemas 
convencionales, sobre obtención de pruebas o notificación, México formará sus 
paquetes con base en el sistema tradicional, pero nada impide que se empleen, 
en la medida de lo posible, los mecanismos resultantes del sistema convencional. 
Asl, el empleo de Jos fonnularios en nada contradice al sistema, y se verá 
mayormente garantizado el éxito de lo exhortado o encomendado. 

Otros requisitos que se deben tomar en consideración so los siguientes, en la 
preparaoón de la carta rogatona. 

Traducción. 

Una prov1denoa, no menos importante en Ja preparación de la carta rogatoria, 
consiste en la traducción Traducir significa pasar del idioma del exhortante al 
exhortado Este tipo de providencias tiende a asegurar que la carta rogatoria 
enviada pueda ser entendida por el deshnatano La traducción implica una 
garant1a de fidelidad del menu¡e enviado 

Idioma en que •• redacta 
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Para redactar una carta rogatoria que requiera traducción podemos listar tres 
sistemas conocidos: 

.. Que la carta regatona se redacte en el propio idioma, anexándose una 
traducción del idioma del Estado exhortado. 

**Que se redacte en el idioma del Estado exhortado. 

••Que se redacte en un 1d1oma en el que los Estados interesados se hubiesen 
puesto de acuerdo. 

Este tipo de requ1srtos en el derecho mexicano no se regula un procedimiento 
especifico para hacer la traducoón. 

Los documentos redactados en idioma extranjero (sea que se hayan redactado en 
México o en el extranjero). asl como en el caso de los exhortos que proviene del 
extran¡ero. se exigen que sean acompal'lados de una traducción (artlculos 553 y 
572 del Código Federal de Procedimientos Civiles) 

Sobre la traducción de una carta regatona que se envla al exterior nada existe en 
el derecho meJOcano. No obstante. el derecho consuetudinario internacional, asl 
como el derecho convencional, hin establecido que el Estado que envla la carta 
regatona, es el Estado a quien corresponde hacer la traducción. 

Este requ1s1to formal sólo ha de cumplirse cuando el Idioma de los paises 
exhortante y exhortado es diferente 

Ante esta Situación cabe cuestionarse ¿Que es lo que ha de traducirse? En 1975, 
en P1namlll se comnno que 1e debl1 traducir el exhorto, asl como la 
documentación anexa. pero en 1979, en Montevideo. se estableció que los 
exhortos fundidos en IH Convenaones sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. sólo 
basta traducir la demandl o pet1aón oon la cual se inició el proced1m1ento, no 
requméndose 11traduccióndelos1nexos 

Traductor. 

En nuestro pals no existe disposición alguna que regule la capacidad especial del 
traductor. salvo en el caso de las 1entenaas arbitrales. en que el traductor debe 
ser oficial. ¡urado. agente d1plomllltt00 o oonsu11r (articulo IV del Convención sobre 
el Reconocimiento y E¡ecución de Sentencia• Arbitrales Extran1eras) 

E1 oerto que en Méxt00 el lraductDf' rio requiere de lltulo académico, ni cargo 
olicial no obstante 11 1ctrvldad de la traducción tiene que armonizarse con las 
leyes del Estado al que se le pedtrlli la colaboración, debido a la dualidad de los 
puntos de contacto para el actuar procesal 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

129 



FALTA 

PAGINA 

130/ 
-·------·····-··--



Comercio, que establece que las comisiones rogatorias enviadas o recibidas por 
conductos oficiales, no requieren legalización. 

Contrario a los procesos civiles o comerciales en que la regla general no exige la 
legalización, en los exhortos derivados de procesos penales si se exige la 
legalización (artlculos 58 y 60 del Código Federal de Procedimientos Penales). 

No se debe confundir la exigencia en legalizar la carta o comisión rogatoria, con la 
simple legalización de documentos, porque para tramitar un exhorto, se requiere 
la legalización de algunos documentos, como ocurre en el caso de la sentencia. 

En cambio, el caso de los documentos públicos presentados a un proceso, pero 
que no se inserten en el exhorto, no requieren la legalización, pero su fundamento 
no deriva de los tratados o convenios sobre exhortos, sino de la convención por la 
que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos 
extranjeros. 

IV. 1. 2. Tr.nsmlslón da la carta rogatoria. 

Tan luego como se ordena que MI envle una carta rogatoria o exhorto a un órgano 
de gobierno extranjero, el exhortante lo debe~ llevar a cabo mas tardar al dla 
siguiente. El Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que los exhortos 
se 

"expedirán el dla siguiente al en que cause estado el acuerdo que los prevenga, a 
menos de determinaoón judicial en contr.rio, sin que en ningún caso, el t6rmino 
fi¡ado pueda exceder de diez d1u· 12

•. 

La carta o comisión que el tnbunal requirente envla • otro tribunal que se 
encuentr. en otro pala, esto ea, cuando el tribunal mexicano actúa como 
requirente. puede ser conducida o enviada por di\lttrsos vehlculos. 

Actualmente, los usos. las costumbres y las Convenciones Internacionales, en 
especial, la ConveneiOn aobre Exhortoa o Cartas Rogatorias, ni como la de 
ReoepoOn de Pruebas en ef extr11niero. firmadas en 111 Convenciones 
lntemaoonales de Derecho lntemacaonal Pnvldo. dispone de diversos medios 
pars envrar o trssmitJr una carta o comisión regatona. dentro de los que cabe 
mencionar el empleo def particular interesado, la vla directa, la vla consular, la vis 
d1plomillca. y la autondad central. a las cuales nos referiremos mis adelante. 

Salvo en el caso de la vla directa, en los demu ClllOS el intermediario actúa como 
s1 MI tn11tase de un servicio de correo. 

114 Afflatlo11P •t Ol'*F ¡. .... ,..¡ • ,._.,.,_ C,..,.. 
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Presentación de la carta rogatoria extranjera. 

Es trascendental P.I saber antes de enviar la carta rogatoria cual es la vla o canal 
que se utilizará pa•a hacer llegar a un tribunal extranjero la comisión rogatoria, 
siendo de igual imcortancia el conducto por el cual un tribunal extran¡ero puede 
lograr hacer llegar a un tribunal mexicano su exhorto. 

En este punto nos nvJcaremo5 a establecer cuales son los sistemas que pueden 
utilizarse para iwcer llegar un exhorto dirigido por un tribunal extranjero a un 
tribunal mexicano. y entre los que podemos mencionar los siguientes: 

1) Sistema interno o tradicional 

En el sistema interno o tradicional se estat;lece que si una carta o comisión 
rogatoria proviE'ne jp un pals que no es s1gnantes de algún convenio sobre 
com1s1ones, se hace llega: a nuestro país por los conductos o'.ic1ales (a'ilculos 
552 del Códign Federal de Procedimientos Civiles, arenque también punde 
hacerse llegar pc.r conducto de los particulares, y se establece que los que se 
envíen al extran¡ero no requerirán más legalizaciones que las ex1g1da por el 
derecho del país e11 que deba diligenciarse. 

El Código Federal dP Proced1m1entos Civiles (articulo 551). asl como en el Código 
de Comercio nn su '31•iculo 1074. señ¡¡lan. de maner.1 s1m1lar a lo que establecen 
las convenciones internacionales mencionadas, que los exhortos o comisiones 
royator1as podrá" ser t ·ansmit1das al órgano requerido por las propias partes 
intereEadas. pcir ·1ía ¡ud1c1al, por ntermedio de los funcionarios consu1a1es o 
agentes d1plo1'1át1cos o por la autoridad competente del Estado requirente o 
requerido según ;ea el -:aso 

Por lo que ha ce a· CótJ1go de Proced1m1entos Civiles vigente para el Distrito 
Federal. éste !•stablece oue los trib11nal1:s puede1 acceder a que les exhortos 
se3n enviados a través Je la p;1rte interesada (articulo 109 de dicho 
ordenamiento) 

2) S1stc.ma convencional 1nteramericano 

En el sistema convcnc1onal ínter< mcric< no. la carta o comisión rogatoria proviene 
de algún país s1grante de las C:Jnvenc1ones interamericanas sobre com1s1ones 
rogatorias En este caso. la carta rogatoria se hará llegar directamente a' tribunal 
mexicano reque ·1jo poi la pcrte interesada (salvo en el c.1so de pruebas). la vía 
¡ud1c1al directa. rur ::1onarios consulares o d1p:omáticos. 

Como en estas c:Jnvenciones int:ramericanas se establece la autoridad central, la 
cart.1 roga::-ria s·~ podrá hacer llegar al triounal mex1r.ano directamente de la 
autoridad central jel l:stado requirenie, o de la auto11d?d central del Estado 
requir~nte a la autoricad cer tral mP.x1cc.na. o del tribunal extran¡ero a la autoridad 
central mex1c<rna En realidad er.tas va11ac iones 10 se encueritran litera1mente 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

132 



especificadas en las convenciones, aunque puede derivarse esta gama de 
posibilidades 125 

Cabe enfatizar, que no es necesario que el tribunal mexicano reciba la carta o 
comisión rogatoria exclusivamente a través de la autoridad central. 

3) Sistema convencional de La Haya. 

En el sistema convencional de La Haya, la carta o comisión rogatoria proviene de 
algún pafs signante de la Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas 
En este caso, la c11rta rogatoria debe hacerse llegar a la autoridad central 
mexicana directamente, luego ésta la hará llegar al tribunal ¡urisdiccional 
competente .. 126 Por tanto, a un tribunal mexicano no podrá llegar el exhorto por 
medio de particulares, cónsules o diplomáticos. 

Vías para la transmisión de la carta rogatoria. 

Como lo apuntamos en su oportunidad, las vfas de transmisión de una carta 
rogatoria son lo siguientes: 

a) El empleo del ;nteresado. 

b) La via directa. 

c) La vía consular. 

d) La vfa diplomátic.a. 

e) La autoridad r.entral. 

Lo anterior se encue11tra contemplado en el articulo 11 de la Convención 
lnteramencana sobre Recepción de Pruebas en el ex1ran¡ero. así como en lo 
di&puesto por el articulo 4 de la Convención lnteramericana sobre Exhortos y 
Cartas Rogatorias 

a) Envío o transmisión po~ Intermediación interesada. 

Por este medio, el particular interesado es quien traslada materialmente y entrega 
la carta rogatoria. Es ttecir, el intermediario entm el exhortante y el exhortado es 
un particular. Esto es ;i se trata de algún litigante (actor o demandado), éste 
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personalmente va hasta la autoridad extranjera llevado consigo el expediente que 
contiene la cart;i rogatoria. Se trata de un comisionado particular altamente 
interesado y desgraciadamente parcial. 

No resulta lo más adecuado que se confle en los litigantes o partes interesadas 
para enviar la carta. Puesto que implica descuido y una confianza excesiva en uno 
de los sujetos de. litigio, generalmente el prejuiciado que saldrá favorecido con la 
diligenciación. 

Para los casos en que no sea aplicable el derecho convencional internacional, de 
acuerdo a lo .:¡ue Establece el Código de Procedimientos Civiles vigente para el 
Distrito Federal, a1 igLal que en Código de Comercio, es posible que se envíe el 
exhorto o carta ro·Jatoria por conducto de la parte interesada (artículos 109 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente para el Distrito Federal y 1074 del 
Código de Comercio). 

b) Envío o transmisión f'Or comunicación directa. 

En este medio sólo intervienen los órganos requirente y requerido para trasladar la 
carta rogatorni al lugar del destino. Se trata de una comunicación directa entre 
requirente y requerido, es decir, sin intenmediario. Caso que por ahora, ha sido 
aceptado en las zomis fronterizas. 
Siguiendo la fórmula de los Convenios de las Convenciones lnteramericanas de 
Derecho lnternac1:mal Privado, la vla judicial directa debe ser preferente en las 
zonas fronteri;'.a!\. e incluso en aquellos casos en que la ley interna del lugar de 
diligenc1ación <'Si lo penmita (Artículo 7 de la Convención lnteramericana sobre 
exhortos o Cartas Rogatorias). 

La vla directa <1plicada por México y Estados Unidos de América, y entre nuestro 
país y Guatemal.~. que son s1gnantes de la Convención lnteramericana sobre 
Exhortos y Cart<Js R1Jgatorias, <1sl como de su Protricolo Adic1on'3I. por lo que los 
tribunales ub1caclos en la frontera norte de México, podrán trasladar y entregar sus 
comisiones rogatoria!' por la vla directa sin necesidad de legalizaciones a los 
tribunales ub1:.ados en la frontera sur de Estados Unidos de América, ocurriendo 
lo mismo en los tribunales del sur de México y norte de Guatemala. 

c) Envío o trcm;mísión por intermediario consular. 

A través de este meu10 se emplea como intermediario, ya sea al cónsul acreditado 
ante el Estado e::ho 1ante, o al cónsul del Estado exhortante acreditado ante el 
Estado exhonado. 

Este medio resu'ta importante cuando en la ciudad en aue se encuentra la sede 
del tribunal eJ<hortante se encuentra acreditado algún cónsu;, que a su vez pueda 
transmitir a ;u pa.s la carta rogatoria. 

·--
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Para emplear esta vla, el tribunal mexicano puede enviar directamente la carta 
rogatoria al cónsul mexicano acreditado en el extranjero. No hay necesidad de 
exigir legalizacionl!s, ni al tribunal superior o a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores. Naca de esto ordenan las leyes mexicanas, aunque 
desafortunadamente en algunas prácticas se han empleado. 

También es pc.sible que el tribunal mexicano entregue al cónsul extranjero 
acreditado en México la carta rogatoria, para que éste a su vez. si su derecho lo 
permite, la tn1sl2de al tribunal u órgano gubernamental competente en el 
extranjero. 

Igualmente, el órgano de gobierno extranjero le puede entregar la carta rogatoria 
al cónsul mexica.10 acreditado en el extranjero, y ese cónsul la debe hacer llegar 
al tribunal mexicano. También puedP. el órgano de gobierno extranjero enviarle la 
carta rogatoria al cónsul de su pals acreditado en Mf!xico, para que éste lo haga 
llegar al tribunal me;<icano competente. 

d) Envío o transmisión por intennediación diplomática. 

En la actividad di¡:;lomática participan los jefes de Estado, de gobierno o los 
órganos espec131tis de relaciones internacionales, como son los ministros de 
relaciones exteriom~ y los conocidos como agentes diplomáticos, esto es, las 
personas cuya n11sión consiste en repre5entar un Estado ante otro Estado u 
órgano internacional como son el embajador, los ministros plenipotencimios y 
conse¡eros, entr~ otros. 
Esta vla no resulta cN.veniente toda vez que debido a la actividad polltica en que 
se ven rnmersa5 I< s cancillerias y misiones diplomáticas. al igual que los intereses 
gubernamentale; 5on de mayor proporGión que los particulares de un juicio, 
provocan el retanjo nat•Jral para su transmisión y entrega. En el terreno práctico, 
su cdracteristrca es la lentitud, si se compara con la via consular. 

Las convenc10r..~s je La Haya (pruebas y notificaciones), tampoco establecen 
estos medros cor10 propios para la transmisión de comisiones rogatorias, aunque 
para las notificacr·)nes sólo de manera excepcional. 

e) Envío o trarrsmisión por intermediación de la autorida:t central. 

Por este medio, lu carta rogatoria se envla y recibe por conducto de la autoridad 
central, órgano ·elat1vamente nuevo en el derecho internacional, y que 
generalmente es representado en cada Estado por e1 ministerio del exterior 
(Secretaria de Relaciones Exteriores), o bien por otro ministerio. 

Este medio, al i¡iual cue los demás que hemos explicado, con excepción de la 
transmisión por conducto de particular, nos ofrece la posibilidad de evitar la 
legalización como ya lo hemos visto. 

G
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Otros medios tle transmisión. 

Por último, cabe la posibilidad de pensar en otro tipo de medios que hagan posible 
la transmisión de un<J carta rogatoria. Éstos serían los c.1scs en que se pudiera 
utihzar al correo, (!I fax, el telégrafo, el teltfor.o, los sistemas de circuito cerrado. O 
algunos otros novedosos que pudieran surgir -:o,., motivo tle: nue\as tecnologlas. 
corno en caso de las re:des de comunicación corno los servicios de correo 
electrónico. 

Anticipación de la carta rogatoria. 

El tribunal mexicano no puede requerir auxilio de un tribunal extranjero, ni prestar 
tal auxilio a un tribunal extranjero, cuando se emplee una "corn1si6n ant1c1pada", la 
c11al consiste un medio de anticipar al destinatario el nnvío de los documentos, 
pero principalmente, de un medio de anticipar la dillgenciación, es decir, de 
adoptar medidas provisorias o cautelares. 127 

IV. 1. 3. Revisión de la carta rogatoria. 

Una vez que al tril::t;nal exhortado le ha sido designada la carta rogatoria, previa 
su diligenciación, revisará la misma, por las siguientes razones: 

a) Por el desconocimiento que existe en el extranjero del sistema jurídico, del pals 
exhortado. 

b) Por la posibilidad je que el acto sollritado en la carta rogatoria pugne contra el 
crden público, la ley del país exhortado, o se trate de alguna institución 
desconocida 

c) Para constatar f.¡ leg ilidad de lo solicitado. 

d) Para ajustar, corrplernentar, annonizar o vmcul3r el acto solicitad con el 
sistema ju•ld1co del "xhortado. 

En la revisión r 'J ;~lo se podrá det~rrninar la procedencia de lo solicitado, sino 
también otros dato~. ~·ar ejemplo la competer cia internacional, o la autoridad de la 
cual procede. 

Es así que diversos autores han expuesto los datos que un tribunal exhortado 
debe considerar 1ntes de adm1t1r o rechazar la diligenc1ac1ón, es entre ellos el 
maestro Jorge Alberto Silva quien establece lo s1guie.1te: 

1 Constatar la autnnticidad del exhorto o comisión rogatoria. 

11. Que el exhorto oroviene de una autoridad jud1c1al o jurisdiccional o autorizada 
para ello. 

127 Silva Silva Jof'Ke . Op Cu. Pág 
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111. Que la actuaci.~n encomendada sea de la competencia internacional del 
exhortado. 

IV. Que de practicarsa la actuación solicitada, ésta no contradiga el orden público. 

V. Verificando la :nmratibilidad con el sistema. 

VI. Otros datos que SH deben revisar, incluyendo los relativos a la homologación 
de resoluciones extr2n¡eras. 

1 Constatar ta autenticidad del exhorto. 

El tribunal mexic.'lr,n e(hortado, antes de resolver si procede practicar la actuación 
solicitada, debe -::arc10mrse de que la solicitud o exhorto proviene de una 
autoridad que esté mc'.lr.ocida como tal. En este punto, la legalización juega un 
papel .mportdnte, pue:; sirve para demostrar la autenticidad del exhorto. 

Es normal que en .il derecho internaciol"'al sobre el proceso se acepte que el 
exhortado no puedf, ni ~f'be revisar la legalidad del procedimiento del que emana 
el exhorto, pL•es ello l'Tlplicaria revisar la legalidad de los actos del tribunal 
exhortante 

Se debe presumir autént ca la carta o ccmisión rogatoria, cuando ésta se legaliza 
por el cónsul n 3C.01111I n extran¡ero, o cua~do se reciba por intermedio de la 
autoridad central. o JJú" algún funcionario ¡udicial en el caso de las zc,nas 
fronterizas Fuera de estos canos, puede quedar a discre:ión del tribunal 
establecer la autent C• ~ad "ª 

Por ahora, casi toJ;; r.<vta rogatoria recibida se presume auténtica, sin requerirse 
legalización poi ~hur 1, esta rev;sión dE• autenticidad se ve reducida a una 
rapidis1rr a y tal ve.!. impN .:ept1ble formalidad. 

11 ~onstatar que al ,,xhc rto proviene de una autoridad compatente para eHo. 

No sólo de debe ;crist3tar que el exhorto proviene de una autoridad, sino también 
qu<? la autoridad e:;L ;<11ac1tada para exhortar. Esto es, se debe constatar que el 
exhorto proviene de w E. ;lado extran¡ero o de algún tribunal internacional. 

Por otro lado, cace il'.l1ertir que dentro del sistema convencional de La Haya, es la 
autoridnd ¡ud1c1al ue un E'stado a quien compete pedir un acto de otro pals. 
(Articulo 1 de la 1;or.ve11ción de La 1-'aya sobre Obtención de Pruebas en el 
Extran¡ero er. Mate;•a Civil o Comercial) 129

, se requiere que el exhortante y 
exhortado perteiezcn1 ~! Poder Judicial, obviamente, del que e¡ecutará. 
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No ocurre lo rnis;no en el Sistema Interamericano en cuyos convenios se sustituyó 
"Poder Judicial", por "órganos jurisdiccionales". Lo que significa que aun cuando el 
requirente no pertenezca al Poder Judicial, pe ·o que realice funciones 
¡urisd1cc1onales, su pet1c1ón o exhorto podrá ser aceptada en México. 
La calificación de la act1v1dad jurisdiccio.1a1 compete al derecho del Estado 
requirente y no al requerido. 

En el sistema ¡urlo1co mexicano se exige que el tribunal exhortado revise o 
constate que e. exhnrtante posee competencia directa para conocer del asunto o 
litigio del cual dH11ó la carta o comisión regatona. 

111 Constatar que el acto requerido sea de la competencia Internacional del 
exhortado. 

El exhortado debe cerciorarse que las regla3 de competencia internacional le 
atribuyan competer.c1a al Estado dende se encuentra el tribunal requerido 
(competencia 111tr?rnac1onal 1 . En este caso, no se requiere revis<Jr que el l)rgano 
específico que re1:1bió el ext1orto tiene la competencia nacional o interna. Ba:ita 
que revise que una autoridad mexicana es la competente para diligenciar el 
exhorto recibido. ya que después se determinará la competencia interna, incluso 
mediante la r2transm1s1ón del exhorto. Se revisa o constata en este caso, el más 
clásico de les ¡¡res Jpuestos procesales la competencia para actuar, de manera 
especial la compet 3nc1a 1nternac1onal 

IV Constatar qu.? el acto requerido no contradiga el orden público. 

El tr bL nal re~uP.r•r.o r:1~be revisar ql e la actuación que se pretende diligenc1.1r se 
inserte dentro del ord3n púolico o, j1cho de otra manera, que no contradiga o 
pugne contra esw Por '3Jemplo. mediante el exrorto o com1s1ón rogatoria trate de 
conseg1ur copo2 je rJocumentci:; de una depe'ldencia gubernamental como puede 
ser la Secretar a d< la lJefe nsa Nacional. cuyos documentos sean reservados, 
esto es secretes 

El acto que se or1Jtende realizar no d.:!be pugnar el orden público, esto es, los 
princ1p1os e 1nst1tLCIOllE s fur damentales 

V Cons•atar la ~ompatibilic'ad con el orden foro. 

Resulta muy d,fír.•I enc0ntrar que· las fcrmas e inst1tuc1ones jurid1co-procesales 
existentes. tant•> en el sistema del país exhortante como del exhort~c<o, sean 
iguales En reé l1dad. sólo •,e requiere equ1valenc1a pera que las formas e 
instituciones de u, lugar sean aceptables en otro. purista que si la actuación 
procesal so:1r.1t'lci'J carece de equivalente en el derecho ael foro. Esto es, se trata 
de formas e 1nst1tJc1ones ¡u•iú1co ·procesales desconocidas, será rechazada. 
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VI Otros datos a revisar. 

Algunos de éstos datos son complementarios, opcionales o accidentales, pero no 
básicos o indispensables como para pensar que ante su ausencia se debe 
rechazar la procede'lcia dal exhorto, tal es el caso de las traducciones, 
designaciones de apoderados, observadores o pagos completo de los gastos. 

El órgano exhortado también tiene que revisar que junto a la petición de 
requerimiento se hubiese exhortado los documentos necesarios, por ejemplo, las 
cartas, las finmas u objetos que se pondrán en conocimiento de la persona que va 
a ser examinada. 

Retransmisión de la c<1rta rogatoria. 

En el caso de la diligenciación competa al Poder Judicial mexicano, aunque el 
órgano específico que recibió el exhorto no sea competente, debe retransmitir la 
carta rogatoria. 

La retransmisión del exhorto significa reencauzar la carta o comisión rogatoria al 
órgano o tribunal co~1petente dentro del país exhortado. En el fondo, la 
retransmisión del exrorto es una especie de declinatona de ccmpetenc1a de oficio, 
por lo que en lo conducente se puede seguir las reglas de la declinatoria existente 
en nuestro país."º 

En el caso de la retransmisión, ésta puede ser total o parcial Total, cuando el 
tribunal que decide el exhorto reencauz¡, el pedimento del tribunal extran¡ero hacia 
el tribunal terntorial'11ente competente. Parcial, cuando el tribunal exhortado 
desahoga parte de lo solicitado porque se encuentra d<:?ntro de su sección 
terntonal y reencauza hacia el tribunal territorialmente competente el desahogo de 
lo pet1c1onado que ne se encuentra dentro de su territorio. 

La retrans'Tlisión $Upone que el presupuesto procesal consistente en I;; 
comp•itenc1a intarnacio11al se ha satisfecho, pero que la competencia interna 110 
corresponde al tribunal que recibe la carta rogatoria. En este Cé'so, el presupuesto 
consiste en tener o poseer competencia interna no es necesario que sea 
satisfecho en el caso de quien retransmite, aunque si para el desahogo. sea 
parcial o total 

La retransmisión del axnorto o comisión rogatoria se da en los sigu1entEs casos: 

a) Cuando la Cñlia es recibida por un tribunal que doméstica o 
internamente no es competente, es decir. carece de competencia 
especifica, en cuyo caso retransmite la r:arta a otro tribunal del propio 
Estado. Aquí, la competencia general si corresponde al Estado, aunque 
no al tribunal especifico que recibió la carta. 

-·-------------~ 
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b) Cuando en el loro del tribunal sólo se puede desahogar parte de la diligencia, 
por _ejemplo, escuchar un solo testigo, en cuyo _caso sólo se ha ejecutado 
parcialmente la carta, por lo que se retransmite al tribunal donde se encuentra el 
otro testigo. Tratáncose de ejecución de sentencia extranjera, se requiere la 
petición de parte para la ejecución parcial. 131 

IV. 1. 4. Aceptacló11 y dlllgenclaclón de la carta rogatoria. 

En este punto ver'3r.ios las resoluciones que pueden ser dictadas por el tribunal 
exhortado una vez que le ha sido presentado la carta rogatoria, previa la revisión 
que ha realizado de la misma. 

1 La primera resolur.ión que sigue a la recepción de la carta o comisión, es 
seguramente aquella en la que tiene por presentada o recibida la carta rogatoria. 
El hecho de que una carta rogatoria se tenga por presentada, no significa que se 
admita la diligencia solicitada, y no implica que se legal o procedente lo pedido. 
Sólo se ha presentado la solicitud para diligenciarse un acto. 

11 Existen otras resoluciones que son previas a la ejecución de la actuación 
solicitada en la carta o comisión rogatoria. Por e¡emplo, durante la fase de revisión 
o constatación ea posible que se ordene traducir, se retransmita la carta regatona 
a otro tribunal, o se :ealice cualquier otro acto tendiente a la revisión de la 
procedencia del exhorto. 

111 La resolución cnás importantE pronunciada antes de proceder a la ejecución, es 
la admisión del aC'to solicitado en la carta. En esta resolución el tribunal exhortado 
d1spon~ que el acto que se solicita debe ser admitido dentro del sistema legal del 
e¡ecutor. 

En el caso de que ~~declare procedente la ejecución del acto pedido, ello implica 
una homologación de 11;1 resolución extra'1jera. S1 el aC'to que se rer.onoce es una 
sentencia extran¡e:a, a tal acto se le suele denominar acto homologador de 
se.1tenc1a u hornolo3ac1ón de sentencia. 

Cuando no pre>CE•da la admisión, por ejemplo, porque no se acreditaron los 
presupuesto"> de prorede'1cia, la resolución debe ser de rechazo al acto solicitado. 

La resolución de reclmzo no implica la autoridad de cosa juzgada, lo que significa 
que si el rechazo se ueb1ó a la falta de algún dato que pueda ser subsanado, 
subsanado éste dP.b·~ ordenarse la e¡ecución de lo solicitado en el exhorto. 

Orden de ejecuc.ión :1 medidas paralelas. 
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Entre el momento je recepción de la carta rogatoria y el momento de su 
diligenciación (para el caso de que sea procedente), la ley establece tres días 
como máximo para re.>olver o rechazar la diligenciación, y en el caso de que ésta 
proceda, un máx1rr.o de cinco días parta su ejecución, a partir del momento en que 
se ordene la diligenciación (artículo 300 del Código Federal de Procedimientos 
civiles y 104 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Distrito 
Federal). La con11ención de La Haya es la que, aludiendo a temporalidad para la 
diligenciación, establece que "debe ser ejecutada con urgencia". 132 

Como consecuenci3 de la procedencia de la act•;ación solicitada, que supone la 
homologación de la resolución extranjera, procede la orden de ejecución o 
diligenciación de la actuación que se ha solicitado. 
Aunque la resolución que admite que se practique la diligencia, como la que 
ordena su ejecución, normalmente se produce en un mismo momento, la 
naturaleza de ::ada una de :illas debe llevarnos a su diferenciación. En 
cor.secuencia, no deben confundirse ambas resoluciones. 

Enseguida de la orden de ejecución o diligenciación, se producen otras 
resoluciones. algunas tienden a la preparación de la diligencia (por ejemplo, citar 
a los testigos, establecer los medios o mecanismos conforme a los cuales se 
practicara la diligencia). otras, resultan paralelas a la misma orden de ejecución 
(por ejemplo, dar a•11so al tribunal exhortante). 

Además de arder.ar la ejecución de la actuación objeto de exhorto cuando 
proceda), el tribunal exhortado (como suscriptor de convenios internacion3les), 
debe avisar al tribunal exhortante (cuando se trate de desahogo de prueba y lo 
pida el exhortante), ~ecr a, hora y lugar en que se ejecutará la diligencia. (Articulo 
9 de la Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en 
Materia civil y Comercial). 

El av.so mencionado se hace con la finalidad de que los interesados asistan, 
pague~ los gastos que se erc·guen, señalen nuevo domicilro de! notifir.ado, 
éuxilien al exhcrtci, e,1tre otros.'" 

En el caso de los ~·aíses signantes de la Convención de La Haya sobre Obtención 
de Pruebas, In ccmunrcación no se enviará al órgano exhortante, sino 
directamente a los interesados. (Articulo 7 de la Convención de La Haya en 
Materia Civil o Comercral) 

Dillgencíación del acto sollclt.1do. 

Decretado por el trillunal que el acto solicitado en la carta o comisión rogatoria es 
ejecutable en México, se llega el momento principal: su ejecución o diligenciación. 

----~ TESIS CON 
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El maestro Gómez Lara establece que: " ... I& diligenciaciOn rle un exhorto, es el 
cumpl1m1ento y pr.3ctica, r.or el tribunal exhortado de las actuaciones procesales 
en::omendad<is por el tribunal exhortante". 134 

' 

Resulta de gran importancia advertir quE an el caso rle la diligenciaciOn de 
exhortos solicitados por autoridad extranjera, su trár.1ite postem·r no queda al 
mero impulso de rarte, sino que, luego de solicitada la diligenciaciOn, sus trámites 
deben seguirse of:ciosamente. Para nsta tramitación oficiosa debemos dejar a 
salvo los calios especlfiCé1meme señalados en la ley, en donde queda a cargo de 
un sujeto procesal (diverso al tribunal), instar la actuación, pero no todo el trámite 
o auxilio ¡ud1c1al o coo¡:eracional. 

Entrando propiamente al campo de la diligenciación o cum¡:ilimentaciOn del 
exhorto135

, llamarnmos la atencicm en los siguientes siete asf)ectos especificas: 

I - Las providencias 1mpflcitas, que implican 1as fac11//ades necesarias para la 
conse~ución del fin buscado. 

Aunque los tribunale! mexicanos en el ámbito interno han mantenido resoluciones 
contradictorias sobre el particular, en el ámbito internacional, el tribunal exhortado 
frente al exhortado (•bra por competencia propia, y no por delegación. 

Las providenr.ins solicitadas explicitar1ente en la carta rogatoria deben 
entenderse e in;erpretarse en atención al fin que persiguen. Esto es, que la 
cooperación pedida o solicitada está orientada a un 1in muy especifico. Las 
actuaciones ped1daD no det en verse 1:cimo un fin en si mismas, sino como un 
medio al servicio de ~n fin. resolver el lit1JiO interpartes. 

//.- Las formalidades adicionales a cumplimentar, que implican la facultades del 
tribunal para realizar actos adiconaies a los que el sistemiJ jurldico del exhortado 
impone. 

De esta manera. aunc¡ue la nomnati'11dad del Estado exhortado no lo prevea, el 
tribunal exhortado, a·jemás de lo que ! u le¡ le ordene y a pedido del exhortante, 
puede ordenar algunas formas ad1c1ona1es. 

La posibilidad de m,C1ptar fomnas adic1onale s han sido acogido en el derecho 
interno mexica1.c, ei el mismo sentido (artículos 555 Código Federal de 
Proced1m1entos C1vies, 604 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el 
Distrito federal y 1074 del Código de Comercio). 

Existe entre lo dispuesto en el derecho convenc1ona, y el derecho interno una 
ligera d1ferenc1a Así, m1er1tras las convenc1:ines interna•;1onales posibilitan al 

-----
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tribunal mexicano p3ra que observe "formalidades adicionales• 0 "tramitaciones 
especiales'', el Código Federal de Procedimientos Civiles, sólo se refiere a 
"simplificación de fonnalidades• y a "formalidi1des distintas•. 

111.- Algunas formu> d.stinta:; no correspondientes, que implican la práctica de 
actuaciones diversr.s a las que s establece la ley del foro. 

Hay correspondencia e:r las formas procesales, cuando en dos Estados se regula 
de manera s1mil¡,¡r U"l aspecto integrante del proceso. 

Es menester llamar la atención a la diferencia que existe entre lo que estamos 
llamado "fo-mas no c;irrespondientes·. de las "formas correspondientes"; esto es, 
que los actos pro:Eo'lñl3s rogados pueden o no tener similitud o equivalente en las 
formas o en las 1'1st1tucil)nes procesales del foro, tanto del tribunal exhortante 
como del E;xhortado 

Como es difícil encuntr~r identidad absoluta en las instituciones o en las formas de 
uno y otro Estado, e~to ha llevado a los leqisladores a establecer equivalentes, o 
autorizar a los juzga jore~ 'Jara fi¡ar a los equivalentes. 

En la medida en q~e ur11 forma o actuar procesal se aleje de I;; regulación 
establecida por el .1emc·10 del tribunal exhortado, en esa medida se podrá 
considerar al actuar q:ie se pide, como ura forma no correspondiente 

La no corresponde ne m e.· la forma no es suficiente par rectiazar la diligenciac,ón; 
es menester procu1 ;ir C· buscar In equivalencia, y en el caso je imposibilidad, 
implementar la form·1 ,nl•c tada, salvo quE· aquello se oponga el orden público 

Las equ1valE'nc1as '' a•.alogias que establece el legislador o el tribunal, son 
normas ciue perrr 1tcn 31 lu:1onar litin1os y que permiten lograr la vinculación de las 
normas d :1 derecho coo>E racional. 

La ·egul¡¡ción into.-113 no 31ui.Je a las "formas correspondientes" No obst mte 30n 
acogidas cC'mo "for n ,11dades distintas a las nacnnales" en los articulo 555 del 
Código Federal de .~rrir.edi1n1entos Civiles, 604 del Código de Procedimientos 
C1v•les vigente pa•3 a Distrito federal y 1074 del Código de Comercio. En el 
derecho 1nternac1or al .a nb1én se encuentran acogidas Por e¡emplo, en llls 
articulas 1 O de I<. r;,.m.,:n ;,ón lnteramerican11 sobre Recepción de Pruebas en el 
ex1ran¡ero. Pm lo ql'' llace al convenio de La HaXª· así se alude a "forma 
especial", o < "cons1nerac1ones menos restrictivas" 36 (Artículos 9 y 27 de la 
Convención de la H<"y<> súbre Obtención de Pruebas en el ex1ran¡ero en Materia 
C1v1: o Comerc.1al. 

IV. Algunas in.;iunnc131' y procedimientos acc11sorios que pueden surgir durante la 
1yecuc1ón o cumplir.-,9•11acicln. Por ejemplo, el cuestionam1ento de la ccmpetencia, 
o la necesidad de er'1,J,9ar algunas medidas cautelares o medios de apremio. 
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Cualquiera que aea la cuestión que surja al tratar de cumplimentarse un exhorto, 
es posible que corresponda a diferencias que dan lugar a incidentes, medidas 
cautelares, medios impugnativos, etc Cuando la 1 ~y mexicana alude a "las 
cuestiones relativas" (articulo 576 del Código Federal de Procedimientos Civiles) 
a los actos procedimentales, se está refmen<Jo a esas cuestiones incidentales, 
cautelares o impugnativas y que, por tanto, salvo que se refiera a c11stribur.1ón de 
fondos resultantes dei remate. 

En este sentido, tc•d.J lo relativo a depositaría de bienes, remate y demás 
relacionados co.1 la liquidación y ejecución coactiva de sentencia dictada por 
tribunal extran¡ero i;erán de competencia del tribunal mexicano (artículos 576 del 
Código Federal ue Procedimientos Civiles y 608 Fracción 111 del Código de 
Proced1m1entos C1~iles vigente para el Distrito Federal). 

En lo que atañe a medidas cautelares necesa,-ias para el diligenciam1ento, éstas 
competen y se rngulan por el tribunal exhortado con base en su derecho. 

V El idioma en q·1e se diligoanciará, que como su nombre lo indica, estudia los 
mecanismos par /agra la traducción. 

El 1d1oma pre~enta facetas singulares que requieren ser tomadas en consideración 
al momento c<e ::;111ger.c1ar 

Como el derecho ce:i tribunal mexicano exhortadc establece que los actos 
procesales han e¡, documentarse en idioma español, como formalidad adicional, 
res.ilta pertinente> que l ;s practicas del exhortado permitan que además de 
d1l1gEnc 1ar el 3cto red1Jo (escuchar m testigo. un perito, entre otros) en español, 
se permita que tdmb1én que.de documentado en el propio idioma de la persona 
que declara. o inc:uso en el 1d1oma del tribunal ex·1ortante. 

VI La as1stencl[ JUrid1ca yral• 11ta o beneficio de pobreza, que im¡;/ica la posibilidad 
de obtener as1sl mcia jurid1r.a 

Aunque ya oescJ" I<. Convención de La Haya de 1896 se estableció el l>eneficio de 
as1stenc1a lega en l.1 Ccnvenció1 lnteramericana sobre Exhortos o Cartas 
Rogatorias, se eslablece que el tribunal requirente debe informar por conducto del 
exhortac.o a toda aqc.elia persona que se le cite, notifique o emplace, acerca de la 
existencia y dOfl"'• ~11io de la c'efensoria de oficio, o en su caso, de las sociedades 
de aux1l10 le~al competentes en el :=:s:ado requirente 

VII. Algunos de In:; ac·o~ corc "filos a diligenciar, que de ménera más especifica o 
particular son los l'Ue han de diligenciarse, como 19s nctilícaciones. práctica de 
pruebas, ap.'icec1ón de medidas cautelares o ta ejecución dn un sentencia 
extran1era 
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Devolución. 

Diligenciado o no lo solicitado en la carta 0 comisión rogatoria, el tribunal 
exhortado debe informar del resultado correspondiente. 

La regulación actual que se refiere a la devolución de la carta rogatoria se 
encuentra esparcida en diversas disposiciones. 

El artículo 121 del Código Federal de Procedimientos Civiles est•blece que el 
tribunal exhortado debe concretarse a devolver el exhorto. Los articules 556 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, 604 del Código de Procedimientos 
civiles vigente para el Distrito Federal y 1074 del Código de Comercio, disponen 
que al devolverse. se debe dejar (del duplicado que se levantó) un ejemplar "para 
constancia de le enviado, recibido o actuado", y el 109 del Código de 
Proced1m1entos Civiles provee que se devolverá por conducto de la parte 
interesada, si a través de ella se recibió, dato que no está muy de acuerdo a la luz 
de vanos convenios 1nternac1onales celebrados por México. 

Por su parte en el derecho convencional se establecen algunos elementos 
adicionales. Por ejemplo, se debe dejar constancia de lo cumplido, devolverse los 
"documentos pertinentes", la devolución debe ser a la autoridad central del Estado 
exhortado, es dt!cir, la autoridad central mexicana, y luego está debe encargarse 
de hacer la devolución al extranjero, y no es necesaria la legalización. 137 

Si la carta rogatcria proveniente del extranjero se recibió apoyada en el Protocolo 
Adicional a la Convención sobre E);hortos o Cartas Rogatorias, la autoridad 
central del lugar d0nde está el exhortado, luego de que reciba el resultado de la 
diligencia por parte de ese tribunal, debe llenar el formulan'l C, donde se certifique 
"s1 cumplió o no el exhorto o carta rogatoria", y que es conocido como certificado 
de cumplimiento (l.rticulo 3 del citado Protocolo) 

Si la carté'. rogatriria se recibié con b•se en el Protocolo Adicional a la Co,vención 
sobre Recepc.ón de Fruebas. se procederá en igual sentido que en caso 1mte·1or, 
&ólo que el formula110 s~rá el B. (Articulo 2 del citado Protocol'l). 

A la vez. la devolución al extranjero debe hacerse por la vla cons1Jlar, la 
diplomática, o de la misma autoridad central, pero no del particular a particulares 
interesados. 138 

En el caso de los >i'.)nantes de la Convención de La. HaJ.ª· la carta o comisión 
rogatoria se regresará 'Jnr la misma vfa en quP. se rec1b16.' 9 

Por lo que se refiere a los exhortos o carta!' regatonas diligenciados en el 
extranjero::, en pa1s no signante de algún convenio internacional del que sea parte 
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México, nuestro pals no puede exigir o condicionar el medio conforme al cual se 
devolverá el exhorto. 

En el caso de que 1::. diligenciación y respuesta se encuentren en idioma diverso al 
del tribunal exhortanto, la traducción quedará a cargo de este último y no del 
exhortado. 

IV. 2. Comisiones diplomáticas y consulares. 

Además de las comisiones rogatorias, el orden jurldico mexicano al igual que el de 
otros paises, ,mple.nentan en su sistema jurldico otro medio que se orienta a 
proporcionar cooperat ión aun proceso seguido en otro pais. Se trata de las 
comisiones consul<res o diplomáticas: Mediante ellas, el representante de un pals 
acreditado en otro puede realizar, dentro del pals acreditante, diverso actos de 
cooperación a un proceso seguido en el país representado. 

Como hemos rrencionado con anterioridad, la comisión rogatoria o exhorto, al 
igual que la comisión consular o la diplomática, son medios de cooperación al 
proceso. Todas tienden a un mismo fin. Pero las comisiones consulares y las 
diplomáticas ic:on d'versas de las comisiones rogatorias o exhortos, pues la 
cooperación se proporciona con formas diversas, aunque orientados al mismo fin. 

Debe diferenr:1a•se al exhorto o comisión rogatoria, de la comisión u orden que se 
envla a un age'lte ~1plomático o consular en el exterior por las siguientes razones, 
las cuales pod1:mos observar en el siguiente cuadro 

a) Se ruega o e>:norta. 

b) Se aplica er. la diligencia solicitada generalmt?nte la norrra de autoridad 
exhortada. 

c) La autorid 3ú extranjera donde se realiza la actu<Jción no obra como 
representante el estado del proceso principal. 

d) La autoridac' e.;hortada obra con autonomía funcional 

e) Se realiza Ltn at:trJ procesal en el extranjero a través de una autoridad 
extraniera. 

Carta Consula1 o d.p/Jmát1ca. 

a) Se ordena 

l:J) Se aplica re¡iularm€·nte la norma del estado que representa el agente obligado. 
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c) La autoridad consular o diplomática si obra como representante del Estado del 
proceso que requiere la cooperación. 

d) Los agentes consulares realizan sus funciones dependientes del Estado que 
representan. 

e) Se realiza un acto procesal a través de las propias autoridades o agentes 
acreditados. 

Ventajas y desventajas frente a la carta rogatoria. 

Si comparamos :as diligencias tramitadas por vla consular o diplomática con las 
tramitadas por vía de exhorte o carta rogatoria en el orden práctico, obtenemos 
que normalmerte se presentan las siguientes ventaja~ y desventajas. 

a) La vla con!.ular o la diplomátira nos puede ofrecer mayor rapidez en el 
desahogo (especialmente -::uando el pals donde se va a desahogar la prueba o la 
notificación no es suscriptor de algún convenio sobre exhortos con el pals del 
proceso). 

b) Las comisiones consulares o las diplomáticas son menos costosas que las 
comisiones ro¡:i<Jtorias. 

e) Las comisiones r.onsulares o las diplomáticas son más expeditas que las 
com1s1ones rogatorias. 

d) El derecho o ~ormatividad jurldica que va a aplicar el cónsul o el agente 
d1plomat1co no se•a desconocido para el tribunal del proceso originario, como 
generalmente !;UEde ocL•rnr en el exhorto o com1s'ón rogatoria. 

No obstante, existo desvnntaja para el pals solicitante de la comisión consular o la 
d1plomat1ca fr'3n~e " la carta o comisión rogatoria, pues a t•avés de lé primera. el 
cónsul o d1p1.1mát1co no puede ejercer fuerza para o:>ligar al testigo o cualquier 
persona a campa •ecer o contestar, ni puede exigir se presenten documentos para 
cotejar. entre o'.ros. 140 

Aúnase a las desventaias del agente consular o del diplomático, que éste 
normalmente no tiene la experiencia o el conocimiento en tratamiento de asuntos 
litigiosos entre particulares, como lo puede tener un juez cuando a éste le 
compete desahogm una carta J comisión rogatoria. 

La desventaja d;I :ónsul o del diplomatico en el exterior que consiste en no poder 
emplear medidas de coerción para apremiar, se atenúa cuando el pais donde ha 
diligenciarse la a.::tuación consular, es firmante del Protocolo Adicional a la 
Convención lnternmeri:ana sobre recepción de Pruebas en el Extraniero, pues en 

''ºArticulo J J de In Ce nvencuin /nteramer1eana .rwhre f;; lwrto.'i y ('arlas Roga/OrtaJ en j'U cnunc:iaJofinal 
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su artícuío 11, el Estado en que se actúa, puede cooperar aplicando medidas de 
apremro. 

Si enfocamos las \·ertajas y desventajas desdu ei punto de v;sta del Estado donde 
se actuará, tenemos que éste dificilmentu ,Jcidrá controlar Jos EJCtos que un Estado 
extranjero realice 'i!n el territorio acreditante. El Es\ado donde se ~·retende realizar 
el acto proce.sal, tiene rnayor control cuando ese Estado realiza el acto de 
cooperación procesal al Estado que lo necesit3. 

Como alternativa a la Carta Rogatoria. 

Ninguno de los convenios internacionales adoptados por México, ni en la 
normatividad interna adoptan que el empleo de la vía consular o diplomática 
e.xcluya los proced1mrentos µro¡:.ios de la carta o comisión rcgatoria. 

Es decir. que bajo el derecho vigente en México, la carta o comisión rogatoria en 
Méxir.o queda comu una alternativa, y por tanto el empleo di! Ja vía consular o 
diplomática ne e:<cluya los ¡:.rocedimientos propios de la carta o comisión 
rogatoria. 

De cualquier maner2, las alternativas en este orden pueden ser: 

a) Que paralelamente a la vla consular o diplomática se procure el auxilio judicial, 
esto es, que simultáneamente se emplee la vía diplomática o consular por un lado 
y, a Ja vez, la vía de la carta o comisión rogatoria. 

b) Que sucesiva o al.,errrat1vamente se emplee una vla, y que en caso de fallar, se 
emplee la otra. 

La segunda posición es la quE encontramos estab.ecida en el derecho 
convencional intemac10.,al. En este sentido, el artículo 22 de la Convención de La 
Haya sobre Obtención y Recerción de pruebas en el E>1ral"jero en N'ateria Civil o 
Comercial dispone q.i¿ 

" el hecho de que un acto de instrucción no haya podido ser cumplido conforme a 
las disposic1one> r'e presente caplt11lo en razón de la negativa de una persona 
quti hubiese ten:do e ue participar, no 1mp1de que una comisión rogatoria sea 
d1rrg1da ulterrorrr 2•· :i para el mismo acto". 

De igual forma, el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención 
lnteramericana solire Recepción de Pruebas en el Extraniero, establece la misma 
posibilidad 

Actos preparatorí»s al diligenciamlento. 

Al diligenciam1ento cooperacional le deben precede• algunos actos previos o 
preliminares. que se: de iomrnan actos preparatorios al drl1genciamiento, y que 
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tienen en comúr., que: son precisamente actividades tendientes a preparar todos 
1os actos necesarios paré' la realización de la diligencia cooperacional, y entre los 
cuales podemos mencionar los siguientes: 

a) Transmisión del exhorto. 

b) Citatorio para comparecer. 

Cl Medidas de aprerr.io. 

Los cuales veremos u continuación: 

a) Transmlnlón del exhorto. 

Cuando se trata de c;onisiones diplomáticas, el procedimiento que debe seguirse 
para la tramitación de dichas diligencias es presentarlo ante la Secretaria de 
Relaciones Exteriore~. quienes por su conducto lo harú llegar a las autoridades 
consulares destaca~ en -:?' país y lugar en que deberá llevarse a acabo el acto 
solicitado, quienes con apego al orden jurldico mexicano llevarán el trámite, 
celebración del acto .Jru::e3al y devaluación de los autos, sin necesidad de aplicar 
formal1dac1es prricea2les d ~I pals en que se celebrara el acto, pero si teniendo en 
cuenta que jeberá rE spe .ar el orden público del Estado en que actúan y con la 
lim1tante de qt.u 110 pJdrá emplear medi:i que implique alguna fomna de 
coerción 141 

La com1s16n enviad 1 .il a ¡ente a1ploniát1co o consular por rarte de un tribunal 
mexicano pued~ ser wnalizada por dos vías: jud1c1al o por conducto de la 
Secretaria dE Relac1•;ne~ Exteriores. 

En la víé judicial. 'a aL'luridad requirente envía directamente su solicitud a la 
m. 'andan cor.si 1lar. Cnn 1.·1ic11encia se emplea en las zonas fronterizas m ex1can.is. 

En la vla c'1plomát1 ::i l;i gestión se efectúa enl re las can::illerlas o misiones 
d1plomát1cas de arnl.J.JS n-aises. que logran hacer llegar a su destino la petición de 
ay~da. 

Para la devoluc1.ir at• ·q Je no existe disposición esenia, puede emplearse al 
correo d1plorr.át1co. :.1 cec1r, a la persona que esta autorizada por el Servicio 
Exterior para t·aslacar a vali¡a d1plomá!lca. 

En ~1n, para hacer cu11t1é.ble la infonnación enviada y devuelta, se debe evitar, en 
lo posible, que las P6r1es ·rnsmas en el proceso sean las 1ntenned1arias en el 
proced1m1ento de en·1in y da respuesta. Las instrucciones diplomáticas jue3an un 
papel importante er. ';!:;le p11nto. 

" 1 .'iJrres Gonzafrz. lui.\ F.·rnandn Vp. Cit. P1.1g $77. 
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Cltatorio para comparecer. 

Por cuanto hace a la cita para comparecer al lugar de diligenciamiento. se debe 
expedir precisamP.nte por el agente consula~ 0 diplomático que practicará la 
diligencia, y no por otro empleado subalterno. Si bien es cierto que esta afirmación 
no se encuentra literalmente establecida en el derecho interno. o en los convenios 
internacionales. si aparece que la cita deriva en forma lógica, supuesto que el 
encargado de pract,car diligencia es el responsable no sólo de tal 
diligenciam1ento, .;ino algunos casos permite delegar funciones, el agente 
consular o diplomático que es el responsable. 

La Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en 
Materia C1v1I o Comercial, dispone que en la citación deberá incluirse: 

a) Qae la person3 c1tac1a podrá ser asistida por su consejero, y 

b) Que la persona citada no e:stá obligada a comparecer, ni a participar en el aC'to 
de instrucción (é'rticulo 21 inciso c). 

Medida~ de np:emio. 

El empleo de medidas '.le apremio para lograr la com~arecencia del citado resulta 
importante dentrc de los actos procesales. 

Nuestrc país for.,,·.iló una Reserva a los artículos 17 y 18 de la Convención d~ La 
Haya sobre Obte.1e1ón de P1 uebas e!l el Extranjero en Materia Civil o Comercial 
para el uso autónorio d€' medidas de apremio po · parte de agentes d1plomát1cos o 
consulares Est•J s1gnió1 :a que os agentes di:ilomát1cos o consulares extrar;¡eros 
que se encuentr~n er· México no podrán por si emplear medidas r.oerc1t1vas. 1 2 

Esta proh1b1c1ór1 se reitera en el articulo 9 del Protocolo Adicional a la Convención 
lnteramer1caf'a %bre ·•ece::ic1ón d·~ Pruebas en el Extranjero, así como en la 
Convención lnter;;1nenr.ara sobre Exholios o Cartas Regatonas (articulo 13), Esto 
se pre5r.nbe, tanto en el sistema convencional de La Haya, como en el 
interamericano 

Por tanto. un a~entz d1plomát1co o consular no peerá por si m1smu emplear 
medidas de apremio. pero ·,I podrá (dependiendo del sistema convenc.onal 
aplicable). pedir a1 Estado huésped su auxilio par3 lag-arla comparecencia del 
citado, aunq,JP. ~o para oblig<trlo a declarar. 143 

rn l'af!zmew Ca.,·110 l.t '.J'le/ Op e '11 Pd>! 19., 
'" 1 ti:quez Pando, 1-emandtJ Ale1andro (;f Cll Pdg JH9 
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Actos de dlllgenclamlento. 

Durante los actos de diligenc1amiento que establecimos deben estar presididos 
por el agente diplomático o consular, se presentan algunas cuestiones que es 
necesario aclarar. 

Cabe precisar que, en general, los actos de diligenciación que realizan los 
cónsules y diplomáticos tienden más a lo administrativo, aunque también llevan a 
cabo actividad jurisdiccional, siempre que no implique invasión a la soberanla de 
los asuntos del estado receptor. 

Estos actos de diligenciamiento pueden ser: 

a) De simple comunicación (citar, notificar), 

b) De obtención de pruebas (testimonios, documentos) y 

c) De resolución (dictar sentencias). 

Seguramente el últimc de los actos, aunque cabe recordar que en el pasado los 
cónsules podian resolver litigios de sus connacionales, e incluso aún quedan 
algunas reminrsc encias de algunos convenios internacionales. 

Objeto del diligenc1amlento. 

La posibilidad de los agentes diplomáticos o consulares puedan oracticar en un 
pais extran¡ero actuaciones que sirvan de apoyo o cooperación a un proceso en 
trámite, no s1gnifir,a que cualquier área o materia puedan actuar o diligenciar. 

Por lo que hace al derecho convencional internacional, los campos se refieren a 
notificaciones de resoluc1onen judiciales, y obtención de prueba. Por tanto, cabe 1a 
pos1bilrdan de que oor medio .je este mecanismo se puedan ejecutar resclucionns 
o aµlrcar mer.;idas c<1utelares, lo que en algunos casos es posible medi<.nte 
com1s1ones rogatorias. 

El campo de actividad comprende, principalmente, cuestiones civiles o 
comerciales, y no áreas como las penales, fiscales, adm1nrstrat1vas, etc., salvo los 
casos en que asi se llegue a perm1t1r. 

Cabe llamar la atención, al hecho de que cada Estado puede limitar a 
detenmrnadas materias lñs facultades de los agentes diplomáticos o consulares."' 

Desahogo de Pruebas. 

'" ia:quezPandoFemundoAle1andro, OpClt. Pdg 650. 
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Con mayor atención que en las notificaciones, el sistema convencional se enfoca 
más a la obtención de pruebas por parte de agentes diplomáticos o consulares, y 
para ello baste consultar los diversos convenios internacionales al respecto. 

No perdamos de 'Ji!;tu que no es posible hacer fuerza o coacción sobre los 
declarantes, pues i:icluso éstos pueden alegar durante las diligencias dispensas e 
interdicciones establecidas, tanto en el Estado requerido o en el requirente. 

Una nota interesante, consiste en observar que en el caso de los medios de 
prueba, en maycr medida, el agente diplomático o consular atiende más a la 
obtención de decl;;rac1ones, que a la obtención de otras fuentes de prueba. 

Tratándose de docum11ntos, puede ocurrir que se le pida al poseedor que los 
proporciones o que, simplemente, cuando esos documentos pertenezcan a algún 
registro público :de la propiedad, comercio, civil), sea el mismo agente consular el 
que se lo autoagencie. 

Para ·las periciales debe tomarse en consideración no sólo al perito, sino también 
a todas aquellas personas que de alguna manera pueda afectar al perito durante 
su peritación. Por lo que hace al peritaje (el resultado o conclusiones del perito), 
también lo poc:lrá m::abar el agente consular, sin per¡u1cio de que el perito se 
presente ante e:I tribunal de origen que tramita el proceso, es decir, el que esta 
requiriendo la cooperé.ción. 

En México. 

El reglamento d<i la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano dispone que la 
diligencia debe ser documentada "levantándose acta en la que se asiente cómo 
se realizaron I< s diligencias practicadas 145

, y en su caso. siguiendo las 
instrucciones qu ~ al respecto les transmita la Secretarla de Relaciones Exteriores, 
dentro de los lim1tE:s señalados por el derecho internacional sin per¡u1cio de lo que 
dispongan las leyas dlll estado receptor". 

En principio, el t:·ibunal que ordena la diligencia cooperacional puede establecer 
fornias confom.e a l;is cuales desea el diligenciamiento, pero la disposición que 
acabamos de .n~ ocar, le permite la Secretaría de Relaciones Exteriores establecer 
o dar rnstn.ccione5 · esrecto al diligenciamiento. 

Aunque esto pudinra parecer contradictorio, pues tanto el tribunal como la 
Secretaria puedlln dar instrucciones, cabe advertir que las instrucciones de la 
Secretarla no pc-d1án contravenir lo dispuesto por el tribunal. Que la experiencia 
de la Secretari<i en el exterior es más vasta que la de un tribunal, eso es 
innegable. De 1n;me ra que cuando la Secretarla advierta imposibilidad de que se 
realice una d1lige,c:1a conforme a lo ordenado por el tr·bunal, dicha Secretaria 
podrá presenta: c.bservaciones sobre este particular al tribunal, para establecer un 
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mecanismo que logra el fin buscado, aun cuando se sacrifiquen algunas formas. 

Al lado de lo antr;rior, otros datos de importancia establecidos en el derecho 
interno, pueden aer si con motivo de la diligencia se obtienen informes o 
documentos, éstos deben ser legalizados. 146 ' 

IV. 3. Reconoclrnienlo y ejecución de &P.ntencias extranjeras. 

Los Estados ha, comprendido que la justicia no puede detenerse en las fronteras 
de un Estado, y e:i virtud de l'!sta valor entendido se prestan colaboración para 
que los efectoi; de la sentencias se lleven al exterior, naturalmente que, con la 
intervención del órgano jurisdiccional del pals donde la sentencia extranjera deba 
ejecutarse. 

La doctrina dE los juristas afirma que una sentencia extranjera puede ser 
reconocida y alcanzar diverso grado de eficacia o energla, y que se puede hacer 
valer como: 

a) Cosa juzgada. 

b) Fuente de prue::ia. 

c) Precedente. jL.dici 31 extranjera. 

d) Norma concretizada (sentencias declarativas o constitutivas). 

e) Resolución que raq•J.ere ejecución coac1iva. 

Simple reconocimiento y ejecución coactiva. 

Hay que tener presente que es diferente el reconocimiento de validez de la 
eiecu :ión. M1entran que ns posible rec onecer todas las resoluciones extranjeras. 
s1 la legislat:ión o autoriza sólo conlleva la ejecución coacti~a de las 
determinaciones <le condena, es decir, las que obligan a la persona a dar, hacer, 
o no hacer, o bien abstenerse de realizar una determinada conducta, debido a que 
su naturaleza le parm1te; no así a las declarativas o constitutivas. 147 

Cuando una s¡¡ntencia se presenta para ser ejecutada (por ejemplo, cuando 
condena a pagar una suma de dinero), no sólo implica que ha de ser reconocida, 
sino también cumplida, e incluso coactivamente. de aquí, que el Código Federal 
de Procedimientos Civilas (artír.ulo 569) se refiera al reconocimiento de sentencias 
extranieras (a las qrie se les da eficacia en nuestro país), aludiendo a la vez 
(artículo 570) é l 3s que pretendan ser ejecutadas (que requieren eiec.ic1ón 
coactiva). 
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Esto es, todas las sertencias son obligatoria&, pero só?o algun¡¡s requieren que se 
pongan en práctica todo~ los medios materiales par:3 hacerlas c1.1mplir, o bien que 
la sentencia se presente dentro del foro para un simple reconocimiento. Cuando 
se presenta para Ln simple reconocim1ent.:i, según lo ha e.;tablecido con 
frecuencia la doct'ina de los juristas y el cere.cho vigente, la se,1tencia se presenta 
como fuente de prueba para que se reconozr.a la fuerza de cosa ju~gada. 

Sentencia con ex'!!quátur y sin exeq1Játur. 

Confomie al sistema jurldico mexicano, cuando una sentencia extranjera se 
presenta como fuente para probar un dato no se requiere seguir el procedimiento 
de exequátur, 111 siquiera resolución homologatoria. Debido a la falta de 
procedimiento, se le conoce como reconocimiento automático o rnconoc;miento de 
pierio derecho. 

En la doctrina de los juristas, en la ley, y en los precedentes judiciales, se suele 
clasifcar a los fallos que requieren exequátur y los fallos que n~ lo requieren. A los 
primeros, se re.fiere el articulo 570 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
exigiendo que para su ejecución se homotuguen. 

En nuestro sistema :;e establece como regla general la eficacia incondicional de la 
sentencra extran1era 148

, esto es, el reconoc1mrento automátrco, salvo el caso en 
que requiera P.Jecución coactiva (ejecución forzada), en donde la eficacia de la 
sentencia está .:ondrcionada a la previa homologacrón por parte de un tribunal 
mexrcano. 

Como sólo las sentencrar. que requieran ejecución coactiva son las únicas que 
recesrta el procedin11ento de exequátur, entonces resulta que las sentencias que 
no requreren coacción o fuerza eiecutrva deberr ser reconocidas tanto por los 
tribunales mexrcanos, como cual~uier otra autoridad o agente de ella sin 
necesrdad de exequátur. Mencionamos, por ejemplCi, el caso de una sentencia de 
divorcio dictada en el extranjtro, e fa rernlucrón relati·1a ~ la adopr.ión de algún 
menor. En estos caE os, las autorr jades mexrcana!. tendrán que reconocerlas 
automátrc11mente o de pleno derec1o, sin necesidad de procedimiento de 
exequátur. 

Esto es. no toda se.1.encia extranjera requiere homologación, pues sólo requrere 
homologacrón ,ar .. c'11o 554 del Códrgo Federal de Procedrmientos Civrles), 
aquellas resolucron·~s que "impliquen ejecución coactiva sobre personas, bienes o 
derechos". De manera que sr una sentencra no rmpllca e>Jecucrón coactiva, es 
innecesario que se homologue. Por ejemplo, no se requrere del procedrmiento de 
exequátur tratándose de sentencras que sólo se ofrez,;an como fuente de prueba, 
cuando sean presentadas para que se les reconozcan efectos de cosa 1uzgada, 
cuando la senteni:ra es meramente declaratrva, como en caso de una sentencia 
normativa (las que prueban la interpretación de una norma extran1era). 

El reconocrmiento de una sentencra que> no pasa p".lr el procedimiento de 
exequátur sólo opera para el caso en qui. se reconoce. 

'" Ankulo .S69 Código r·ederal de. Jroced1m1entos Ctl'1/es 
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Sentencia ofrecida c:imo prueba. 

De acuerdo a los anlculos 131, 213, ·329, y 569 y 605 de los Códigos de 
Procedimientos Cil•iles, Federal y para el Distrito Federal, respectivamente, si una 
sentenci¡j extranjera sólo va a utilizarse como prueba en un proceso nacional será 
suficiente que cumpla con los requisitos para ser considerado documento público 
auténtico, y para ell: es suficiente que: 

1 .- Legalizar.ión· Se presente al igual que cualquier otro documento público 
procedente del uxter.or, debidamente legalizado por las autoridades diplomáticas 
o consulares me:m;Jn.J!\ acreditadas en el lugar de donde proviene, y si ello fuere 
posible, la ~arte q·;e p1et'.!nde beneficiarse con ella deberá probar por medios de 
testigos tul c1rcuns1<m,,ia; esto servirán sólo para justificar Ja imposibilidad de 
legalización y de rnnuuna manera para ser fe de su contenido, que sólo será 
acred1tahle en cauo c•e haberse extraviado o destruido, por confesión de la 
contraparte y, en SJ úefecto, por elementos de otra clase aptos para probar 
directamente Ja ex1~tenci2 de la obligación o de la excepción que debla mostrar el 
documento y que el acto tuvo lugar, con las formalidades exigidas para su validez, 
en el lugar y momf.nlo en :oue se efectúo. En este último caso no será admisible la 
confesión fleta cuan.fo ul emplazamiento se haya verificado por edictos y se siga 
el juicio en rebeldía 

En este punto es m ~'lll!..'er precisar que nuestro país es parte de la Conven.:ión 
de la Haya que !.oup ·1me el requisito de Ja legalización de los docJmentos públicos 
extranieros, que sui t1::ye 3 la legalizai:ió1 por la apostilla. 

2.- Este traducido ~;e rresenta en idioma distinto del español, se acompañará de 
su debida tru:Juc;1M dd)1;ndo dar vista a 1,1 parte contraria para que en el término 
de tres días marlfiesln su conformidad, en caso de que lo estuviera o no 
d,·saho¡iue l.3 ·11sta, ~e p1sná por ésta y, en caso contrario, el tribunal nomb1ará 
tr< juctc: 

En cuanto a la v11lc.1aci<Jn oel documento público hay que considerarlo dispuesto 
en los artículos 2C''.'!, :J;, ":ód1go Federal de Proced1m1entos Civiles, y 403, 424 de 
su correlativo del C1s" tl Federal, que indican que los documentos públicos son 
prueba plen3 de lc5 M~ros legalmente afirmados por la autoridad y, en caso de 
que su conl¡,nido st.l:1 contradictorio con otras probanzas su valor quedará a la 
aprec1ar.1ón d•?I tnbun.; 1 ,., 

Excepciones par<J ti i.ímple reconocimiento. 

El dE•recho mei:ir:anJ "stablece como causa para rechazar el reconocimi·~nto de 
una sentencia extrnn,e:a el que ésta contrariarn el orden público interno. En otros 
lugares, se establerer mras causales. 

"w Comrera1 Vaca. Fra1·~·1 ;cu José, Op Cu. />jg 289-290 
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El simple reconocrmrento de una sentencia extranjera E•stá sujeto a la condición de 
que esa sentencia en sus efectos no pugne contra ei orden público interno iso, y 
por lo tanto no requiere que sea introducida al proceso mediante exhorto o 
comisión rogatoria, nr que se siga un procedimiento de exequátur oara lograr la 
homologación o recor1Llcimiento. 

Solicitud para ejecL·U..r una sentencia extranjera. 

A diferencia de. lo que ocurre con el reconocimiento automático de una sentencia 
extran¡era, el C0orgo Federal de Procedimientos Civiles (articulo 571 Fracción 1) 
dispone que oarn que una sentencra extran¡era pueda tener eficacia, debe 
satrsfacer las formalrdades prevrstas en la citada codificación "en materra de 
exhortos provenrentes del extran¡ero". 

En prrmer lugar, lo anterrur significa que para que pueda tener eficacia una 
sentencré' extran;e·a, debe solicitarse su reconocimiento y ejecución por medio :le 
una comrsrón rrigatorra. Esto rmposibilita el reconocrmiento y ejecución de una 
sentencra extran¡era rntroducida por medio de una comisión consular, de simple 
solrcrtud de panrcular, o de cualqurer otro medio diverso a la comisión rogatorra. 

Para rerterar lo arte·ror, la reserva que introdujo nue5tro pals a la Convención 
lnteramerrcana sobre Eficacra Extra!erritorral de las Sentencras y Laudos 
Extran¡eros. e'it3blece claramente que la solrcitud de reconocimiento y 
hornologacrón detJe tra is 11rtrrse por medro de la comrsión rogatoria. 

En segundo lugar' la crspos.crón rndr ;a que la petición de un órgano de gobrerno 
extraniero para que reconozca y e¡ecute una serrtencra extranjera debe satisfacer 
las formalrdac'ef, exrnrci<1s a todc• exhorto provr.nrente del extran¡ero 

Tal y como se establece er puntos anlerro·e~ existen diversas formas d 3 clasificar 
a lu se itencra 15

'. \Jntre ellas 

1 Desde el punto de ·11 ita d 3 sus ef.~ctos 

.. Declac;itrva Se lrmrta a reconocer una srtuación o relación jurldrca existente y, 
por ello 'IO neces :a e¡ecucró l coactiva 

.. Const1tut1ta - Cm< o m"Jdrfica una s1tuac1ón o relación jurldica . 

.. De condena - :mprJn-3 a r.na de las partes la obligncrón de realizar una 
determrnada condLC:ta. ya sea de dar, hacer o no ha::er. 

A d1ferenc1a de la; dos primeras, en t'lsta última se requiere la e¡ecución. 

1"' Arríe u/o .569 del C ·,;,:1,~11 /·1•Ja1.1I Je l'r1•aJ1m1tmW.f C11·1'es 
iJt Contrera.,· Vaca. Franct.\cnJoJé Op e u J'dg l.54 
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La regulación a qur. se enfoca el derecho mexicano se refiere a las sentencias 
heteroejecutivas o de ejecución forzada: es decir, a las sentencias que el órgano 
ejecutor ha de hacer cumplir tan luego como homologue esa sentencia al sistema 
jurldico del lugar de ejecuc;ón. 

La solicitud de reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera, también 
conocida como solicitud de exequátur, se puede iniciar mediante dos fórmulas: 

a) Solicitud a través de comisión rogatoria.- Esto es, la solicitud proviene 
directamente del órg2no o tribunal extranjero, 

b) Solicitud a instancia del interesado.- Proviene del interesado. 

De acuerdo c. lo que establece el artículo 572 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, sólo se acepta en e 1 derecho interno el primer inciso, y 
como excepción resulta aplicable la solicitud directa del interesado, pero sólo en el 
caso de los laudos comerciales. 

Por último, y de acue,do a lo que establece el articulo 571 del Código Federal de 
Proced1m1entos Ci11iles y 606 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, las sE·ntencias podrán tener fuerza de ejecución en la república su 
cumplen con os s1gu1entes requisitos: 

1.- Exhorto. Que el exhorto remitido por el tribunal extranjero, en su caso, haya 
satisfecho las formalidades previstas en el Código Federal de Procedimientos 
Civiles, que son: 

a) Legalización. 

b) Traducción. 

c) /,nexos qut: debe acompañar: 

.. Copia auténtica de la sentencia . 

.. Copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplió con la 
notificación o empla?am1ento al demando, y que la resolución tenga la naturaleza 
de cosa juzgada . 

.. Las traducciones al 1d1oma español que se&n necesarias . 

.. Que el ejecutante señale domicilio para olr not;ficaciones en el lugar del tribunal 
de homc.:ogación. 
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Procedimiento de exequátur. 

Es menester partir de la diferencia que hay entre exequátur y homologación, al 
respecto se hace necesario precisar que al procedimiento para solicitar el 
reconocimiento dE! validez y, en su caso, la ejecución de una sentencia civil o 
mercantil se denomina exequátur, y homologación para designar el 
reconocimiento ce' mismo. 

En el derecha 'n!erno se establece en el Capitulo VI del Código Federal de 
Procedimientos Civiles titulado "ejecución de sentencias" (articulas 569-577), el 
cual regula el procedimiento tendiente a homologar la sentencia extranjera, 
específicamente en len articulas 574 Código Federal de Procedimientos Civiles y 
608 Fracción 11 dril Código de Procedimientos Civiles vigente para el Distrito 
Federal, los cuales establecen que el procedimiento tendiente a la homologación 
se abrirá con citación personal del ejecutante y al ejecutado, a quienes se 
concederá término individual de nueve dlas hábiles para exponer defensas y para 
ejereitar los derechos quu les correspondieren; y en el caso de que se ofrecieren 
pruebas que fueren pertinentes, se fi¡ará fecha para recibir las que fueren 
admitidas, cuya preparación correrá exclusivamente a cargo del oferente salvo 
razón fundada. En l'Jdos los casos, se dará intervención al M1n1sterio Público para 
que e¡ercite los derechos que le correspondiere. 

De lo anteri1Jr podemos deducir que el procedimiento contemplado en ambos 
Códigos Ad¡et1•1os, es el siguiente: 

1 - Exhorto.- Es necesario que el órgano jurisdiccional extranjero que dictó la 
resolución gire exhorto al tribunal mexicana con competencia indirecta; por tanto, 
no es posible que la solicitud provenga de un particular interesado, a excepción de 
los laudos 

Lo anterior en v1.1ua 3 que los árbitros no pueden eriitir exhortos debido a que na 
son autoridades ¡udiciales, razón por la que se considera que este requ1s1to no es 
ap!1cable a les laudos, sólo a las sentencias definitivas. 

2.- Rad1cació1 del incidente.- Una vez que el juez mexicano recibe el exhorto del 
tribunal extra11¡ero ini~iará, de conformidad con los articulas 570 del Código 
Federal y 608 :Je, Código D1strital el llamado incidente de homologación. 

3 - Derecho rndefen5a y opinión del Ministerio Público - El incidente de 
homologación se nic ara con citaciones personales del e¡ecuta ite y del ejecutado 
a quienes en forma ind1v1dual se les concede un término de nueve dlas para 
exponer las dufensa~ y e¡erc1tar los derechos que les correspondan. En caso de 
ofrecer pruecas ¡;ert1nentes, se señalará fecha para recibir las que sean 
admitidas. cuya ;>reparación está exclusivamente a cargo del olerente, salvo razón 
funda:la. E11 tocJu¡, los caso se dará intervención al Ministerio Pública para ejercitar 
Js derechas que a su representación social correspondn, la cual carece de apoyo 

en el Derecho ·~·Jí'\ encional. 
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Intervención del presunto ejecutado. 

Al procedimiento de exequátur debe ser llamado el presunto ejecutado o persona 
sobre cuyo patrimonio se propone ejecutar la sentencia extranjera. Este no solo es 
llamado para que tenga conocimiento, sino para que también adopte una posición. 

Dentro de las ~osibles posiciones que puede adoptar podemos encontrar las 
siguientes: 

••Aceptación de la eficacia de la sentencia extranjera . 

.. Rechazar la efi.;acia de la sentencia extranjera. 

**Adoptar una posición neutra. 

En el caso de que el presunto ejecu•ado se manifieste rechazando la eficacia de 
la sentencia extranjera, hipotéticamente puede adoptar dos posiciones: 

Aducir o alegar excepciones procesales, también llamadas impedimentos 
procesales, que consisten en cuestionar los requisitos o condiciones para 
homologar. 
Aducir o alegar excepciones sustanciales o defensas, que consiste en oponerse a 
la pretensión de fondo que fue resuelta en la sentencia. Como observaremos, esta 
posición es inoperanta en los sistemas jurldicos modernos. 

Si el presunto eiecutudo aduce o aleg¡; impedimentos procesales, éstos sólo 
pueden referirse al reconocimiento, pero no a la resolución que pretende 
reconocerse. 

4.- Resolución y medio impugnativo. El juez mexicano deberá dictar resolución, 
que será ;ipelable en 3mbos efectos si se niega la ejecución y en efecto 
devolutivo si &e :on~ediera. 

5. Presunción de justicia en el fallo a homologar. El Tribunal de primera instancia y 
el de apelaciór no riodrán examinar o decidir sobre la justicia o injusticia del fallo, 
sobre los fundamentos de hecho o derecho en que se apoye, sólo se limitarAn a 
examinar su a .. tenticidad y s1 debe o ro ejecutarse, debienco ser rechazado dicho 
fallo si ataca el orden público interno. 

Tal y como ha q1Jedado prensado en puntos anteriores. en la ejecución de la 
sentencia extranjura se aplicará la ley del lugar de ejecución, como cualquier otro 
tipo de sentenci3 i iterna o nacional, excepto que exista una regla especial. 

Esto es, el procedimiento de exequátur se orienta a resolver si una sentencia 
extranjera debe t!!ner nficacia y ser ejecutable, con lo cual se procura reconocer la 
resolución extrar1j 3ra descartando que la resolL·ción de exequátur es una nueva 
sentencia que sustituye la extranjera. La final dad del procedimiento se 
caracteriza, según el Código Federal de Procedimientos Civiles para que las 
resolucionP.s extranjeras "tenga eficacia y sean reconocidas .. ." (artículo 569), 

~------·--------., 
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"a:Jmitir eficacia" (articulo 577).Durante el procedimiento instructorio que atiende a 
obtener la horno109ación, se podrá disc~tir la competencia del tribunal 
sentenciador, :a e osa juzgada, la contrar;Edad con el orden público, e incluso la 
falta de reciprocidad. 

Requisitos para la ejecución. 

El maestro Fermrndo Alejandro Vázquez Pando, establece que los requisitos 
que debe reunir la sentencia u otra resolución jurisdiccional para ser ejecutada en 
nuestro pals son cJos, a saber: 

a: De tipo Proce~al 

b) De tipo sustantivo. ' 52 

Siendo participe da estas circunstancias el maestro Jorge Alberto Silva Silva y 
Francisco Contrera 1 Vaca. 

Entre los primeros requisitos encontramos los siguientes, de acuerdo a lo que 
estipulan los articulas 571 y 606 del Código Federal y Distrital respectivamente, 
las sentencias y demás resoluciones extnn¡eras podrán tener fuerza de ejecución 
en la república s1 cumplen con los siguientes requisitos: 

1.- Se remitan vía exh<lrto por el trib11~al extranjero correspondiente, y además 
que haya cub1ertCJ lar. formalidad•is previstas en el Código Ad¡etivo 
correspondiente, a saber: 

a) Legalización, o bien si es rer1itidll por los conductos ofrc.iales no es necesario la 
misma, en todo caso s•i utiliza actualmente a Aposulla, que sustituye la exigencia 
de I<" legalización. la r.L•al es una ce'tificac1ón aut1intica, resriecto de l:i firma cargo 
que ostenta y sellos ·le un documento público, que realizan las autoridades del 
país que emitió, y que hace válida la certifi.:ación en todas las naciones que haya 
suscrito la Convención de la Haya que Suprime el Requisito de Legalización de 
los Document0s P iblicos Extranjeros, ent1 e ellos México. 

b) Traducción. S1 s~ recibe en idioma d1stir to del español debe acompañarse de la 
traducción Salvo d ific1encia evidente u ob¡eciór de parte, se estará al texto de la 
misma (articulo 553) 

c) Anexos: debe presentarse de: 

**Copia auténtica je la sentencia o resolución jurisdiccional. 
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•• Copla autén!ica c!e las const<>ncias que acrediten que la resolución tiene el 
carácter de cosa ju•·gadR en el lugar donde fue dictada y que el demandado en el 
proceso de donde de~ivó la sentencia haya sido notificado o emplazado en forma 
personal. 

.. Traducción de di·~hc-s anexos al español. 

*•Que la persona desi~nada como ejecutante hubiese señalado un domicilio en el 
lugar de ejecución 

Asl mismo se deberá constatar por el tribunal exhortado los siguientes requisitos: 

2.- Cue sólo de manera -:ixcepcional se podrá exigir reciprocidad. Lo cual ha sido 
criticado por un fL'ert~ sector de la doctrina, que siga apareciendo en muchas 
legisléicione~. aunoue se atenuó tal exigencia con tres matices; la primera el que 
no será necesario pr?bar la reciprocidad, ola segunda si se trata de casos 
análogos. y la última que el juez no está obligado, sino facultado a negar la 
ejecución 

3.- En el caso dF. :¡u~ 105 documentos se encuentren en idioma distinto al del 
exhortado, éstos se presentarán traducidos al idioma oficial de este último. 

4 - Que el trihu11l. :;e'ltenciador haya asumi:lo competencia directa en la esfera 
internacional 

Al lado de estos j~ to~ procesales de naturaleza positiva. el exhortado debe 
constatar la pre"; ~nt:1a .: e otn.is de natura le.za negativa: 

1.- Que no ?x1sta 1u1<:1.1 pendiente o resuelto en nuestro país que corresponda al 
mismo :>bJeto pr:cesal resuelto en el extranjero (cosa juzgada nacional o 
f <tranJHa). 

2 - Que ro hub•es·i evadido fraudulentamente el proceso o la competencia 
doméstica (fraud•? ..i. P'1?Ceú1miento). 

Requisitos de r a'·Lral ;z1 sustantiva. 

Dentro de l•)S re.;iu• ;;ito~ de naturaleza sustantiva sustancial que el tribunal 
exhortado debe •;Qnsta.ar para podE>r homologar una sentencia extranjera, 
me.nc1onamo,; los S1¡;"u1EJntes: 

1 - ·'.:lue la "c<:1:'.in o :iretensión resuelta e'l la sentencia extranjera no sea de 
naturaleza real. 

2 - Que de llegarse :1 e·e :utar la sentencia no se contrarie el orden público. 
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Se refieren a la competencia de origen, pues la sentencia deberá provenir de 
quien haya tenido competencia en la esfera internacional para resolver el asunto. 

Reconocimiento u Homologación. 

El hecho de proseguir y concluir el procedimiento de exequátur no implica que la 
sentencia extran¡era tenga necesariamenle que ser reconocida y ejecutada. El 
reconoc1m1ento sólo opera cuando el tribunal homologa la resolución. Homologar, 
en este sentido, r.1¡¡nifica reconor.er la autoridad de la resolución extranjera 
otorgándole po• c.onsecuenc1a la eficacia resultante de la misma 153

. 

Queda por ahora e:xaminar dos situaciones: cuándo surte efectos la sentencia 
extran¡era. y qu~ efectos se le dará a las transacciones 1ntraprocesales que 
pretende equipararse a una sentencia. 

Momento en que su'1e efectos una !;entencia extranjera. 

La declaración ne eficacia de la sentencia extranjera, únicamente hace nso· 
reconocer la eficacia de la sentencia extranjera, de manera que aunque 
previamente esa declaración no se podía e¡ecutar la sentencia por esta1 
cond1c1onad;:i a la declaración de eficacia, la sentencia extran¡era surte sus 
efecto~ des~e el momento en que se pronunció y causó ejecutoria, y aún mils, si 
dicha sentencia declara que los efectos se contarán a partir de la relación causal, 
desde entonces. se tcmará en c.;ons1de:ración los efectos. 

La resolución o:;e re c11nocimiento (homologación) conlleva la eficacia de la 
ser,te icra r€con0r::1dn 

Transacciones j~diclnles. 

En el caso de os cflnve111os celebrados por las partes en el extranjero, que no han 
sido homologados por la 3utoridad, \' en ioB que rn 1mpl'que o requiera ejecución 
cuact va. éstos .10 son su·i.;eptibles :JOr si m1s'T10S de declara:;e eficaces para 
e¡ecutarse poi 1ia coactiva 

Actos de ejecuc.;ión ne sentencia. 

Comercemos ¡ar recorda que son diferentes los oroced1mientos tendientes a 
reconocer y ordemir la e1ecució11 de ur a sentencia (µroced1miento de exequátur), 
de los propios d~ ·a e¡ecuc1ón de la sen1enc1a misma (procedimiento de e¡ecuc1ón, 
que en México también se denomina vía de apremio). 

Al homologarse L na sentencia extran¡era, ésta se equirara a cualquier sentencia 
pronunciada "~ el foro. Para los efectos de ejecución, tanto la sentencia 
extran¡era. como la propia. al e~u1pararse según la regla general, el proced1m1ento 
de '.'¡ecuc1 )n es í!I ri1smo 

'"Silva Silva. Jorge A Iberio. Op C /1 Pág 258 
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Sólo algunas particularidades hacen variar la regla general, establecidas como 
reglas especificas ni procedimiento de ejecución de sentencia eX:raniera Éstas 
son las siguientes: 

1.- El articulo 531 del Cótligo de Procedimientos Civiles vigente para el Distrito 
Federal establece la posibilidad de oponer excepciones en la fase de ejecución de 
una sentencia: por e¡emplo la de pago, si la ejecución se presenta dentro de los 
primeros 180 dlas; transcurrido ese plazo -pero antes de un año- la transacción, y 
si ya ha pasado más tiempo, se puede oponer la "novación", la espera, la quita, el 
pacto de no pedir", si la e¡ecución se plantea después de un año. 

2.- En el caso de que el deudor incumplido fuese alguna institución o dependencia 
de la federación de cualquiera de las entidades federativas, gozará de inmunidad 
de e¡ecución (no de jurisdicción), por lo que no podrá dictarse, contra ellas 
mandamiento de ejecución, ni providencia de embargo, y sin obligación de otorgar 
garantía alguna (articulo 4 Código Federal de Procedimiento Civiles). 

3.- Los articulas 577 del Código Federal de Procedimiento Civiles, 608 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente para el Distrito Federal y 4 de la Convención 
lnteramericana sobr•l Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 
Extranjeros, estab'ecen que si una sentencia, laudo o re:solución junsd1cc1onal 
extranjera no pudiera tener eficacia en su totalidad, el tribunal podrá admitir su 
eficacia parcial a petición de parte interesada. 

A fin de cooperar al mayor grado posible en la materia se autoriza al juez la 
e¡ecución parcial, cuando la total no fuere posible, si mediare pet1c1ón de parte 
interesada 154 

IV. 4. Eficacia de <>tros actos extranjeros. 

Actos a i.,stancia ne particulares apoyando un proceso en el extranjero. 

Al lado de los act.:is cooperacionales que tienen en común denominador que el 
peticionario es una autoridad, encontramos otros en que el peticionario es un 
particular. 155 

Según el sistema jur;d1co mexicano, encontramos dos tipos de actuaciones que se 
inicia a instancia de parte interesada: por un lado, los netos que pro:uran obtf!ner 
datos para preparar Jn pro;:eso, los actos que apoyan un proceso que se sigue en 
el extran¡ero. En el pririm caso, el proceso aún no se inicia, mientras que en el 
segundo, ya se inir.ió. 
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Actos en prepan1clón de un proceso en el extranjero. 

En el derecho ¡:,rucesal se conoce, desde hace vario siglos, el procedimiento 
previo a la constituc;ón de un proceso. Trátase de los llamados o conocidos como 
medios preparator;or. 3 juicio o proceso, que entre otros fines, se enfocan a la 
obtención de la conocida prueba adelantada o prueba preconstituida. 

Por medio del proceo:limiento previo o preparatorio al proceso principal se lograrán 
obtener algunos datos, que en su momento, a manera de prueba preconslituida 
tendrán una función dentro del proceso principal. 

El derecho muxicar10 (articulo 193 fracción IX del Código de Procedimientos 
Civiles vigente para e1 Distrito Federal) establece que el "juicio podrá prepararse: 
IX. Pidiendo el e,-arnen de testigos u otras declaraciones que se requieran en un 
proceso extran¡"lro". Esta disposición se inserta dentro del capitulo denominado 
"medios preparatorios del juicio en general" y regula las actuaciones previas a la 
constitución de la relación procesal. 

También es posible realizar actos de ejecución o desahogo de declaraciones 
probatorias, sena parte o de terceros, que puedan ser empleadas en un proceso 
extranjero. (articulo 562 del Código Federal de Procedimientos Civiles). 

Actos en apoyo a un proceso en el extranjero. 

Otro de los meoioE de cooperación a un proceso extranjero, corresponde al que 
sin necesidad de 3er una corr.isión rogatoria o const;lar, un tribunal realiza actos 
cooperac1onales Entonces, las actuaciones se realizan a instancia de un 
particular y no de una autoridad. A diferencia de los medios preparatorios a juicio 
a que nos hemor. referido, en que el proceso extranjero aún no se ha iniciado, en 
el caso que aho1 a explicamos el proceso ya se inicio. 

Los actos de apoyo s"!gún el derecho mexicaro pueden ser de do> tipos: apoyo o 
colaboración rnejiante notificaciones, y mediante desahogo de pruebas. En 
c.ualqu1era di3 amt-o& casos el proceso ya se inició en el extranjero. 

Actos ejecubdJ& por particulares apoyando un proceso en el extranjero 
(comlslonr1dos particulares). 

Este mecanismo eB desconocido en el derecho procesal mexicano. Por tanto se 
afirma que los mexicanos no están autorizados para practicar de manera 
diligencias en el •ixtran¡ero, ni tampoco los extran¡eros están facultados para 
realizar esas c111igenc.as en nuestro pals, reserva que se hizo en la Convención 
respectiva. 

Actos de jurisdicción voluntaria. 

Según las con°:eptualizaciones más actualizadas sobre la conocida como 
jurisdicción vol..;ntaria, o procedimiento no contencioso, no litigioso o de 
¡urisdicción graciosa u honoraria, ésta no presenta las caracterlsticas de una 
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propia o verdadera actividad j•Jrisdiccional, ya que no tiende a resolver los litigios 
interpartes. De manera que si, en los procedimientos no contenciosos no hay 
litigio, tamooco puede haber funció11 jurisdiccional, a pesar de que el 
procedimiento puede ser judicial. 

En este contexto cabe cuestionarse lo siguiente ¿hasta donde son eficaces en 
México los a<::tos de jurisdicción vo'untaria o no litigiosa realizados en el 
extranjero? 

En nuestrc pals, la eficacia de las resoluciones extran¡eras recaídas a un 
proced1m1ento de jurisdicción voluntaria, en principio es negativo, ya que el Código 
Federal de Procedimientos Civiles (articulo 570), sólo permite que se ejecuten 
sentencias, resoluciones jurisdiccionales y laudos arbitrales, y en ninguno de ellos 
enca¡a la resolución recalda a los actos de "jurisdicción voluntaria". 

En el me¡or de los casos, es una resolución judicial, pero ya sabemos que no toda 
resolución ¡ud1c1<il es jurisdiccional. 

Este problema no parece presentarse el Código Distrital, dentro del cual (articulo 
606) sólo alude a "resoluciones" y no a "resoluciones jurisdiccionales", como en el 
caso del Código Federal de Procedimientos Civiles (artículo 571 ). 

Aunque tenn • .,amus por reconocer que en el derecho internacional sobre el 
proceso existe un desconocimiento de la5 resoluciones de ¡urisd1cción voluntaria o 
no litigiosa, cabe c:mcluir que la regla general aplicable a los actos de ¡ur.sdicción 
voluntaria, ¡.,cica que éstos (según el derecho vigente) no requiere de 
homologación, 5al·10 que entrañen ejecución coactiva; es decir, su mero 
reconoc1m1ento 110 requiere homologación, pero si para su ejecución coactiva 

Reciprocidad como :ondiclón de eficacia dl" los actos procesales. 

Co1 frecLencia, en los tribun iles se suele hacer referencia la rec;procid9d como 
cond1c1ón para reconocer la eficacia hacia del acto µrocesal eictran¡ero. Por 
ejemplo, ci..anoo se trata de pedir que una sentencia extran¡era se e¡ecute dentro 
de un pals. Lo·; interesados paralelamente, se cuestionan si una sentencia local 
también puede e¡1!cutarse en el extranjero. 

La rec1proc1c. 9d significa mutua correspondencia entre dos acciones, que supone, 
o tiende como condición, que uno realice la acción, para que el otro realice una 
acción seme¡arite (reacción). Esto es, que las acciones (cond1c1ón y reacción) se 
han de realizar je manera neme¡ante Luego entonces, la rec1proc1dad no es una 
cond1c1ón, ni tampoco una sanción 

Y es que algunas veces las nomias o practicas de los tribunales exigen la 
reciprocidad, es decir, que los tribunales extranjeros reaccionen de manera 
seme¡ante a como lo harian los tribunales locales; o que los tribunales locales 
obren de mane1 a seme¡ante a como lo harían 'os tribunales extran¡eros. 
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E& pertinente rf.cordar que la reciprocidad sa suele establecer para el ~aso de 
aplicación de 'ª ley eY1rar1era (por lo general, en 10 referente a condición jurldica 
de extran¡eros). para el caso de realización de algún acto procesal, o reconocer la 
eficacn1 del acto eY.tra11jero. 
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CONCLUSIONES 

1 - El derecho inter 01acional sobre el proceso es una disci:Jlina en la cual 
convergen dos m.iterias del derecho · y de la cual surge una, con sus 
caracterlsticas pro:i1a>. misma que en la actualidad no ha sido desarrollada 
plenamente en virtud a su recmnte creación. 

2 - La cooperación fl!ernacional al procer.o viene a ser el sistema normativo que 
regula la as1stenc1a, colaburación o ayuda que se ctorga a un órgano encargado 
de decidir un rego::10 o lit1g10 interpartes al que no le es fácil obtenerla 
drrectamen' e, s1e11c'0 éstos los procesos con elementos extranieros o con 
aspectos extranJE r0; ( a su vez en sentido estricto. la cooperación internacional 
se ccrresp(onde ccr1 la act1v1dad realizada por el órgano asistente o cooperador 
que tiende: a apoy<"r lé. f,mc1ón jurisdiccional (notificación, citación, desahogo u 
obtención de pruebas. reconocimiento y eiecución de sentencia) del requirente o 
eiecutar lo pedido po• éste, por lo que los actos cooperacionales son actos 
propios que campe.en exclusivamente al Estado co.:iperador, por lo que no 
derivan de una obl1q Jc1ór mpuesta por el sol1c1tante de la cooperación. 

3 - No debemos r.o.1f1..;id r al derecho comparado con el derecho 1;iternac1onal 
privado. r1 con el Ofll'ect.o internacional sobre el proceso Mientras que el derecho 
comparado es una c1er1c1a pura. que 1mpl1ca diversas técnicas. el derecho 
internacional rri·1.Jdt• J •!I internacional sob·e el proceso corresponde más a 
conoc1m1entos ap· 1r. 3r10L El comrarado carece de normas legisladas y sólo 
compara s1stem<.;s, noe ·tras que f!I derecho 1nternac1onal a que nos referimos, al 
poseer normas leg 31d:i'l~. determina o ind1c<1 conductas a seguir. As1m1smo el 
derecho compi1"ia;1 at x11ta al derecho .nternac1onal sobre el proceso. pues 
mediante su; técn.c-<1~ y conoc1m1entos podemos alcanzar el contenido de lo que 
es I<> cal'f1ca :1ón. el 01r.·ir público, ri alcanzar la coord1nac1ón o la armonización de 
sistemas El derec.-o cc'l'parado. en gran medida. nos permite no sólo la creación 
n _ rmat1rn. sine tamt•1':n <. 1rterpretac1ón e integración de las normas 

4 - Mientra;; no e>1•tl •ratado, ciertas materias (como la procesal) podrá ser 
legislada por los ::_stac'rs o incluso por el Congreso de la Union. pero en el caso 
de que el Pres1de11t: :e ebre un tratado, la materia legislada es asumida por el 
órgano competente o;i·3 :elebrar tratados por lo que. de ahi en adelante, m1ent1as 
esté vigente el t. a· E.JO y 1 no será de la competer.c1a de una entidad federativa 
Esto es. la fdcultad ._ ue tiene una entidad federativa o til Congreso de la Unión 
para exoedir Jna 18y •1ue regule aspectos internacionales sobre el proceso. será 
desolazada cor E 1 trat<Jdo celebradc por el Presidente de la República 
Desplazam1e11to que 1~era por la mayor entidad 1erárqu1ca del tratado 

5 - J. efecto je.: det2r·1in~r el tribunal comretente que conocerá y reso'verá el 
ltt1g10 interpartes. r nr~ro se debe recurrir en 1:onsulta a las normas dz aplicación 
inmediata. luego al l.11· l..is normas materiales y, finalmente, al de las normas de 
confi1cto. orden que llC•S dará la respuesta correcta al problema de cual norma 
det>e·á arJltcarse al caso r.oncreto 
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6 - No se deb~ confundir a la competencia ¡urisdiccional (interna o internacional) 
con la norma (internFJ o internacional). Mientras que fa competencia junsdicc1onal 
se enfuca a la car:iac1dad que para reconocer, resofv1ir o , en su caso e¡ecutar. 
tiene un órgano estatal frente a un asunto 0 litigio, con la norma hacemos 
referencia a una disposición y no a una capacidad, es decir, una norma de 
competencia jurisdiccional convencional internacional, puede designar como 
competente a un órgano interno o a uno extran¡ero, sin embargo, el derecho 
interno sólo puedP. designar como competente a los órgano internos, pero no a los 
extran¡eros 

7 - La com1s1óCl ro\:lntoria o exhorto, al igual que la comisión consul<:r o d1plomát1ca 
son medios de t:oooe:rac1ón al proceso, y por tanto el empleo de la via consular o 
d1plomat1ca nCl excluye los proced1m1entos propios de la cana del exhono o 
com1s1ón rogatoria. es decir. que sucesiva o alternativamente se emplee una via, y 
que en caso de fallar. se emplee la otra, con fu cual se fortalece un proceso con 
elerr.~ntos extranjeros a través de los actos de cooperación realizados por 
autoridades ¡uriud cc1onales o d1plomat1cas 

8 - Como regla general. el derecho aplicable a los actos consistentes en 
not1f1cac1ones c1tac1ones y emplazamiento, obtención de pruebas, exequátur, 
homologac1ór. y los efectos de la sentencia, es la ley del lugar donde el juez ejerce 
su funcir'm 

9 - En las co n1s1one~ rogatorias, al intervenir el úrgano estatal que pide la 
cooperación y e• órgano de otro Estado que accede, como regla general el 
derecho aplicable para lé d1l1genc1ac1ón es la del Estado donde se diligencia y no 
la a_,1 requiren'" si~ embargo, t< mb1én es posible aplicar la ley del IJgar 
exhortante Po· 10 que? con base en el derecho convencional 1nternac1onal, el 
derecho aplicable en la ~om1s1ón consular sera c )mo regla general, el derecho del 
Estaao que '"'JJ1nre a d11ig-onc1a de coorerac1ón a su representante en el 
ex1ran!ero sin <ue mpo.1e we tal representante se encuentre en un el lugar 
donde el derecho aplicable se'l d1versc al cel Estac'c1 que In envía 

10 - Un orden • iri j1co nacional normálmente no permite la apl1cab:l1dad de un 
orden ¡urid1cn L'xiran,e'o F'ara sal 1ar los princ1p1os del orden jurídico propio o 
domestico la perini~1bd1d3a del orden ¡urid1co extran¡ero esta limitada, cuando 
menos " normas actos o 1nst1tuc1ones que sean compatibles con el orden interno 
De otra -nanera se vulnerar a su orden publico, se prop1c1aria el fraude a la ley o 
se 1ntroduc•ria una 1.1st1tuc1ón carnnte de equ1valenc1a, sin olvidar que también se 
puede rehusar un~ dec1r.1ón extra11¡era. C·)mo ocurren los casos de l1t1spendenc1a, 
cosa ¡uzgada < ctcs procesales 1ncompat1bles, entre otros La normH procesal 
confiictual mex1c 3na ¡¡ este ·e ;pecto permite sacrificar la p-op1a norma procesal y 
acatar formas di\ P.r~as a las nacionales especialmente cuando un tribunal 
extran1ero p1ae P.I •ram1te de 1Jroced1m1entos probatorios especificcs 
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