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Derecho Internacional Privado

La cooperación judicial internacional 
y el orden público en la jurisprudencia argentina

Amalia Uriondo de Martinoli

Intento con estas reflexiones colaborar en el homenaje que, en
este volumen, mis colegas y yo rendimos a la eminente ejemplaridad del
querido Maestro Dr. Carlos Febres Pobeda. La trascendencia continental
de su magisterio jur�dico justifica este esfuerzo. Resulta gratificante consta-
tar que, en estos tiempos de penuria, personalidades como la suya —fun-
dante de optimismo— viene a confirmarnos en la perseverancia por hacer
que los par�metros del Derecho logren ordenar los m�ltiples y polifac�ti-
cos aspectos del tejido siempre confuso de las relaciones humanas. Escri-
bo este trabajo con la alegr�a de poder agradecer al eminente maestro su
testimonio de entrega y servicio a la docencia jur�dica, a quien s�lo le
devuelvo con palabras su proverbial se�or�o.

I Introducción

En un mundo que se caracteriza por la tendencia de los Estados
a flexibilizar sus fronteras y alcanzar la integraci�n en el terreno jur�dico
por medio de convenios internacionales, cobra especial relieve el mutuo
auxilio que pueden prestarse las autoridades que ejercen la funci�n juris-
diccional en otros Estados con la finalidad de administrar justicia.

La cooperaci�n jur�dica internacional engloba toda aquella activi-
dad de naturaleza procesal desarrollada en un Estado, al servicio de un
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proceso incoado o a incoarse ante extra�a jurisdicci�n1. La cooperaci�n
puede consistir en la transmisi�n de notificaciones y comunicaciones que
es preciso canalizar en territorio extranjero, la ejecuci�n de una diligencia
probatoria, extendi�ndose su contenido a las solicitudes de informaci�n
del derecho de un pa�s a los tribunales de otro. Existe tambi�n la posibili-
dad de requerir la adopci�n de medidas cautelares o precautorias en un
pa�s diferente de aqu�l en donde se tramita el proceso. Con relaci�n al
reconocimiento o ejecuci�n de una resoluci�n extranjera, mayoritaria-
mente se la excluye del contenido de la instituci�n aunque, en sentido
amplio, tambi�n sea necesaria la cooperaci�n para que la sentencia goce
de eficacia extraterritorial2. Debo puntualizar que de no existir la asisten-
cia judicial internacional, se frustrar�a el buen fin del proceso en el que se
sustancia una situaci�n del tr�fico jur�dico externo- imposibilidad de reali-
zar notificaciones, diligenciar pruebas, etc.

Precisamente, el inter�s que moviliz� a los primeros delegados a
las Conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional
Privado, ha sido el de ofrecer las respuestas jur�dicas que, en dicho �mbi-
to, requieren los nuevos tiempos. As�, cabe mencionar las Convenciones
Interamericanas de Panam� de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias,
Recepci�n de Pruebas en el Extranjero y sus Protocolos Adicionales de
1979 y 1984, respectivamente; las Convenciones de Montevideo de 1979
sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, Eficacia Extraterritorial de
Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, y Prueba e Informaci�n acer-
ca del Derecho Extranjero. Conviene asimismo citar las Convenciones de
Montevideo de 1989 sobre Restituci�n Internacional de Menores, Obliga-
ciones Alimentarias y la de M�xico de 1994 sobre Tr�fico Internacional de
Menores, cuyos objetivos s�lo pueden concretarse a trav�s de la efectiva
cooperaci�n entre las autoridades de distintos Estados.

Para fijar el r�gimen jur�dico en el sector de la asistencia judicial
internacional, ha de estarse en primer t�rmino, a lo dispuesto en los con-
venios internacionales en los que Argentina es parte. La primac�a de los

1 Tellechea Bergman, Eduardo ÒLa cooperaci�n Jur�dica Internacional de mero tr�mite y proba-

toriaÓ, en Curso de Derecho Procesal Internacional y Comunitario, obra dirigida por Angel Lan-

doni Sosa, Fundaci�n de Cultura Universitaria, Universidad de la Rep�blica de Montevideo,

1997, pp. 149/164.
2 P�rez Milla, Javier, La notificación judicial internacional, Ed. Comares, Granada 2000, p. 6.
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convenios es excluyente y deriva directamente de lo prescripto en la pri-
mera parte del art. 75, inc. 22 de la Constituci�n Nacional —luego de su
reforma en 1994—, al expresar que Òlos tratados y los concordatos tienen
jerarqu�a superior a las leyesÓ. Sin que ello implique desconocer que dicha
primac�a, ya hab�a sido reconocida por nuestro pa�s el 27 de setiembre de
1983 cuando, mediante ley 22.921, se autoriza al Ejecutivo Nacional a ejer-
cer su poder jur�dico de ratificar la Convenci�n Interamericana sobre Nor-
mas Generales de Derecho Internacional Privado3, cuyo art. 1 establece:
ÒLa determinaci�n de la norma jur�dica aplicable para regir situaciones vin-
culadas con Derecho Extranjero, se sujetar� a lo regulado en esta Con-
venci�n y dem�s convenciones internacionales suscriptas o que se suscri-
ban en el futuro en forma bilateral multilateral por los Estados Partes. En
defecto de norma internacional, los Estados Partes aplicar�n las reglas de
conflicto de su Derecho InternoÓ.

Es por eso, que los comentarios tienen como objetivo poner de
manifiesto la aplicaci�n de las Convenciones elaboradas en las Conferen-
cias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado —CI
DIP— por parte de nuestros tribunales; y la posibilidad que �stos tienen de
rehusar el cumplimiento de un exhorto o desconocer la eficacia extrate-
rritorial de un pronunciamiento for�neo cuando est� en juego el orden
p�blico internacional argentino.

A tal efecto, efectuaremos un somero examen de las disposicio-
nes contenidas en algunos de los convenios sobre cooperaci�n interna-
cional. Seguidamente, desglosaremos las sentencias pronunciadas por las
distintas instancias judiciales del pa�s en orden a destacar las siguientes
cuestiones: identificaci�n de las fuentes convencionales aplicables al caso
concreto; y la cl�usula de orden p�blico internacional.

3 Son tambi�n Estados parte: Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, M�xico, Paraguay, Per�, Uru-

guay y Venezuela. Inf. www.oas.org del 8/02/05.
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II Convención interamericana sobre 
exhortos o cartas rogatorias

Se ha visto ya, que la cooperaci�n internacional en la realizaci�n
de la justicia llam� la atenci�n de los Gobiernos de los Estados Miembros
de la OEA, encontrando su primera regulaci�n en el seno de la Primera
Conferencia Especializada Interamericana de Derecho Internacional Priva-
do —Panam� 1975— mediante la adopci�n de reglas comunes para el cum-
plimiento y tramitaci�n de los exhortos o cartas rogatorias entre los Esta-
dos Partes4.

Desde el punto de vista del �mbito de aplicaci�n material, se apli-
ca a materias civil o comercial, aunque el convenio faculta a los pa�ses rati-
ficantes a declarar que dicho �mbito se extiende a la Òtramitaci�n de
exhortos o cartas rogatorias que se refieran a materia criminal, laboral,
contencioso-administrativo, juicio arbitrales u otras materias objeto de ju-
risdicci�n especialÓ (art. 16). El auxilio comprende la realizaci�n de actos
procesales de mero tr�mite —notificaciones, citaciones, emplazamientos— o
la recepci�n u obtenci�n de pruebas e informes en el extranjero. Quedan
excluidos los actos que impliquen ejecuci�n coactiva.

Los exhortos o cartas rogatorias, que podr�n ser tramitados por
las propias partes interesadas, por v�a judicial, diplom�tica, consular, o por
la Autoridad Central designada5, deber�n ir acompa�ados de la documen-
taci�n que se entregar� al citado notificado o emplazado (v. gr. copia
autenticada de la demanda y sus anexos, y de los escritos y resoluciones
que sirvan de fundamento a la diligencia solicitada; informaci�n escrita
acerca de cu�l es el �rgano jurisdiccional requirente, etc.).

4 La Convenci�n, que entr� en vigencia el 16 de enero de 1976, ha sido ratiÞcada por la Rep�-

blica Argentina luego de su aprobaci�n por ley 23.503 (B.O. 16/10/87). Depositaron tambi�n

los respectivos instrumentos de ratiÞcaci�n: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El

Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, M�xico, Panam�, Paraguay, Per�, Uruguay y

Venezuela. En el a�o 1987 Espa�a deposit� el instrumento de adhesi�n. Inf. www.oas.org del

8/02/05.
5 Las v�as diplom�tica o consular, a trav�s de la Autoridad Central o por los tribunales de las

zonas fronterizas, acreditan sin necesidad de legalizaci�n la autenticidad de las rogatorias

remitidas por su intermedio.
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Asimismo, deber�n ajustarse a las exigencias formales, procesales
y sustanciales especificadas en el texto. Las primeras est�n destinadas a
asegurar la autenticidad del instrumento —legalizaci�n, individualizaci�n del
tribunal exhortante—; su comprensi�n —traducci�n al idioma oficial del
Estado requerido—; y cumplimiento— identidad del apoderado de la parte
solicitante.

Dentro de las procesales corresponder�a incluir la informaci�n de
los t�rminos de que dispone la persona afectada por la medida para
actuar, las advertencias que le hiciere el �rgano requirente sobre las con-
secuencias que entra�ar�a su inactividad, y la tramitaci�n especial o la ob-
servancia de formalidades adicionales solicitadas por este tribunal.

El requisito sustancial, alude a la causa tradicional de denegaci�n
de la solicitud por contrariedad con los principios fundamentales del orde-
namiento jur�dico del foro exhortado.

La atribuci�n de las costas y dem�s gastos del tr�mite y cumpli-
miento de los exhortos o cartas rogatorias, correr�n por cuenta de los
interesados, pudi�ndose obtener, sin embargo, el beneficio de pobreza
conforme a las leyes del Estado requerido.

Finalmente, de modo expreso aclara que la prestaci�n del auxilio
no implicar� de manera definitiva el reconocimiento de la competencia del
� rgano jurisdiccional requirente ni el compromiso de reconocer la validez
o de proceder a la ejecuci�n de la sentencia que dictare.

Con la finalidad de fortalecer y facilitar la cooperaci�n internacio-
nal en materia de procesos judiciales, en la Segunda Conferencia Especia-
lizada Interamericana, celebrada en Montevideo en 1979, se adopt� el
Protocolo Adicional a la Convenci�n antes citada6. El cuerpo normativo
crea documentos y establece reglas procesales adicionales para facilitar la
diligencia de los exhortos o cartas rogatorias bajo la Convenci�n, con
excepci�n de las actuaciones procesales para la recepci�n y obtenci�n de
pruebas en el extranjero.

Luego del sucinto examen del marco convencional, avanzaremos
sobre las resoluciones pronunciadas por nuestros tribunales bajo el alero
de esa normativa.

6 El Protocolo vincula a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatema-

la, M�xico, Panam�, Paraguay Per�, Uruguay y Venezuela. Inf. www.oas.org del 8/02/05.
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CNCiv., sala I, febrero 24-2000- “Garramone, Esteban I.
y otro c. Solanet, Rodolfo y otro s/exhorto”7

a) Los hechos y antecedentes del caso

El Juez del Tribunal Superior del estado de California (EEUU-Con-
dado de Orange), mediante exhorto, invocando la Convenci�n Interame-
ricana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, solicit� al tribunal argentino
competente la recepci�n de una declaraci�n testimonial a prestar por una
persona llamada Mariana Solanet a trav�s de un interrogatorio escrito.
Presentado el exhorto en debida forma por los autorizados para su dili-
genciamiento, la juez a quo design� audiencia a efectos de obtener la
declaraci�n de la testigo.

En ese acto, la declarante manifest� su condici�n de hija del
demandado, raz�n por la cual, el juzgado argentino a cargo del auxilio judi-
cial internacional resolvi� que: Òen virtud de lo dispuesto por el art. 427
del C�digo Procesal Civil y Comercial de la Naci�n que no autoriza la
declaraci�n como testigos de consangu�neos o afines en l�nea directa con
las partes, salvo en caso de reconocimiento de firmas, y de conformidad
con lo establecido por la ley 23.481 en su art. 28, no procede la declara-
ci�n de la testigo Mariana Solanet por lo que se excluye su testimonioÓ.

El representante de la parte actora al fundar en la alzada su ape-
laci�n sostuvo: a) que el principio de cooperaci�n judicial que inspira la

7 Publicado en el Diario El Derecho de 14 de setiembre de 2000, con nota a fallo de Ra�l

Alberto Ramayo ÒEl auxilio judicial internacional argentino en materia de declaraci�n de tes-

tigosÓ. Un desarrollo profundizado sobre este tema puede verse en Feldstein De C�rdenas,

Sara L., ÒConocimiento y prudencia: dos virtudes reunidas en un fallo aleccionadorÓ, Colección

de análisis jurisprudencial - Derecho Internacional Privado y de la Integración, Ed. La Ley, Bs. As.,

2004, pp. 513/521.
8 Debe se�alarse que la ley 23.481 (B.O. 22/4/87) s�lo aprueba la Convenci�n Interamerica-

na sobre Recepci�n de Pruebas en el Extranjero y consta de dos art�culos, de los cuales el

2… es de mera forma. La disposici�n a la que alude el magistrado es el art. 2 del instrumen-

to internacional, el cual exime al Estado requerido de diligenciar el pedido cuando fuere con-

trario a sus disposiciones legales. El convenio cuenta con la ratiÞcaci�n de Argentina, Chile,

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, M�xico, Panam�, Paraguay,

Per�, Rep�blica Dominicana, Uruguay y Venezuela. Inf. www.oas.org del 8/02/05.
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Convenci�n Interamericana sobre Recepci�n de Pruebas en el Extranjero
debe prevalecer sobre lo dispuesto por el art.427; b) que el art. 2 del cita-
do convenio no resuelve la cuesti�n Ò...pues no se trata de un medio pro-
batorio prohibido ni est� en juego el orden p�blico, pues Rodolfo Solanet
no reviste el car�cter de demandado, tal como podr�a considerarse para la
ley argentinaÓ; c) que la testigo puede aportar elementos a la investigaci�n
judicial; d) que no medi� oposici�n de los interesados; y e) que de acuer-
do a lo establecido por el art. 8 de esta Convenci�n, el cumplimiento del
exhorto no implicar� en definitiva el compromiso de reconocer la validez
o de proceder en el futuro a la ejecuci�n de la sentencia que se dictare.

En su dictamen, el Fiscal de C�mara se expidi� a favor de la con-
firmaci�n de la resoluci�n apelada a tenor del art. 2, apartado primero, de
la mencionada Convenci�n, que dispone que no se cumplir� la diligencia
solicitada en el caso de que fuere contraria a disposiciones legales en el
Estado requerido que expresamente la prohiban. Asimismo, cit� el art.5,
seg�n el cual los exhortos o cartas rogatorias relativos a la recepci�n u
obtenci�n de pruebas se cumplir�n de acuerdo con las leyes y normas
procesales del Estado requerido; y el art. 16, que faculta a ese Estado a
rehusar el cumplimiento del exhorto cuando sea manifiestamente contra-
rio a su orden p�blico. En consecuencia, Ò...haciendo m�rito de la prohibi-
ci�n contenida en el art. 427 de la ley procesal se�al�, que la misma se
encuentra fundada en la preservaci�n de la familia, siendo dicha prohibi-
ci�n absoluta y de orden p�blico, no pudi�ndose prescindir de ella aun
mediando conformidad de partesÓ.

b) Sentencia de la Cámara

El pronunciamiento del tribunal de apelaci�n gira en torno a tres
cuestiones esenciales:

• Identificación de la fuente normativa a tener en consideración 
para la resolución del caso correspondiente 
La C�mara comienza declarando que no resulta aplicable al caso

la Convenci�n Interamericana invocada por los representantes de los
actores y por el Fiscal de C�mara. Reconoce que el requerimiento de la
cooperaci�n judicial de otro pa�s para obtener la declaraci�n de un testi-
go queda comprendida dentro del �mbito material de aplicaci�n de la
Convenci�n Interamericana sobre Recepci�n de Pruebas en el Extranje-

      



107

La cooperaci�n judicial... Amalia Uriondo de Martiloni

ro, adoptada por la Primera Conferencia Especializada Interamericana
sobre Derecho Internacional Privado —Panam� 1975— la cual ha sido apro-
bada por la ley 23.481, y luego ratificada por Argentina. No obstante ello,
concluye que �sta no resulta aplicable al supuesto por la falta de ratifica-
ci�n del pa�s del magistrado requirente (EEUU).

La materia bajo tratamiento resulta, entonces, encuadrada en la
Convenci�n Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, producto,
al igual que la anterior, de la actividad de la Primera Conferencia, la que s� ha
sido ratificada por ambos Estados y, precisamente, fue el convenio invocado
por el juez exhortante9. De acuerdo al alcance del texto convencional, �ste
se aplica a los instrumentos de cooperaci�n judicial internacional expedidos
en actuaciones y procesos en materia civil o comercial por los �rganos juris-
diccionales de los Estados Partes y que tengan por objeto: a) la realizaci�n
de actos procesales de mero tr�mite, tales como notificaciones, citaciones o
emplazamientos en el extranjero; b) la recepci�n y obtenci�n de pruebas e
informes en el extranjero, salvo reserva al respecto (art. 2).

• El art. 427 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Determinada la fuente normativa a tener en consideraci�n para

la resoluci�n de la causa, el tribunal de apelaci�n se detiene a precisar los
alcances que cabe asignar al impedimento legal para que puedan prestar
declaraci�n testimonial determinadas personas (art. 427). A tal fin, se�ala
los tres aspectos que en materia de prueba suelen distinguir la doctrina y
las normas del Derecho Procesal Internacional con miras a determinar la
ley aplicable a los mismos: la admisibilidad de la prueba y la apreciaci�n o
valoraci�n probatoria, quedan sujetas a Ò...la ley de fondo que regula el
acto jur�dico materia de juicioÓ; mientras que la tramitaci�n o diligencia-
miento se rige por las reglas procesales del Estado requerido (lex fori)10.

9 Conforme a las reservas hechas al ratiÞcar la Convenci�n sobre Exhortos o Cartas Rogato-

rias, Estados Unidos asume las relaciones que se derivan de este tratado �nicamente con res-

pecto a los Estados que hayan ratiÞcado o se hayan adherido a esta Convenci�n y a su Pro-

tocolo Adicional del a�o 1979, entre los que vimos se encuentra la Rep�blica Argentina,
10 Esa es tambi�n la soluci�n contenida en los arts. 1 y 2 de los Tratados de Derecho Procesal

Internacional de Montevideo de 1889 y 1940. El primero fue ratiÞcado por Argentina, Boli-

via, Paraguay, Per� y Uruguay; Colombia adhiri � . El segundo ha sido ratiÞcado por Argentina,

Paraguay y Uruguay; entre estos Estados sustituye al Tratado anterior de 1889.
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Sobre esta base, la alzada considera que el citado art. 427 no
debe ser atendido como Derecho Aplicable a la cuesti�n en que se trata
de obtener en nuestro pa�s una declaraci�n testimonial a requerimiento
de un tribunal estadounidense, ya que el �mbito de aplicaci�n de la ley
procesal del juez argentino se encuentra limitado a lo que pueden deno-
minarse como cuestiones procedimentales, y ciertamente �ste Ò...es el �m-
bito a que se refiere el art. 10 de la Convenci�n, bajo el claro t�tulo de Tra-
mitaciónÓ . Por consiguiente, la admisibilidad de la testimonial de parientes
de las partes, en l�nea recta, se rige por la ley extranjera que regula este
aspecto.

• El art. 427 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 
y el orden público internacional argentino
La �ltima cuesti�n se relaciona con la posibilidad de denegar el

auxilio solicitado de acuerdo a lo dispuesto por el art. 17 de la Conven-
ci�n, que faculta al Estado requerido a rehusar el cumplimiento de un
exhorto o carta rogatoria cuando sea manifiestamente contrario a su
orden p�blico.

La C�mara considera que el art. 427 del C�digo Procesal es una
disposici�n de orden p�blico, que consagra la prohibici�n legal para que
determinadas personas puedan ser ofrecidas como testigos. Esta conclu-
si�n la lleva a examinar si el principio de protecci�n de la armon�a y soli-
daridad familiar, que informa el impedimento legal contenido en dicho
art�culo, puede catalogarse tambi�n como un principio de orden p�blico
internacional. De esa calificaci�n derivan distintas consecuencias: en el pri-
mer supuesto, la norma no puede ser derogada por la voluntad de las par-
tes (CCivil, art. 21); en el segundo, el tribunal requerido estar�a facultado a
rechazar la aplicaci�n de la legislaci�n extranjera; a denegar el reconoci-
miento o ejecuci�n de sentencias de ese origen; o el cumplimiento de ac-
tos de auxilio judicial internacional.

El tribunal descarta la �ltima posibilidad, por cuanto sostiene que
no existe en el Derecho del Foro una norma que acuerde al art. 427 la
caracter�stica de ser una disposici�n de orden p�blico internacional; y que
la tendencia de la m�s moderna legislaci�n internacional es concebir a esta
excepci�n, no como disposici�n sino como un conjunto de principios b�si-
cos del ordenamiento del foro. A rengl�n seguido a�ade, que la concep-
ci�n de orden p�blico internacional Ò...como caracter�stica de disposiciones
se encuentra, salvo precepto legal expreso, en franca retirada en el Dere-
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cho Comparado y en la opini�n de los autores iusprivatistasÓ11, destacando
su excepcionalidad para casos de indispensable defensa de principios abso-
lutamente necesarios del ordenamiento, por lo que s�lo cabe acudir a ella
en casos extremos. Adem�s, la incompatibilidad de la legislaci�n extranjera
con el ordenamiento del foro debe ser ÒmanifiestaÓ, seg�n lo dispuesto por
el art. 17 de la Convenci�n de cuya aplicaci�n se viene tratando.

La alzada resalta la inexistencia de una norma o criterio un�nime
en el pa�s, habida cuenta de su organizaci�n federal y la facultad reservada
a las provincias para legislar en materia procesal. Es por ello que, parafra-
seando a Werner Goldschmidt manifiesta que: Ò...ninguna norma extranje-
ra infringe el orden p�blico, si an�loga norma se encuentra admitida en el
Derecho Provincial donde lo hubiereÓ12. En relaci�n espec�fica con el auxi-
lio judicial internacional, al examinar cuestiones vinculadas con el orden p�-
blico, sigue al mismo autor que dice no creer que tomar declaraci�n a un
testigo pariente en l�nea recta de una de las partes lo conculque13.

Sobre la base de estos razonamientos, la C�mara considera que
la producci�n de la prueba testimonial solicitada por el juez estadouniden-
se, no es contraria, de manera manifiesta, al orden p�blico internacional
argentino, por lo que resuelve revocar la resoluci�n del a quo y devolver-
le los autos.

• Importancia e implicancias del fallo
La C�mara llama la atenci�n que en el seno de la Primera Con-

ferencia Especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado
exista una superposici�n de reglamentaci�n en materia probatoria, pues
resulta injustificable haber incluido el tema de la recepci�n y obtenci�n de
pruebas e informes en el extranjero en la Convenci�n sobre Exhortos o
Cartas Rogatorias, debido a que la materia hab�a sido objeto de un r�gi-
men espec�fico en un tratado independiente. Con incuestionable acierto,
apunta en palabras de Parra Aranguren14, que esta superposici�n, fruto del

11 CNCiv., sala I, abril 20, 1995,ÒMartov, Samuel s/sucesi�n ab-intestatoÓ, apar.VII-segundo p�rra-

fo, ED, 162-598.
12 Goldschmidt,Werner, Suma de Derecho Internacional Privado, 2… ed., p. 99.
13 Goldschmidt,Werner, Derecho Internacional Privado, 5… Ed., Depalma, Bs. As., 1985, p. 479.
14 Parra Aranguren, Gonzalo, Codificación del Derecho Internacional Privado en América, Universi-

dad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jur�dicas y Pol�ticas, Caracas, 1982,ps.337/8.
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apresuramiento y ausencia de un an�lisis coordinado de los diversos pro-
yectos en el �mbito de la CIDIP I, constituye una innecesaria fuente de difi-
cultades.

En un contexto internacional que tiende a la integraci�n en el
terreno jur�dico por la ratificaci�n de convenios internacionales, sobresale
la particular preocupaci�n que revela la C�mara por resaltar el car�cter
excepcional del orden p�blico internacional. En efecto, si bien reconoce
que el orden p�blico aparece como un principio necesario del que no
puede prescindirse, destaca su excepcionalidad para casos de indispensa-
ble defensa de principios absolutamente necesarios del ordenamiento del
Estado requerido. Asimismo, advierte que dicha incompatibilidad no fun-
ciona en cualquier grado sino que debe ser manifiesta, ya que esta exigen-
cia constituye un criterio com�n acogido por otros instrumentos interna-
cionales.

CNCiv. sala J, agosto 25-1998,“N.,S.R. y O.R.M. s/divorcio”15

La rese�a de este fallo procura brindar otro ejemplo en el que
los tribunales argentinos analizan el �mbito material de aplicaci�n de los
convenios internacionales, en orden a identificar la fuente normativa apli-
cable al caso concreto.

a) Los hechos y antecedentes del caso

En la sentencia de divorcio los c�nyuges acordaron todo lo rela-
tivo a la tenencia del hijo menor, r�gimen de visitas, alimentos y liquidaci�n
de la sociedad conyugal.Ante el incumplimiento de lo convenido en mate-
ria alimentaria y la pasividad demostrada por el padre del menor, se lleva
a cabo el apercibimiento mediante la traba de un embargo sobre los fon-
dos que pudieran existir en la cuenta de titularidad o cotitularidad del ali-
mentante en el Bank of Am�rica —EEUU— y la retenci�n y dep�sito direc-
to en autos de una suma de dinero en concepto de alimentos.

Con el prop�sito de efectivizar la medida dispuesta, se ordena el
libramiento de un exhorto diplom�tico conforme a lo establecido en el
art. 2 inc. a) de la Convenci�n Interamericana sobre Exhortos o Cartas

15 El Derecho, 184-35.
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Rogatorias16. Asimismo, se dispuso el libramiento de una rogatoria —en los
t � rminos del inc. b) del antedicho art�culo— para requerir al ÒInternal Reve-
nue Service CenterÓ, que informe si el demandado es titular o cotitular de
cuentas corrientes, cajas de ahorro, de dep�sito, acciones, bonos, todo
valor o bien que pudiera encontrarse a su nombre (art. 2, inc. b).

El exhorto librado con motivo del embargo antes referido fue
devuelto, porque en atenci�n a lo informado por la Autoridad Central del
pa�s requerido, no era posible cumplimentar lo solicitado por ir Ò...m�s all�
del tipo de asistencia legal que se puede proveer bajo la ley y la pr�ctica
de los Estados Unidos de Am�ricaÓ. Por lo tanto sugiere contrate los ser-
vicios de un abogado de tal jurisdicci�n.

La informaci�n solicitada por el segundo de los exhortos se�ala-
dos, no fue brindada por Òuna cuesti�n de confidencialidadÓ.

Frente a ello, la actora pretende el libramiento de un nuevo
exhorto, a trav�s del cual se persegu�a la traba de la medida cautelar orde-
nada sobre los fondos existentes en la cuenta referenciada. En orden a
fundamentar su petici�n cita tambi�n, la Convenci�n Interamericana sobre
Cumplimiento de Medidas Cautelares adoptada por la CIDIP II en la ciu-
dad de Montevideo en el a�o 197917; la Convenci�n sobre Reconocimien-
to y Ejecuci�n en el Extranjero de la Obligaci�n de Prestar Alimentos18; y
la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o de 1989, la cual comparte
con la Constituci�n Nacional la misma jerarqu�a (art. 75, inc. 22).

La resoluci�n negativa del juez a quo, motiva el recurso que —en
representaci�n de su hijo menor— interpone la demandante.

b) Sentencia de la Cámara

• Identificación de la fuente normativa a tener en consideración 
para la resolución del caso correspondiente.
El tribunal resolvi� confirmar el pronunciamiento que rechaz� la

pretensi�n de la actora, a fin de que se librara un nuevo exhorto a los mis-

16 Ver nota 4.
17 La Convenci�n ha sido ratiÞcada por la Rep�blica Argentina luego de su aprobaci�n por ley

22.921 (B.O. 27/9/83).Tambi�n la ratiÞcaron: Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Per� y

Uruguay. Inf. www.oas.org del 8/02/05.
18 A trav�s de la ley 17.156 (B.O. 10/11/67) se autoriz� la adhesi�n a la Convenci�n adoptada

por la Conferencia de la ONU reunida en la ciudad de Nueva York en 1956.
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mos fines y efectos que el devuelto. En tal sentido, sostuvo que el objeto
de la medida pretendida quedaba fuera del �mbito de aplicaci�n de la cita-
da convenci�n, ya que no se trataba de un acto procesal de mero tr�mi-
te, tales como notificaciones, citaciones o emplazamientos (art. 2, inc. a); y
porque se establece una expresa prohibici�n respecto a actos que impli-
quen ejecuci�n coactiva (art. 3).

No obstante descartar la aplicaci�n de la Convenci�n sobre
Reconocimiento y Ejecuci�n en el Extranjero de la Obligaci�n de Prestar
Alimentos —a causa de la falta de ratificaci�n de Estados Unidos de Nor-
team�rica—, consider� que dicha normativa no modificaba lo expuesto. El
Pre�mbulo expresa que su finalidad, es establecer los medios conducen-
tes para resolver las graves dificultades legales y pr�cticas que suscita la
ejecuci�n en el extranjero de decisiones relativas al cumplimiento alimen-
tario. Pero ello, no autoriza a disponer la reiteraci�n de una cuesti�n que
ya fue contemplada en el pa�s requerido. Cuyo resultado, es el comunica-
do por la Embajada de la Rep�blica Argentina en los Estados Unidos.

Con respecto a la invocada Convenci�n sobre los Derechos del
Ni�o, la C�mara concluy� que no ser�a aplicable por haber excedido el
menor la edad dieciocho a�os, que es el l�mite de protecci�n que el tex-
to establece al principio de su articulado. Asimismo afirm � , que la citada
Convenci�n Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares
ha sido ratificada por la Rep�blica Argentina, m�s lo cierto es que no lo
fue por los Estados Unidos de Am�rica.

Atento a que no se advierte que por el hecho de reiterar lo soli-
citado, se pueda obtener una respuesta distinta a las brindadas con moti-
vo de las rogatorias anteriores, se decidi� confirmar lo resuelto por el
magistrado de grado.

III Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterrito-
rial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros

En esta ocasi�n, abordaremos el tema referido a los efectos que
pueden desplegar las decisiones pronunciadas en otro Estado que resuel-
ven asuntos que afectan a particulares o sujetos que act�an en calidad de
tal. Se trata de decidir si se acepta o no la soluci�n que a una determina-
da cuesti�n ya ha proporcionado una autoridad extranjera. No podemos
dejar de se�alar que la ausencia de reconocimiento de dichas resolucio-
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nes perjudicar�a la continuidad en el espacio de las soluciones jur�dicas,
convirti�ndose en soluciones claudicantes —v�lidas exclusivamente en el
territorio del pa�s en que han sido dictadas e inv�lidas fuera del mismo19—,
lo que importar�a la negaci�n del objeto y funci�n del Derecho Interna-
cional Privado: la continuidad de las relaciones jur�dicas en el espacio20.

El sistema argentino sobre la eficacia extraterritorial de sentencias
extranjeras cuenta con una pluralidad de reg�menes jur�dicos: a) Conve-
nios multilaterales generales, cuyas disposiciones son aplicables a un con-
junto amplio de materias; b) Convenios bilaterales; c) Acuerdos elabora-
dos en el marco del proceso de integraci�n econ�mica; y d) R�gimen de
producci�n interna.

Cuando al juez nacional se le solicita el reconocimiento y ejecu-
ci�n de una decisi�n extranjera, esta pluralidad de reg�menes le plantea la
necesidad de determinar cu�l es el convenio aplicable al caso concreto,
pues ya tuvimos la oportunidad de advertir que s�lo podr� apelar a la
normativa interna en defecto de regulaci�n convencional.

Para resolver el conflicto entre tratados sucesivos concernientes
a la misma materia, se estar� a lo dispuesto por las cl�usulas de compati-
bilidad contenidas en sus textos respectivos21, y a la aplicaci�n del conve-
nio m�s favorable a la eficacia de la sentencia. Por ejemplo, el art. 35 del
Protocolo de la Le�as de 199222 establece que no restringir� las disposi-
ciones de las convenciones que sobre la misma materia hubieran sido sus-
critas anteriormente entre los Estados Partes del Mercosur en tanto no lo
contradigan. Cabe, entonces, aludir a la Convenci�n Interamericana sobre
Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros,
adoptada por la Segunda Conferencia Especializada Interamericana de
Derecho Internacional Privado, en la ciudad de Montevideo, en el a�o

19 Calvo Caravaca, Alfonso L.. y Carrascosa Gonz�lez, Javier, Introducción al Derecho Internacional

Privado, Editorial Comares, Granada, 1997, p. 470.
20 Fern�ndez Rosas, Jos� Carlos y S�nchez Lorenzo, Sixto, Derecho Internacional Privado, Prime-

ra Edici�n, Civitas, Madrid 1999, p. 253.
21 Conf. art. 30. 2 de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
22 A trav�s del Protocolo los Estados Parte —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— se compro-

meten a prestarse asistencia mutua y amplia cooperaci�n jurisdiccional en materia civil,

comercial, laboral y administrativa (art. 1).
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197923, que vincula a los cuatro Estados del bloque regional, aunque es
dable advertir que en pocos supuestos podr� hacerse efectiva tal salvedad
ya que los legisladores de la integraci�n la tomaron como modelo24.Tam-
poco se puede perder de vista que la Convenci�n tiene un �mbito de apli-
caci�n m�s restringido, ya que excluye la materia administrativa contem-
plada por aqu�l.

As�, es posible observar que desde los Tratados de Derecho Pro-
cesal de Montevideo de 1889 y 1940 que s�lo comprend�an los asuntos
civiles y comerciales25, progresivamente se fue ampliando a los pronuncia-
mientos dictados en procesos laborales, administrativos e inclusive pena-
les en materia de reparaci�n de da�os y restituci�n de bienes (art. 18 del
Protocolo de Las Le�as).

Ante la ausencia de cl�usulas de compatibilidad, las relaciones
entre los Estados que son parte de los convenios sucesivos sobre la mis-
ma materia se rigen por la regla de la temporalidad, esto es, prevalece el
posterior sobre el tratado anterior, cuyas disposiciones se aplicar�n �nica-
mente en la medida que sean compatibles con las del tratado posterior26.

En l�neas generales, los acuerdos internacionales prescriben simi-
lares condiciones —formales, procesales y sustanciales—a ser verificados por
el juez requerido para conferir eficacia dentro de su territorio a las reso-
luciones jurisdiccionales pronunciadas en otro Estado Parte.

Con relaci�n a los recaudos formales que deben cumplir la sen-
tencia y la documentaci�n anexa —autenticidad, traducci�n si correspon-
diere y legalizaci�n— tambi�n se han operado cambios dirigidos a acelerar
el tr�mite, por ejemplo, en el Protocolo de La Le�as la legalizaci�n no
resulta exigible porque se ha convenido que la tramitaci�n sea realizada a
trav�s de las autoridades centrales (art. 2).

23 La Rep�blica Argentina ratiÞc� la Convenci�n luego de su aprobaci�n por ley 22.921 (B.O.

27/9/83). Son tambi�n Estados partes: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, M�xico, Paraguay,

Per�, Uruguay y Venezuela. Inf. www.oas.org del 8/02/05.
24 Se alejan de la Convenci�n cuando suprimen: a) la exigencia de la legalizaci�n, al prever la

tramitaci�n v�a Autoridad Central; b) que el demandado sea notiÞcado o emplazado de

modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia

deba surtir efectos; y c) cuando a�aden la excepci�n de litispendencia y cosa juzgada.
25 La reforma introducida en 1940 incluy� los asuntos contenciosos-administrativos (art. 3).
26 Conf. art. 30. 3 de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
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Desde el perfil de los requisitos procesales, el r�gimen convencio-
nal e interno coinciden en exigir que el tribunal sentenciador tenga juris-
dicci�n en la esfera internacional para conocer y juzgar en el asunto Òde
acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efectosÓ27. En la medida
que se controla a tenor de los criterios atributivos de jurisdicci�n directa
del foro de reconocimiento y no del ordenamiento del cual proviene la
sentencia, surge con nitidez la adhesi�n a la doctrina bilateralista como
m�todo de control de la jurisdicci�n internacional extranjera28 .

Junto a esta condici�n, se mencionan la notificaci�n en debida for-
ma legal y con tiempo suficiente para que el demandado pueda organizar

27 Tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940, art, 5, inc. a); CIDIP de

1979, art. 2, inc. d); Protocolo de Las Le�as, art. 20, inc. c); C�digo Procesal Civil y Comercial

de la Naci�n, art. 517, inc. 1…. Corresponde dejar en claro que la mencionada Convenci�n

Interamericana es un convenio simple, porque s�lo Þja las reglas de reconocimiento de las

decisiones judiciales. Es por ello, que para lograr una eÞcaz aplicaci�n de su art. 2 inc. d), en

la Tercera Conferencia Especializada celebrada en La Paz, Bolivia, en 1984, se adopt� la Con-

venci�n sobre Competencia en la Esfera Internacional para la EÞcacia Extraterritorial de las

Sentencias Extranjeras que establece un marco normativo con el Þn de evitar conßictos de

competencia entre sus Estados Parte. Conviene tambi�n se�alar que esta aspiraci�n se ha

prolongado en el tiempo, pues cuenta con una �nica ratiÞcaci�n —M�xico— y a�n no entr�

en vigencia. Inf. www.oas.org del 8/02/05.
28 La otra doctrina es la unilateralista con sus dos variantes: simple, en virtud de la cual se exa-

mina la jurisdicci�n internacional del tribunal extranjero seg�n los criterios atributivos de

jurisdicci�n directa de su propio ordenamiento; doble, que consiste en la veri Þcaci�n de la

jurisdicci�n internacional del tribunal de origen de la sentencia con arreglo a sus propios cri-

terios atributivos de jurisdicci�n directa, no obstante, autoriza al Estado requerido a denegar

el reconocimiento cuando invada la jurisdicci�n internacional exclusiva del foro. Ver Calvo

Caravaca, Alfonso, La sentencia extranjera en Espa�a y la competencia del juez de origen,

1986, p. 58 y ss.

En su comentario al fallo de 21 de marzo de 1989 pronunciado por la C�mara Nacional Civil

sobre la petici�n de reconocimiento de un divorcio extranjero y la correspondiente inscrip-

ci�n de la extinci�n del matrimonio en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Perso-

nas, Radzyminski,Alejandro expresa que el caso ÒM.,A.A.E. y Y., G. S.Ó ,Òsugiere un original par�-

metro de control —de notoria inclinaci�n liberal— en raz�n del cual toda vez que la jurisdic-

ci�n internacional argentina de car�cter exclusivo no sea conculcada, corresponde reputar

satisfecho el recaudo del art. 517 del c�d. procesal y juzgar en consecuencia al pronuncia-
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su defensa en el proceso desarrollado en el Estado de origen; y el car�c-
ter de ejecutoriada o fuerza de cosa juzgada que debe revestir la deci-
s i �n29 .

Finalmente, en iguales o parecidos t�rminos, se establecen los
motivos de denegaci�n del reconocimiento o de la ejecuci�n:

a) la incompatibilidad de la sentencia con otra pronunciada con
anterioridad o simult�neamente en el Estado requerido, entre las mismas
partes, sobre la misma causa e identidad de objeto30.

b) el car�cter manifiestamente contrario al orden p�blico del
Estado requerido de reconocimiento o ejecuci�n. A diferencia de la ante-
rior condici�n, es un principio que se reitera en la legislaci�n internacional
e interna31.

miento for�neo —a este respecto— susceptible de reconocimiento en el pa�sÓ. Es pertinente

aclarar que los peticionantes de nacionalidad extranjera —la c�nyuge alemana y el marido bri-

t�nico— contrajeron matrimonio en la Rep�blica Argentina y posteriormente mudaron su

domicilio a Londres, donde obtuvieron la disoluci�n del v�nculo matrimonial. La disposici�n

que reglamenta la jurisdicci�n internacional de los tribunales argentinos para conocer en cau-

sas de disoluci�n matrimonial (C. Civil, art. 227) no consagra el car�cter exclusivo de la mis-

ma por la localizaci�n del �ltimo domicilio conyugal efectivo o del domicilio del c�nyuge

demandado en territorio patrio, ver El Derecho, t. 137-401/410.Ahora bien, la localizaci�n en

nuestro pa�s de los dos criterios atributivos de jurisdicci�n internacional motiv� al Tribunal

Superior de Justicia de la Provincia de C�rdoba a rechazar el diligenciamiento del exhorto y

a anticipar la ineÞcacia de la sentencia extranjera de divorcio, reputando al tribunal alem�n

incompetente dado que, en el caso, la jurisdicci�n internacional argentina se impone con

car�cter de exclusiva, TS C�rdoba, sala contenciosadministrativo-diciembre 21/1989 ÒB., B.

c.D.de B., L.E.Ó , La ley- C�rdoba, 1990- 789.
29 Tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940, art, 5, incs. b) y c);

CIDIP de 1979, art. 2, incs. e), f) y g); Protocolo de Las Le�as, art. 20, incs. d) y e); C�digo Pro-

cesal Civil y Comercial de la Naci�n, art. 517, incs. 1) y 2).
30 Protocolo de Las Le�as, art. 22; C�digo Procesal Civil y Comercial de la Naci�n, art. 517, inc.

5. Los Tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940, ni la Convenci�n

Interamericana de 1979 contemplan este presupuesto del reconocimiento y del exequatur.
31 Tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940, art, 5, inc. d); CIDIP de

1979, art. 2, inc. h); Protocolo de Las Le�as, art. 20, inc. f); C�digo Procesal Civil y Comercial

de la Naci�n, art. 517, inc. 4).
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Frente al reconocimiento global de todos los pronunciamientos
de la sentencia extranjera, la Convenci�n de 1979 admite incluso la posi-
bilidad de que haya un reconocimiento parcial cuando �sta no pueda
tener eficacia en su totalidad, es decir, admiti�ndolo con relaci�n a ciertos
pronunciamientos independientes entre s� contenidos en el fallo32 .

El breve recorrido por las condiciones establecidas en las fuentes
de origen internacional como en las de origen interno, se justifica porque
ello nos permitir� intentar realizar un an�lisis adecuado de la eficacia en
Argentina de una sentencia pronunciada en un Estado Parte de un instru-
mento convencional.

CS, octubre 15-1996- “Riopar, S.R.L. c.
Transportes Fluviales Argenrío, S.A. s/exhorto”33

a) Los hechos y antecedentes del caso

El juez de la Rep�blica de Paraguay curs� una rogatoria al juez
argentino a fin de que se oficiase al Registro Nacional de Buques para la
cancelaci�n de una hipoteca naval que gravaba las embarcaciones que fue-
ron subastadas en un juicio ejecutivo sustanciado en ese pa�s, siendo la fir-
ma Riopar S.R.L. adjudicataria de los bienes en aquel remate.

Por decisi�n de primera instancia, se neg� el libramiento del ofi-
cio al Registro Nacional de Buques para la cancelaci�n de la hipoteca naval
que gravaba las embarcaciones subastadas por orden judicial en la Rep�-
blica de Paraguay, debido a que el acreedor hipotecario, notificado por ofi-
cio, careci� de la oportunidad de conocer la sentencia de remate dictada
en jurisdicci�n extranjera en tiempo �til como para organizar y presentar
la defensa de sus derechos con anterioridad a la subasta p�blica que tuvo
lugar el 19 de enero de 1993.

32 El reconocimiento parcial est� contemplado espec�Þcamente en el art. 23 del Protocolo de

Las Le�as. Dentro de las m�s modernas legislaciones americanas nos parece oportuno recor-

dar su recepci�n por la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela de 1998.
33 Diario El Derecho 1… de abril de 1997, con nota a fallo de Palacio, Lino Enrique ÒAlgunas reße-

xiones acerca del recurso extraordinario federal frente a la aplicaci�n de tratados internacio-

nalesÓ. Un an�lisis detallado de la tem�tica sobre la que versa el fallo puede verse en Felds-
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La sala 3 de la C�mara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal, confirm� lo resuelto en la instancia anterior. Contra
dicha sentencia, la firma Riopar S.R.L. —adjudicataria de los bienes en el
remate— interpuso recurso extraordinario federal, el cual fue concedido.

b) El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

No obstante considerar que la decisi�n del a quo no revest�a el
car�cter de sentencia definitiva, el Alto Tribunal juzg� que debe ser equi-
parada a tal a los efectos de la apelaci�n extraordinaria, pues entra�a la
negativa al cumplimiento de la rogatoria cursada por un juez extranjero,
comprometiendo la observancia por el Estado Nacional de sus obligacio-
nes internacionales.

Declar�, asimismo, formalmente admisible el recurso extraordina-
rio, en raz�n de hallarse en juego la interpretaci�n y aplicaci�n del Trata-
do de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 194034 y la Con-
venci�n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y
Laudos Arbitrales Extranjeros, siendo la decisi�n contraria al derecho que
el apelante fund� en tales convenios.

• El orden público internacional
Admitido el recurso, la Corte se�al� que la extensi�n de la efica-

cia de la resoluci�n judicial dictada en la Rep�blica de Paraguay estaba
condicionada a la satisfacci�n de ciertos recaudos establecidos en los tra-
tados que unen a ambos Estados,Ò...algunos de los cuales pueden ser veri-
ficados de oficio por el juez requerido, entre ellos, la compatibilidad de lo
actuado y resuelto con los principios y leyes de orden p�blico del Estado
en que se pida el reconocimiento o la ejecuci�nÓ (art. 2, inc. h, de la Con-
venci�n Interamericana; art. 5, inc.d, del Tratado de Derecho Procesal
Internacional de Montevideo de 1940).

En ese sentido, el tribunal expres� que el silencio y falta de inter-
venci�n del acreedor hipotecario en el juicio ejecutivo llevado a cabo en

tein de C�rdenas, Sara L., ÒReconocimiento y ejecuci�n extranjeras: la delicada pero decidida

intervenci�n del orden p�blico internacionalÓ, Colecci�n de an�lisis jurisprudencial, ob. cit., pp.

478/495.
34 En vigor entre Argentina, Paraguay y Uruguay.
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el extranjero, afectan el principio del debido proceso adjetivo consagrado
en el art. 18 de la Constituci�n Nacional35 que integra el orden p�blico
internacional argentino y a �l debe conformarse todo procedimiento que
concluya en la sentencia dictada por autoridad judicial extranjera con efec-
tos extraterritoriales en la Rep�blica. A la luz del art. 2, inc. f) de la Con-
venci�n Interamericana —que condiciona la extensi�n de la eficacia de la
sentencia fuera del territorio dentro del cual fue emitida a Òque se haya
asegurado la defensa de las partesÓ— resolvi� que, a pesar que los trata-
dos aplicables no prev�n plazos procesales, pues ello corresponde al
Derecho Interno del Estado donde tiene lugar el procedimiento, las for-
mas procesales deben cumplirse de manera que no se frustre su finalidad
esencial. En consecuencia, Òcorresponde al juez del Estado requerido pon-
derar si, en la especie concreta, la citaci�n fue regular y dio posibilidad real
de asegurar la defensa de la parte, sin que ello implique incurrir en una
revisi�n de fondoÓ.

En suma, la Corte decidi� confirmar la sentencia apelada atento
a que Òla orden judicial de extinguir, sin debate, la hipoteca naval regular-
mente constituida y registrada en el Estado de la bandera que el buque y
las barcazas ten�an al tiempo de los hechos, coloca en indefensi�n a la par-
te beneficiada por la garant�a real y afecta principios constitucionales que
integran el orden p�blico internacional argentino (arts. 17 y 18 de la Cons-
tituci�n Nacional).

IV Reflexiones Finales

La intensificaci�n de las relaciones privadas internacionales, pro-
ducto del desarrollo de los medios de comunicaci�n en el mundo —que
facilitan el desplazamiento de personas y bienes, la celebraci�n de contra-
tos a distancia, v�a fax, internet, etc.,— as� como la creciente interdependen-
cia social y econ�mica de los Estados que ha dado lugar a la integraci�n

35 El art. 18 de la Constituci�n Nacional establece que: ÒEs inviolable la defensa en juicio de la

persona y de los derechosÓ, y dichas garant�as judiciales tambi�n est�n consagradas en el art.

8 del Pacto de San Jos� de Costa Rica que tiene, a partir del a�o 1994, jerarqu�a constitucio-

nal.
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de �stos en un ente pol�tico y organizativo diverso36, conllevan la necesi-
dad de profundizar la cooperaci�n jur�dica internacional para llevar a buen
t � rmino un proceso en el que se sustancia una situaci�n de tr�fico jur�di-
co externo.

A trav�s de la rese�a de las sentencias seleccionadas, procuramos
destacar la colaboraci�n que existe entre nuestros tribunales y los �rga-
nos judiciales extranjeros, desde la solicitud para diligenciar una prueba,
pasando por el pedido de trabar un embargo que deb�a efectivizarse fue-
ra del territorio nacional, hasta llegar al reconocimiento y ejecuci�n de una
sentencia pronunciada en otro Estado.

Ahora bien, el deber de cooperaci�n, que aparece como el mejor
reconocimiento hacia la diversidad de los �rdenes jur�dicos y hacia el res-
peto por el Derecho For�neo37, tiene ciertas salvaguardas, entre ellas, aga-
zapada y al acecho se encuentra siempre la excepci�n de orden p�blico
internacional. Los textos interamericanos contienen expresamente esta
cl�usula de reserva que Òes en definitiva, el orden p�blico del foro, el con-
junto de principios fundamentales e inderogables por voluntad de las par-
tes, en que se asienta el orden jur�dico local y que el juez que entiende en
la causa debe invocar y utilizar para excluir la aplicaci�n de un Derecho
Extranjero... que resulta lesivo a tales principiosÓ38.

En un contexto internacional que tiende a la integraci�n, resulta
necesario evitar invocaciones abusivas del orden p�blico que se traduzcan
en inmotivadas causas de rechazo del auxilio judicial solicitado39, Ò...puesto

36 Fern�ndez Rosas, Jos� Carlos y S�nchez Lorenzo, Sixto, Derecho Internacional Privado, ob. cit.

p. 29 y ss.
37 Opertti Bad�n, Didier, ÒLa asistencia judicial internacional. Un enfoque general. òltimos des-

arrollos en el �mbito penalÓ, en Curso de Derecho Procesal Internacional y Comunitario, obra

dirigida por Angel Landoni Sosa, Fundaci�n de Cultura Universitaria, Universidad de la Rep�-

blica de Montevideo, 1997, pp. 133/147.
38 Kaller Orchansky, Berta, Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado, Ed. Plus Ultra, Bs.

As., 1994, p. 356.
39 La integraci�n conduce a disminuir o atenuar las barreras del orden p�blico, en tal sentido,

Ciuro Caldani, Miguel çngel expresa que en un �mbito comunitario, ÒBajo el amparo del

poder y la previsibilidad, se produce un campo mayor para el juego de la cooperaci�n y de

la solidaridadÓ, cita del art�culo ÒBases para los reg�menes de jurisdicci�n y ley aplicable en la

integraci�n del MercosurÓ, publicado en Investigaci�n y Docencia, N… 23, Facultad de Dere-
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que resulta sumamente peligrosa esta facultad en tribunales naturalmente
inclinados a la aplicaci�n de sus propias leyes materialesÓ40.

Un buen ejemplo del alcance del correctivo, se infiere del caso del
juez estadounidense que pide a su par argentino competente la recepci�n
de una declaraci�n testimonial a prestar por la hija del demandado, por lo
que la C�mara ingresa en el terreno movedizo del orden p�blico, en
orden a deslindar los l�mites difusos que presenta la excepci�n desde la
perspectiva interna e internacional. Con gran acierto se�ala que cualquier
norma coactiva, opuesta a la autonom�a de las partes en el �mbito del
Derecho Interno, por el mero hecho de serlo no constituye, por raz�n de
orden p�blico internacional, obst�culo a la aplicaci�n del Derecho Extran-
jero, al reconocimiento o ejecuci�n de decisiones de ese origen o a la
cooperaci�n jur�dica internacional.

Cabe traer a colaci�n la Declaraci�n hecha por la Rep�blica
Oriental del Uruguay al suscribir los textos interamericanos, en el sentido
de dejar expresa y claramente se�alado que el orden p�blico internacio-
nal es un instituto jur�dico singular, no identificable necesariamente con el
orden p�blico interno de cada Estado.

Asimismo, bueno es recordar que a ra�z de la ratificaci�n de la
Convenci�n Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Inter-
nacional Privado41, adoptada por la Segunda Conferencia Especializada en
la ciudad de Montevideo, en el a�o 1979, el car�cter excepcional del or-
den p�blico se ha reafirmado en el Derecho Positivo argentino. En efecto,
la reserva s�lo autoriza a prescindir de la aplicaci�n normalmente aplica-
ble si fuere Ò...manifiestamente contraria a los principios de su orden p�bli-
coÓ (art. 5), con el a�adido del adverbio ÒmanifiestamenteÓ se hace hinca-
pi� en el car�cter excepcional del recurso.Tal es el alcance que Uruguay

cho, Universidad Nacional de Rosario, 1993, p. 7.Asimismo, sostiene que el juego de Òlas pau-

tas m�s o menos abstractas para resguardar la existencia del �mbito receptor ante la posible

amenaza de la respuesta recibidaÓ evidencia que Òla integraci�n se vale de la disminuci�n de

las reservas en los part�cipes del procesoÓ, en ÒAportes para una teor�a de las respuestas jur�-

dicasÓ, Investigaci�n y Docencia, N… 37, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosa-

rio, 2004, p. 125.
40 CNCiv., sala I, abril 20-1995- ÒMartov, Samuel s/sucesi�n ab-intestatoÓ, apar. VII-segundo

p�rrafo, ED, 162-598.
41 Ver nota 3.
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le otorga a la cl�usula de reserva en la citada Declaraci�n, al afirmar que
Ò...la f�rmula aprobada comporta una autorizaci�n excepcional a los dis-
tintos Estados Partes para que en forma no discrecional y fundada, decla-
ren no aplicable los preceptos de la ley extranjera cuando �stos ofendan
en forma concreta, grave y manifiesta, normas y principios esenciales de
orden p�blico internacional en los que cada Estado asiente su individuali-
dad jur�dicaÓ.

Esa fue la l�nea argumental del pronunciamiento de la Corte Su-
prema de Justicia de la Naci�n para negar el libramiento de un oficio al
Registro Nacional de Buques para la cancelaci�n de una hipoteca naval,
advirtiendo que el acreedor hipotecario, notificado por oficio, careci� de
la posibilidad de tomar conocimiento de la sentencia de remate dictada
en jurisdicci�n extranjera en tiempo �til como para organizar y presentar
la defensa de sus derechos con anterioridad a la subasta. Acorde al prin-
cipio constitucional del debido proceso legal, el demandado tiene el dere-
cho a ser citado y/o emplazado en forma regular y con tiempo suficiente,
de modo que haya dispuesto de la efectiva posibilidad de articular su
defensa jur�dica en el procedimiento abierto en el extranjero.

La jurisprudencia ha se�alado que el objeto del procedimiento de
exeq�atur no es la relaci�n sustancial debatida en el proceso cuya senten-
cia se pretende hacer reconocer, sino la decisi�n o fallo extranjero como
tal, a trav�s de un examen de �ndole procesal tendiente a verificar su ido-
neidad ejecutoria en el pa�s42. El l�mite de orden p�blico en el exeq�atur
atiende a la protecci�n de valores fundamentales de �ndole social o eco-
n�mica del foro, en un tiempo hist�rico determinado, es decir, de los valo-
res presentes en el momento en que se solicita el reconocimiento, no en

42 CNCiv., sala G, marzo 21-1989- ÒM., A.A.E. y Y., G.S.Ó , primer p�rrafo, EL Derecho 137-401

con nota a fallo de Radzyminski,Alejandro P.,ÒEl reconocimiento de sentencias extranjeras de

divorcio en ArgentinaÓ. La C�mara Civil inaugura la doctrina a cuyo tenor el testimonio de la

sentencia de divorcio extranjera es substituible por un cert i Þcado emanado de una autori-

dad judicial del Estado en el cual la decisi�n fue pronunciada (Gran Breta�a), siempre que

satisfaga no s�lo los recaudos de �ndole formal —autenticaci�n, traducci�n— sino que de sus

enunciaciones resulte acreditado que se colman todos los extremos exigidos por el art. 517

del C�digo Procesal Civil y Comercial de la Naci�n para consentir que la sentencia for�nea

despliegue sus efectos en el pa�s.
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el de dictarse la resoluci�n judicial extranjera43. Para precisar cu�les son los
principios fundamentales del ordenamiento jur�dico argentino, es preciso
examinar, en primer lugar, los principios contenidos en la Constituci�n
Nacional v. gr. igualdad ante la ley, no discriminaci�n por raz�n de sexo,
igualdad de los c�nyuges o de los hijos, la protecci�n del menor, el Dere-
cho a la Propiedad Privada, libertad de empresa etc.

El hecho de examinar que la sentencia extranjera no sea contra-
ria al orden p�blico internacional argentino, no implica que deba realizar-
se una revisi�n de fondo de dicha decisi�n, esto es, controlar la ley aplica-
da por el juez del Estado de origen o la valoraci�n de los hechos que
dicho �rgano jurisdiccional realiz�44. En ese sentido, a los efectos de revo-
car la resoluci�n de primera instancia la C�mara Nacional ha dicho que el
juez argentino carece de facultades para revisar la soluci�n de fondo dada
por el tribunal del Estado de Virginia (EEUU) en la sentencia cuyo recono-
cimiento se pretende por v�a de exeq�atur —en el caso, la que hizo lugar
a un pedido de cambio de nombre— ni siquiera cuando dicho tribunal ha
aplicado Derecho Material argentino45.

Conviene tambi�n dejar en claro que tanto el r�gimen interno
como convencional, regulan de manera separada el control de las garan-
t�as procesales y el control de orden p�blico (CPCCN, art. 517, incs. 2 y 4;
Convenci�n Interamericana, art. 2, incs. e), f), y h).

Podemos concluir que el desconocimiento o la utilizaci�n inco-
rrecta de los convenios por parte de los �rganos jurisdiccionales y otras
instancias p�blicas de un pa�s, lleva a frustrar las ventajas que brinda el

43 Fern�ndez Rosas, Jos� Carlos y S�nchez Lorenzo, Sixto, Derecho Internacional Privado, ob. cit.,

p. 293.
44 Calvo Caravaca, Alfonso l. y Carrascosa Gonz�lez, Javier, Introducción al Derecho Internacional

Privado, ob. cit., p. 540.
45 El magistrado anterior rechaz� el pedido de inscripci�n de la partida de nacimiento extran-

jera y la sentencia que hizo lugar a un pedido de cambio de nombre cuyo reconocimiento

se pretend�a, porque resultaba violatoria de los principios de orden p�blico establecidos en

la ley sobre el ÒNombre de las Personas NaturalesÓ N… 18.248 (B.O. 24/6/1969). Contraria-

mente a lo expresado en la resoluci�n recurrida, la C�mara consider� que tal sentencia no

afectaba el orden p�blico local, desde que la propia ley del nombre admite excepciones al

principio de inmutabilidad en el art. 15. CNCiv., sala E, 3/7/2001- ÒCameron, Claudia E.Ó La

Ley, t. 2002-A-498.
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Derecho Convencional, aunque loable por cierto resulte la actividad juris-
diccional dirigida a corregir estos excesos. La revocatoria judicial no cons-
tituye el paradigma del proceder jur�dico, dado que �sta presupone un lar-
go camino que debilita la seguridad jur�dica y la confianza primigenia que
deber�a descollar ab initio en las relaciones entre los Estados.

S�lo nos resta esperar que el esp�ritu de colaboraci�n que sub-
yace en las resoluciones presentadas, otorgando a la excepci�n de orden
p�blico internacional su justo alcance, proyecte su luz e ilumine el juicio de
los magistrados llamados a resolver las cuestiones propias del Derecho
Internacional Privado.
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