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LA COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA INTERNACIONAL 

1.1 En el mundo 

Desde que la producción de películas cinemato

gráficas adquirió la importancia social que tiene y se -
transformó en una verdadera industr.ia, se observó el fe-

nómeno de la coproducción entre productores cinematográ

ficos de diversos paises, de manera regular. 

Apuntan Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, que "en la d~ 

cada de 1930-39, realizaron películas en coproducción,.

paises como Francia y Alemania; Inglaterra y Alemania; -

Francia y España; Francia e Italia; Alemania y Hungría; 

Alemania, Hungría y Suiza; España y Argentina e Italia y 

Alemania, películas que se exhibieron en nuestro país"(l) 

1.2 En Mixico 

Debido a condiciones particulares, en nuestro 

pais no se dió el fenómeno de la coproducción internaci~ 

nal de películas cinematográficas, sino que su desarrollo 

fue local desde la aparición de la cinematográfia. 

1.2.1 Antecedentes 

La ~rimera coproducción internacional en que in 
terviene la cinematografía nacional, se lleva a cabo con 

España, la cual se realizó en 1948 llevando como título -

"Jalisco canta en Sevilla" con el desaparecido Jorge Ne -

grete, por lu parte mexicana. 

(1) Cartelera Cinematográfica 1930-39.- Ma. Luisa Amador Y 

Jorge Ayala Blanco.- Filmoteca de la U.N.A.M. 1960-80 

México. p.281 



4 

El resto de la producción cinematográfica nacional fueron 

películas realizadas por productores, artistas y-capital 

nacionales. 

Es de interés citar un párrafo de Georges Sadoul, acerca 

de una característica del cine nacional de la ªpoca; 11 si 

las producciones comerciales fueron entonces numerosas y 

mediocres, debe considerarse fecundo el esfuerzo de inde

pendencia nacional, de 11 mexicanidad 11
• que se manifiesta -

durante la presidencia del Gral- Cárdenas (1934-40), tan

to en el cine como en otros dominios culturales. El film 

Janitzio (1935) fue un logro de esta tendencia, que ser~ 

fer{a especialmente a las civiliz'aciones indigenas. El -

film, realizado por Carlos Navarro fue interpretado por 

Emilio Fernández llamado "el indio".(l) 

El párrafo anterior se refiere a la característica temá

tica, de la producción cinematográfica, en la época señ~ 

.1 ada. 

1.2.2 Evolución 

Citando nuevamente a Georges Sadoul, se ve la 

situación de la cinematografía nacional en la llamada -

época de oro: "La industria del cine en M~xico tuvo su -

época de auge durante los años de la segunda guerra mun

dial y los primeros años de la posguerra, años que signi 

ficaron la conquista de los mercados llamados "naturales" 

~s decir, los de los paises de America Latina. La indus

(1) Sadoul Georges.- Historia del Cine Mundial.- Siglo 

XXI ED. S.A. México 1972. p. 378 
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tria del cine se convirtió en una maquinita infalible b~ 

sada en la producción de films de recuperación inmediata 

y segura, de escasa calidad t"écnica y artística. la pro-

ducción giraba en torno de uná serie de Pvalores comerci~ 

les" establecidos: popularidad de algunas figuras, géne-

ros y temas de probada efectividad, canciones, etc. Lo b~ 

jo de los costos. los sistemas de financiamiento. losan

ticipos de distribución de los principales mercados. la -

rapidez de la fabricación, hacián que la mayoría de los -

productos recuperarán la inversión al ser terminados. Es

te sistema se apoyaba en un perfecto sistema monopolista 

y una polftica sindical de puertas cerradas" (1) 

A continuación se presenta una tabla estadística. ilustr~ 

tiva de la producción cinematográfica nacional en el pe-

riodo que se señala: 

(1) Sadoul Georges.- Op. Cit. p. 593 
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Películas Mexicanas Producidas y Estrenadas de 1931-1953-4 

Año 

Pelfcula• Mexicanas: 1,274 

Producidas: 

1931. •••• : • •• 2 

19 32.. • . • . • • . 8 

1933 ••••••••• 18 

1934 •••••.••• 25 

1935 •••.•..•• 21 

1936 ••••..••• 22 

1937 •••..•••• 36 

1938 .•.•..••• 50 

1939 •.•••••.• 37 

1940 ..••.•••. 27 

1941. ••••••.• 46 

1942 ....•••.. 49 

1943 •..••••.• 67 

1944 .••.••••• 78 

1945 •...•...• 79 

1946 •••.••••• 72 

1947 .•••••... 54 

1948 .•••.•.•• 81 

1949 •••••.•• 107 

1950 •••••.•. 121 

1951 •.••.•.. 101 

1952 •••••.... 97 

total 1,197 

Estrenadas: 

19 31. . • . • • . • . o 
1932 ••.•.••.. 4 

1933 ••.•••.•• 12 

1934 •..•..•••. 25 

1935 ..••...•. 26 

1936 .••.•.•.. 19 

1937 •..•..... 32 

1938 ••..•.••. 43 

1939 •........ 37 

1940 ••....... 32 

1941 ...••.•.. 28 

1942 •......•. 47 

1943 •...•...• :;7 

1944.' ....•..• 63 

1945· .•..••.•• 63 

1946 ••....... 79 

1947 ...•....•. 60 

1948 ..•..•..• 72 

1949 .•.••... 101 

1950 .••••.•. 1.04 

1951 •••.•... 112 

1952 ••....... 99 

1953 .••••.•.. 76 1953 ••....•.. 82 ( 1) 
(1) Enciclopedia Cinematográfica Mexicana.- Publicaciones 

Cinematográficas, s. de R.L. México 1956 p. 673 
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Es también ilustrativo, acerca del auge y de la importan

cia de la industria fílmica nacional de la época, el si-

guiente párrafo: 

"Las exhibiciones de las películas mexicanas en el extra~ 

jero, motivan que ingresen a México una gran cantidad de 

divisas. Ahora bien, el cine mexicano actúa en la balanza 

de ~agos en forma dual. ya que por una parte, ingresan di 

visas a México por 100 millones de pesos anuales. y por -

la otra. evita la salida de divisas del pais por otros --

100 millones. ya que de no existir la industria cinemato-

gráfica mexicana, otras industrias~ de otros paises, moti 

varían por concepto de la exhibición de sus películas, la 

salida de la cantidad arriba anotada" (1) 

Se agrega el párrafo subsecuente, de la misma obra, para 

completar la descripción: "Nos dice el Lic. Heuer que de 

los 15 artículos que superan en la exportación al cine m~ 

xicano, 1a mayor;a está formada por productos naturales, 

es decir, que no sufren ~ransformación industrial en Méi~ 

co, y que la Cinematografía mexic~na solo se ve superada 

por: 1) Petróleo y sus derivados; 2) Plomo afinado; 3) CQ 

bre en barras impuras; 4) Minerales concentrados de cinc; 

5) Hilo de engavillar y 6) Hormonas; ocupando así el cine 

mexicano, el 72 lugar entre la exportación mexicana de -

productos elaborados, y que además, productos como el to

mate, cacao, manganeso, garbanzo, se ven superados ampli~ 

(1) La Intervención del Estado en la Industria Cinemato
gráfica.- Tesis Profesional de Alfonso Rosas Priego. 
UNAM, México 1970, p.p. 53 y 54 
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mente, por la industria cinematográfica mexicana en el -

ex.terior11 y que "en las 4.2 principales ramas industriales 

de México, el valor bruto de la producción de la industria 

.f' cinematográfica, sólo se ve superado por el valor de la -

producción de ensamble de automóviles, acero, laminación, 

tabacos, y quiza acabados de hilados y tejidos de algodón. 

Sin embargo, excede la industria cinematográfica, el valor 

de lo producido por industrias tan importantes como las -

de cemento, cerillos, hilados y tejidos de lana, vidrio, -

calzado, fertilizantes, etc.• (1) 

Los datos anotados dan una visión del desarrollo y auge al 

can za dos por 1 a c·i nematografí a me·xi cana en el periodo men

cionado y del porque no se acudió entonces a la fórmula de 

realizar películas en coproducción. Era autosuficiente. 

Sin embargo 11 La situación empe~ó a cambiar en los Oltimos 

años de la década 1950-60. Los mercados latinoamericanos -

considerados inamovibles, por diversas razones. dejaron de 

ser la mina inagotable y segura. Si en la década de los 

años 40 la producción fué en aumento año con año hasta 11~ 

gar a alcanzar un número promedio de 70 films anuales, pa

ra estabilizarse despues de 1950 en un promedio de 100, el 

número bajó poco a poco hasta llega: a 46 en 1961." (2) 

(l) Rosas Priego, Alfonso, Op. Cit. p.p. 54 y 55 

(2) Sadoul Georges, Op. Cit. p.p. 593 y 59~ 
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1.2.3 Interés del Estado 

Por la gran importancia social del cine en Méxi-

co,( l) el Estado siempre ha adoptado medidas respecto a -

la regulación de su existencia y funcionamiento. A conti-

nuación se anotan algunas disposiciones legales que se oc~ 

pan de esa actividad: 

a) Reg~amento de Supervisión Cinematogrifica de 25 de 

agosto de 1941. (derogado) 

b) Ley de la Industria Cinematográfica de 31 de diciembre 
de 1949, que declara de interés público a la industria 

cinematográfica. 

e) Reglamento de la Ley de la Industria Cinematográfica de 

5 de julio de 1951. 

d) Acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de -

17 de abril de 1945 por el que, al amparo del decreto -

de emergencia,se limita la inversión extranjera en ''las 

empresas de radiodifusión, producción y exhibición de -

películas cinematogrificas" (2) 

e) La creación de productoras, exhibidoras y distribuidoras 

oficiales, así como el estableºcimiento de los princi·pa

les estudios y laboratorios cinematográficos del país. 

(1) Como dato adicional, tomado de la obra de Rosas Priego A. 
anotamos: 11 Con la ocupaci6n que proporciona, la industria 
cinematográfica mexicana da lugar a un volumen de ocupa
ción primaria de aproximadamente 20 mil personas, consi
derando a éstas como jefes de familia, por tanto, en for 
ma directa y primaria, dependen de la industria cinemat~ 
gráfica mexicana, para sus ingresos y para su nivel de -
vida, 80 mil mexicanos'' 

<
2

> ~~~~:~ªe~f~:~j~~~~e~nL~é~r~~~~c~~~M~u~l~~~~ ~;a~:sP~nr~r 
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1.2.4 Postura de los sectores de la Industria.-

Ante la situación que guardaba la industria cin~ 

matográfica al comenzar la década de los 60, comenzaron a 

surgir actitudes entre los sectores del medio cinematográ

fico, como lo advierte G. Sadoul. al decir "tanto las aut.Q_ 

ridades, los sindicatos como los productores empiezan a -

comprender la necesidad de una renovación como una medida 

para aliviar la situación de la industria, realizando pro

ductos mas acordes con los cambios del mundo, para poder -

asi recuperar los mercados perdidos y llenar los potencia

les11 (1), surgiendo así como una nueva orientación, la form,!!. 

la de la coproducción internacion'al. 

Los motivos particulares que llevan a los productores ci

nematográficos a realizar películas en coproducción con -

los productores de otros paises, son diversos dependiendo 

del productor, más el común de ellos tiene como finalidad 

los siguientes objetivos: 

a) el abatimiento de costos por parte de cada productor 

b) la posibilidad de explotación comercial en territo-

rios regularmente inaccesibles. 

c) culturales 

d) la promoción de nuestros valores cinematográficos y 

su cotización internacional. 

(l) Sadoul Georges.- Op. Cit. p. 594 
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Los fines perseguidos por los productores al realizar -

películas en coproducción. determinan también que se -

lleve a cabo entre productores nacionales o extranjeros. 

la coproducción. 

Se ha dicho que la formula tiene sus convenientes y sus 

inconvenientes. 

La posición que cada uno de los sectores que integran -

la industria. guarda ante la coproducción internacional 

se expone en seguida. 

1.- Los Trabajadores.- La muy legítima posición de los 

trabajadores de l~ industria cinematográfica nacional. 

ante las coproducciones internacionales se basa en la -

justa exigencia de que no se les desplace, con tal moti 

vo, pues los papeles que desempeñan en la producción -

los colocan en lugares de segunda importancia, de extras 

o de técnicos y manuales. o simplemente los desplazan. 

lo cua. J de ninguuu. .~:c,¡.era les beneficia a ellos, ni a -

la industria nacional, habiendo en ella valores con la 

misma capacidad que_ la de los extranjeros y que es nec~ 

sario dar a conocer. 

Ya en el año de 1971, en un trabajo elaborado por el -

Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfi 

ca,• se decía, refi riendose a las coproducciones: ºse s~ 

ñala la urgencia de REGLAMENTAR, con la intervención de 
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todos los sectores de la Industria Cinematográfica, la -

coproducción de películas, que se realiza entre product~ 

res extranjeros y mexicanos, para determinar las candi--

ciones cualitativas y cuantitativas que deba tener cada 

producción, así como las condiciones de distribución y -

exhibición tanto en México como en el extranjero, y en -

su caso la 11 co-exhibición 11 con peliculas nacionales, a -

fin de que la coproducción impulse a la producción naci~ 

nal y no se convierta en un fuerte factor de competencia 

y desplazamiento, o en· ~n medio de infiltración extranj~ 

ra" ( 1) 

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Tr.!!_ 

bajadores de la Producción Cinematográfica, en declara-

ci6n a la prensa, dijo ''que exigiri que ·1a reciprocidad 

se aplique también a los Directores en los Convenios de 

coproducción, ya que muchas películas se filman con es-

trellas, guiones y realizadores extranjeros, de tal man~ 

ra que los nacionales quedan desplazados con el cuento -

de la coproducción" (2) 

2.- Productores.- Por su parte, los.productores nacion.!!_ 

les tienden a fomentar la coproducción con cinematogra-

fias extranjeras, como se desprende de la tabla estadís

tica publicada por 1~ Cámara de la Industria Cinematogr~ 

(1) Puntos de vista sobre la legislación cinem¡itográfica 
vigente, como base para cualquier reforma.- Aporta-
ción del STIC. México 1971. p. 99 

(2) Heraldo de Méxi-co, marzo 15 de 1981 p. 1-0 
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fica. en la que se resume la producción de películas 

con participación mexicana durante 1981, que en su -

renglón correspondiente informa que las compañias -

productoras de la iniciativa privada, realizaron un 

total de 73 películas y que de ese total, 11 se hici~ 

ron en coproducción con productores extranjeros (1) 

3.- Productoras paraestatales.- Durante el tiempo -

que tienen de creadas 1 as productoras del Estado, se 

han realizado películas en coproducción con cinemato

grafías extranjeras. En el sexenio pasado se llevaron 

a cabo proyectos con ci nematografias de paises como -

Francia, Rus;J, Italia, España y Yugoeslavia. 

Por la situación descrita, se puede comprobar la ten

dencia de la industria cinematográfica nacional de em 
prender la coproducción de películas con compañías pr~ 

ductoras extranjeras, en la búsqueda de la reivindic~ 

ción de la que fué una de nuestras grandes industrias. 

l. 3 Resumen 

El momento por el que atravieza actualmente 

la cinematografía nacional ha impulsado a los diversos 

sectores que la conforman, a buscar nuevos derroteros, 

nuevas formulas que logren colocarla en el lugar pri

vilegiado que ocupó dentro de la cinematografía mun-

dial durante los año~ de la segunda guerra mundial y 

(1) Revista Cámara No. 20.- Organo informativo de la 
Cámara Nacional de Industria Cinematográfica.- M~ 
xico Febrero de 1982.- p. 7 
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los primeros.de la posguerra, sin olvidar la tarea so-

cial que tiene bajo su responsabilidad y el noble ideal 

que persigue. Una de tales fórmulas ha sido la coprodu~ 

ción internacional. 
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ANALJSJS Y MARCO JURJDJCO NACIONAL 

DE LA COPRODUCCJON CINEMATOGRAFJCA 

2.1 Descripción del fenómeno 

Producir,- Del latín producere - que signif.i 

ca hacer, crear, en materia cinematográfica implica un 

proceso en el que intervienen. el factor humano y re-

cursos materiales específicos, que bajo la coordina--

ción de una dirección de alta calificación, tiene como 

resultado una obra cinematográfica a la que se le con~ 

ce comunmente como la película, la cinta cinematográfi 

ca en que se fija una serie de imágenes que constitu-

yen la trama de la obra. 

El factor humano aludido. que interviene en la produc

ción, se divide para su trabajo en las siguientes esp~ 

cialidades: 

a) Directores Cinematográficos 

b) Actores 

c) Autores o guionjstas 

d) Compositores 

e) Filarmónicos 

f) Trabajadores técnicos en diversas especialidades 

Los recursos materiales utilizados en la producción -

son' de diversa clase y van de acuerdo a las necesida-

des de cada película. mas por lo general se emplean: 
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l.- Equipo de filmación 

2.- Película virgen 

3.- Instalaciones de laboratorio cinematográfico 

4. - Foros 

5.- Vehículos 

6.- Vestuario 

7.- Objetos de utilería 

8.- Plantas portátiles de energía eléctrica 

9.- Locaciones {aprovechamiento de lugares bellos e 
idoneos de lªnaturaleza) 

10. - Otros 

El fad'ór humano mencionado, así como los recursos mat~ 

riales especializados, tienen un papel básico en la pr~ 

ducción cinematográfica. 

Por separado se hace mención del responsable directo de 

la producci6n cinematográfica, del organizador y reali-

zador de la misma: el productor. Este personaje tiene -

un doble car&cter. es un ticnico, un ·perito en el quehA 

cer cinematográfico y en ese carácter organiza la pro-

ducción y, es también, al aportar t~dos los recursos y 

los medios económicos necesarios, un financiero, un em-

presario. 

El productor cinematográfico puede ser o actuar como -

persona física en lo individual, o como persona jurídi

ca o moral, constituido regularmente en una sociedad me~ 

cantil de las previstas en la Ley General de Sociedades 

Mercan ti les. 
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Es, en su papel de empresario, en el que tiene releva~ 

cia para la Ley y en tal carácter nos ocuparemos de él. 

Al hacer de la cinematografía una industria,(1) el pr~ 

ductor organiza un sistema de actividad económica que 

deviene en un producto de consumo (la película) y se -

coloca en el supuesto de la Ley, al adquirir derechos 

y contraer obligaciones. 

(l} La industria cinematográfica.- Las peculiares carac 
teristicas de un filme en cuanto mercancía determinan= 
la estructura típica de la industria cinematográfica 9 -

con sus tres ramas (producción9 distribución9 exhibición) 
Entre esas características son decisivas: 1) cada filme 
es un producto único cuya fabricación supone ya de entra 
aa una inversión cuantiosa y exige9 por consiguiente9 -
contar con una vasta masa de consumidores9 con un publi 
co amolio Y~ en definitiva, con la posibilidad de su eX 
portación a escala mundial rompiendo los estrechos lím1 
tes de los mercados nacionales. 2) además de fuertes iO 
versiones de capital, la producción de un filme implic~ 
un elevado coeficiente de riesgos, sobre todo por el ca 
ráct~r imprevisible y variab1e de los gustos y prefereñ 
ci~s de1 pub1ico y la consiguiente incertidumbre acerca 
de 1a demanda que se intenta satisfacer, pero también -
por la presión de lo aleatorio en forma de censura ofi
cial o de grupos particulares, de posibles efectos neg~ 
tivos de las críticas etc. 3) Los productores no enaje
nan el filme como producto en sí, sino bajo la forma de 
un derecho a exhibir1o que no anula e1 derecho de pro-
piedad que sobre e1 tienen aque11os, con 1o cual se de
termina el papel de las otras dos ramas de 1a industria 
la distribuci6n viene a ser como el centro de ella, el 
lazo de unión indispensable entre la producción y la e~ 
hibición, y esta última reune el conjunto de 1os comer
ciantes detal1istas del cine, encargados del contacto -
directo con los espectadores. A la producción correspon 
de, logi~~~i~nte, el papel principal en la din~mica de= 
la industria, de igual modo que sobre ella recaen los -
mayo~es riesgos. 4) el filme es, finalmente una mercan
cía relativamente perecedera que, fuera de un número 
reducido de obras maestras, no supera los dos o tres -
afies de presencia en el mercado. Así. pues, los fuertes 
costos y las consiguientes dificultades de financiación/ 
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La coproducción cinematográfica es la P.roducción de una 

obra cinematográfica originada en el acuerdo de volunta

des. entre dos o más productores de la industria fílmica, 

cuyas aportaciones pueden ser puramente económicas pero 

tambiEn de otra naturaleza y su valor econórnico, conven-

cional, con lo que se constituyen los diferentes porcen

tajes que a cada cual corresponderán en la realización -

de la película y consecuentemente, en la·distribución de 

los beneficios de ~u explotación comercial, que es su n~ 
tural finalidad. 

Los fines perseguidos en la coproducción. normalmente -

son, el abatir costos y lograr ganancias, al abrir nue-

vos territorios a la explotación de las películas. 

Por otra parte, las personas que concertan las coproduc-

ciones, por su organización y especialidad den~ro de la 

industria, pueden presentar algunas variantes y, así t~ 

nemas coproducciones entre: 

-el alto coeficiente de riesgos a nivel tanto de la pro 
ducción como del consumo, la obsolesencia rápida de la-
mercancía y, en fin, la estrecha interdependencia de las 
tres fases producción-distribución-e~hibición, crean las 
condiciones propicias para que la industria cinematográ
fica tienda a un desarrollo de tipo monopolista, basado 
en la actividad dominante de un pequeño número de gran-
des empresas productoras, apoyadas en el capital banca-
ria, que a traves de importantes concentraciones vertica 
les llegan a controlar también la distribución y la exhi 
bición. y en definitiva, toda la industria cinematográf1 
ca. -
Enciclopedia Salvat Diccionario, Tomo 3. Salvat Editores 
Barcelona, 1976, p. 766 
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1.- Productores nacionales 
2.- Productor nacional y sindicato de la industria 

3.- Productor nacional y productor extranjero 

4.- Productor priva do y productor estatal 

s.- Productor estatal y productor extranjero 

6.- Productor estatal y oroductor estatal extranjero 

7. - Sindicato de la Industria y productor extranjero 

8.- Sindicato de 1 a Industria y productor estatal ex-

tranjero. 

9.- Estudios y La~oratorios cinematográficos y alguno 

de 1os otros mencionados. 

Cuando interviene un sindicato de trabajadores de la in

dustria. como coproductor, lo hace constituido en una sg 

ciedad cooperativa, en virtud de que la coproducción no 

es ninguna forma de sociedad o asociación y de que los -

productores deben concurrir en igualdad de condiciones. 

Por otro lado, al promulgarse la Ley Federal del Trabajo' 

en vigor, quedó proscrita la existencia de socios indus

triales. 

Asimismo, si lo que aporta un coproductor son servicios 

técnicos o artísticos no personales, o el uso de instal~ 

ciones y equipo de estudios y laboratorios especializa-

dos,. di cha aportación debe ser justamente valorada y ---
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constituir, de ser posible el 50% del costo total, como 

aportación en la coproducción. 

El estado mexicano interviene en la producción cinemato

gráfica a traves de empresas de participación estatal y, 

como se ve arriba, también lleva a cabo coproducciones -

con alguno o algunos de los productores o entidades cit~ 

das. 

2.2. Su marco jurídico en el Derecho Positivo Mexicano 

Al organizar y dar marcha a la producción fil

mica, y al explotar el producto, inclusive, el productor 

cinematográfico se hace sujeto de Derecho, al intervenir 

como responsable en diversas relaciones jurídicas de di~ 

tintas ramas del Derecho positivo. 

En forma enunciativa, se mencionan las distintas leyes y 

códigos, cuyas disposiciones regulan la ~ctividad del -

productor cinematogrifico, ante terceros y ante el est~ 

do. con motivo de la producción fílmica y en su carácter 

de empresario. Los cuerpos jurídicos, según cada caso, -

pueden ser: 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexica

nos, en sus artículos 1, 5, 6, 7, 8, 14 y 16 princi 

palmente. 

b) En su carácter de sujeto pasivo en materia impositi 

va, las disposiciones relativas del Código Fiscal -
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de la Federación, en sus artículos 1, 5,. 6.,. 9,. 10, 18,, 

27, 28 y siguientes, según los casos concretos que en -

el desarrollo de sus actividades se pueden presentar. -

como inconformidades, recursos y otras figuras que reg~ 

la este Código. 

c) En sus actos jurídicos, considerados como actos de co-

mercio, las principales disposiciones del Código de Co

mercio contenidas en sus artículos 1, 2, 3 fracción II, 

16 fracción II, IV, 19 y las relativas del Código Civil 

de aolicación supletoria. 

d) En virtud de que generalmente se constituyen en socie-

dades anónimas, en tal carácter le son aplicables las -

disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercanti

les, en sus artículos l, 2, 4, 5, 6, 87. 88, del 89 al 

206, del 213 al 249 y los que en casos concretos sean -

aplicables. 

e) Como industrial le es aplicable la Ley de las Cámaras 

de Comercio y de las de Inau~tria en sus artículos 5, -

7, 8 y siguientes aplicables. 

f) En su carácter de patrón. en sus relaciones de trabajo. 

el productor cinematográfico es regulado por los artíc~ 

los 1, 3, 4. s. 6. 7,, 10, 11, 16, 17, 20, 21, el capit~ 

lo XI que comprende del 304 al 310 y demás relativos y 
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aplicables a casos concretos; de la Ley Federal del Trab~ 

jo. Son aplicables asimismo, en sus relaciones laborales, 

los Reglamentos de Seguridad e Higiene. de Capacitación y 

Adiestramiento. 

g) También en su carácter de patrón, lo obligan las disposi

ciones de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 

en sus artículos 6, 12 fracción I, 14, 19, 20, 21, 22, 23 

24 y 25. Estas disposiciones además, son de carácter fis

cal, cuando generan créditos a favor del Instituto. 

h) Otra Ley que obliga al productor en su carácter de patrón 

es la del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda -

de los Trabajadores, en sus artículos 5,fracción I, 29, -

30, 31, 32, 33, 35, 54, 56 y siguientes relativos a casos 

concretos. 

i) Como causante del Impuesto Sobre la Renta. su actividad -

es regulada por la Ley del Impuesto sobre la Renta, prin

cipalmente por sus artículos 1 fracción I, 4, 11, 12 y d~ 

más que se refieren a casos específicos. 

j) En sus actos de comercio, tambien se ve regulado por la -

Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, según cada caso 

de los que regula dicha Ley, como lo relativo a títulos -

al portador, nominativos, cheques, letras de cambio, pag~ 

res, depósitos, endosos y otras operaciones. 
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k) En sus relaciones ante autoridades cinematográficas: 

Ley de la Industria Cinema~ográfica, en sus articulas 

1, 2 fracciones l, IX, XI, XIII y XVI; Reglamento de -

esta Ley, en sus artículos 27, 30 y 31 en concordancia 

con los articules 1, 2, 3, 4, 5, 7, y siguientes de -

la Ley Federal de Derechos de Autor, así como las dis

posiciones de la Dirección de Cinematografia en mate-

ria de derechos por supervisión de películas cuya aut~ 

rización solicita. 

l) Regulan también su actividad, sus estatutos sociales, 

los Contratos Colectivos de Trabajo y los contratos 

civiles o mercantiles GUe celebre con motivo de su ne

gocio. 

m) le son aplicables también, aunque en forma eventual, -

Ja Ley de imprenta, el Código Aduanero, Ley de Instit~· 

ciones de Fianzas, Reglamentos administrativos como e1 

de construcciones, de Anuncios comerciales y otros. 

Toda Ja regulación arriba mencionada, se apunta en forma 

enunciativa y no limitativa, del marco jurídico del pro- -

ductor cinematográfico, con motivo de su trabajo. 

2.3 Otras Consideraciones 

La coproducción cinematográfica no es una figu-

ra ju~ídica tradicional de las que regula nuestra legisla-

ción positiva, sino una figura atípica, de reciente apari-

ción~ 
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originad~ por las necesidades de los productores en la -

industria. como otras. que la dinámica de la vida moder

na ha hecho aparecer y que posteriormente toman carta de 

naturalización y al no poderse ceñir a las reglas en vi

gor. se han tenido que ocupar de ellas la doctrina y la 

jurisprudencia. antes de recibir una aceptación en la l~ 

gislación positiva. Es necesario y conveniente, acudir -

al esquema clásico establecido en las disposiciones del 

Código Civil para el Distrito Federal. relativas a las -

obligaciones que se derivan de los convenios en general 

y de los contratos en partícula~. al tenor de los artíc~ 

los 1792, 1793 y 1794 del mencionado Ordenamiento. 

En consecuencia, si encuadramos en ese supuesto a la co

producción cinematográfica, estaremos en principio, ante 

un contrato, al cual según la doctrina, se puede clasifi 

car de la siguiente manera: 

a) Bilateral o sinalagmático 

b) Oneroso 

e) De igual a igual 

d) Formal 

e) Principal 

f) Innominado ( 1) 

(1) Tesis de Enneccerus.- Como explicación previa, Ennec
cerus y en general los autores alemanes llaman a los 
contratos nominados, contratos típicos y a los contra 
tos innominados, contratos atipicos .. Dice Ennecceru~ 
que los contratos atípicos, es decir, lo que equivale 
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Es contrato bilateral, por crear obligaciones para todas 

las partes. En efecto, los coproductores hacen nacer sus 

respectivas obligaciones, del clausulado del contrato de 

coproducción cinematográfica. 

Es oneroso en virtud de que en dicho contrato se estipu

lan provechos y gravámenes recíprocos. Este es consecue~ 

cia del carácter bilateral del contrato a estudio. 

F.s contrato de igual a igual,. porque en el mismo intervi~ 

ne la voluntad de ambas partes, sobre un plano de igual

dad. Esta clasificación se hace con relación y en oposi

ción al contrato de adhesión. 

Es contrato principal porque su existencia no se deriva 

de ningGn otrd anterior o posterior. Tiene autonomía ju

rídica propia. Confirman su cáracter de principal, los -

contratos de garantía que al margen acostumbran celebrar 

los coproductores. 

en nuestra terminología a los innominados~ provienen, 
por regla Jeneral de dos cosas: la. Que las partes ce
lebran contratos mixtos .. es dec"'ir, convienen prestacio 
nes que corresponden a diversos tipos de contratos y= 
entonces forman un contrato atípico, innominado, que -
no está reglamentado en la Ley porque han introducido 
prestaciones que corresponden a diversos tipos de con
tratos. Por regla general los contratos mixtos no son 
objeto de reglamentación. Za. Otras veces dice Ennecce 
rus, las partes, en realidad, están celebrando un con~ 
trato que no tiene equivalente en los contratos típicos 
p~rque están introduciendo innovaciones dentro de los 
contratos y entonces el resultado de todas esas innov~ 
cienes es la formación de un ~ontrato que no está re-
glamentaéo, de un contrato atípico. 

Enneccerus, citado por Feo. Lozano Noriega.- Cuarto Cur
so de Derecho Civi1 Contratos. México, Asociación Nacio
nal del Notariado Mexicano, A.C. 1970, p.p. 81 y 82. 
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En estricto derecho, el contrato a estudio no es formal, 

sino que la costumbre ha hecho que se observe una forma 

en su perfeccionamiento. la escrita. En la especie. la 

Ley no exige una forma determinada para el contrato en -

cuestión, pues ni siquiera lo contempla en su articulado 

y en tal supuesto, su validez no deriva de que el contr~ 

to .revista la forma escrita, como se desorende de lo di~ 

puesto por los artículos 1796 y 1832 del Código Civil p~ 

ra el Distrito Federal.(l) Sin embargo, por la convenien 

cia de las partes celebrantes, generalmente se observa -

la forma escrita del contrato, pues por su naturaleza de 

fácil conflicto, los derechos y obligaciones que se deri 

ven de cada uno de ellos, deben quedar muy claros y por 

escrito. 

(l) Art. 1796.- Los contratos se perfeccionan por el me
ro consentimiento, excepto aquellos que deben reves
tir una forma establecida por la Ley. Desde que se -
perfeccionan, obligan a los contratantes no sólo al 
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también 
a las consecuencias que, según su naturaleza, son -
conforme a la buena fe, al uso o a la Ley. 
Art. 1832.- En los contratos civiles cada uno se o-
bl iga en la manera y términos que aparezca que quiso 
obligarse, sin que para la validez del contrato se -
requieran formalidades determinadas, fuera de los c~ 
sos expresamente designados por la Ley. 
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La clasificación que hace la doctrina, entre contratos nQ 

minados e innominados, tiene fundamental importancia para 

nuestro contrato que llamamos de coproducción cinematogr~ 

fica, ya que a traves de dicha clasif~cación se identifi-

ca y encuentra su explicación, según los razonamientos de 

los tratadistas. Contrato innominado es sencillamente el 

que carece de nombre y;, el nominado es el que encuentra -

su nombre en la Ley y, en consecuencia su reglamentación 

especifica.(!) Por tanto, las partes en el contrato de CQ 

producción cinematográfica, deben atenerse a la reglamen

tación legal de los contratos en· general. 

Se ha explicado este contrato desde el punto de vista del 

Derecho Civil y no del Derecho Mercantil que es la rama a 

(1) En realidad, el sentido moderno de estos términos es 
el siguiente: entendemos por contrato nominado aquel 
que ha sido objeto de una reglamentación legal. Con-
trato innominado es el que carece de reglamentación -
legal; pero no es el interés la importancia que tenia 
esa reglamentación en el Derecho Romano, puesto que -
hemos visto que en dicho Derecho cuando el contrato -
no se encontraba carecía de acción. En el Derecho Mo
derno no ocurre esto porque en materia de obligacio-
nes y, principalmente en materia contractual, domina 
todavía el principio de autonomía de la voluntad de -
los contratantes. De manera es .que éstos se obligan -
en la forma en que quis~eron ob1igarse. Ya no tienen 
interés el que el contrato se encuentre reglamentado 
para hacer derivar acciones de cumplimiento; estas -
acciones existen independientemente de la reglamenta
ción legal, eJ interés radica en esto; qeu los con-
tratos que son más frecuentes, más usuales, han sido 
objeto de reglamentación legal para facilitar, preci
samente la celebración, el nacimiento de estas opera
ciones jurídicas. 

Lozano Noriega, Feo. Op. Cit. p. 51 
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la que perteoeae porque siendo el Derecho Civil el tronco 

común del que se desprendió el de los comerciantes. defi-

ne mejor el acto jurídico origen de los actos de comercio, 

nutriendolo, cuando pór disposición expresa el Código Ci

vil actúa como supletorio de la Legislación Mercantil (AI 

tículo 2 del Código de Comercio) 

Por otra parte, se sitúa al contrato de coproducción cin~ 

matográfica. dentro de la regulación mercantil en atención 

a la ca~idad del elemento pe:·sunal que en ~1 interviene y, 

al fin perseguido al celebrarlo. 

Por cuanto al primero, en virtud de que, los productores -

actuan normalmente organizados en sociedades mercantiles,

por lo que (juris tantum) todos sus actos se presumen mer

cantiles, al tenor del articulo 75 del Código de Comercio 

y, también cor su finalidad de especulación comercial~ la 

actividad del productor o coproductor se rige por dicho -

cuerpo legal. distinguiendolo así, del contrato civil.~ 

De los contratos regulados por e} Derecho Mercantil, el -

que más semejanza tiene al de coproducción cinematográfi

ca, en sus elementos y en su composición, es el de Asoci~ 

ción en Participación regulado en la Ley General de Soci~ 

dades Mercantiles en sus artículos del 252 al 259,(l) sin 

(1) Art. 252.- La asociación en participación es un con-
trato por el cual una persona concede a otras que le 
aportan bienes o servicios, una participación en las 
utilidades y en las pérdidas de una negociación mer-
cantil o de una o varias operaciones de comercio. 
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llegar a configurarlo, en ~irtud de que ninguno de los co

productores asume el papel de asociante ni el de asociado 

como ocurre al celebrar el contrato aludido y determinar -

a las oartes que convienen en el mismo. 

2. 4 .. Resumen 

La producción de películas cinematográficas y el 

quehacer de las personas que en la misma intervienen, así 

como la implementación de sus funciones, son una actividad 

-Art .. 253 .. - La asociación en participación no tiene perso
~alidao jurid~c: ni razón social o denominación. 

Art. 254.- El contrato de asociació~ en participación de
be constar oor escrito y no estará sujeto a registro. 

Art. 255 .. - En los con~ratos de asociación en participa--
ción se fijarán los términos, proporciones de interés y de 
más condiciones en que deban realizarse. -

Art. 2Sé.- El asociante obra en nombre propio y no habrá 
relación jurídica ent.re los terceros y ios asociados .. 
Art. 257.- Resoecto a terceros. los bienes aportados per

tenecen en propiedad al asociante~ ~ no ser que por la na
turaleza de la aportación fuere necesaria a)guna otra for
malidad, o que se estipule lo contrario y se inscriba la -
cláusula relativa en el Reoistro Público de Comercio del -
lugar donde el asociante e3erce el comercio. Aún cuando la 
estipulación no haya sido registrada, surtirá sus efectos 
si se prueba que el tercero tenía o debía tener conocimien 
to de ella. -
Art. 258.- Salvo pacto en contrario, para la distribución 

de las utilidades y de las pérdidas se observará lo dis--
puesto en el art. 16. Las pérdidas que correspondan a los 
asociados no podrán ser superiores al valor de su aporta-
ci ón. 
Art. 259.- Las asociaciones en participación funcionan, -

se disuelven y liquidan, a falta de estipulaciones especi~ 
les, por las reglas establecidas para las sociedades en no~ 
bre colectivo, en cuanto no pugnen con las disposiciones -
de Aste capitulo. 
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regulada por las leyes. El productor, como persona moral, 

asume su responsabilidad legal en las distintas relacio-

nes jurídicas que con motivo de la producción cinematogri 

fica, se originan. 

Al concertar la producción en común (coproducción) con -

otros empresarios del cine, los coproductores dan origen 

a una figura jurídica nueva, que por lo mismo no encuen-

tra una regulación especial en nuestro Derecho. Los inte

reses y necesidades de los productores dan a la coproauc

ción cinematográfica, una fisonomía que no encuentra ant~ 

cedentes en la clasificación tradicional de los contratos. 

Sin embargo, se delimita perfectamente la nueva figura j~ 

rídica a que da lugar dicha coproducción, al acudir al e~ 

quema tradicional de los contratos en general, en el oue 

sí se contempla la eventual aparición de formas especia-

les de convenir y contratar, al tenor de las formas en -

que las partes se obligan. 

La coproducción en forma simple, es oues, el acto jurídi

co que contiene los elementos del ~ontrato en general y, 

en consecuencia es regulada por las disposiciones del De

recho Común o del Mercantil. 
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CAPITULO III LA COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA ANTE EL 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

3.1 Contrato Internacional de Coproducción 

Quedó establecido ya que el acto por el que 

se formaliza el acuerdo para realizar una obra cinem~ 

tográfica en común, encuadra en la figura jurídica del 

contrato en general. 

También que las leyes que regulan tanto la actividad 

cinematográfica misma como el contrato que celebran -

los coproductores. son las establecidas por el gobie~ 

no de un pais, en este caso, de México. 

Cuando se concerta la realización de una obra cinema-

tográfica en coproducción, por dos o más productores 

(personas físicas o jurldicas) que pertenezcan o es-

ten sometidos por razón de nacionalidad o domicilio -

al orden jurídico de diversos estados y además pacten 

modalidades o condiciones (1) que den origen a relaciQ 

nes que los vinculen con tales ordenes jurídicos y 

que la doctrina ha denominado 11 puntos de contacto'' o 

11 conexión 1'(l) como pueden ser, el lugar de celebraci6n 

del contrato, el lugar de ejecución del mismo, etc., 

surgiendo una duda (2) respecto a que legislación será 

( 1) 

( 2) 

Savigny F. Carlos de, citado por Leonel Pereznie
·to Castro en su D. I.P. Col. Textos Jur. Universita 
rios Harla, México lga1 p. 177 -
Pereznieto c. Leonel. Derecho Internacional Priva-
do. Harla o México. pág. 163 
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la aplicable o competente para regularlos y la consecuen 

-te necesidad de determinarla, es~aremos ante un contra-

to internacional.(!) 

En tal supuesto corresponde al Derecho Internacional Pri 

vado estudiar los alcances y posibilidades jurídicas de 

los contratos celebrados. 

La cuestión apuntada es tratada por el Derecho lnterna-

cional Privado en su capítulo del llamado Conflicto de -

Leyes internacional. 

De acuerdo con algunos autores de Derecho Internacional 

Privado, no se podría hablar propiamente de la figura j~ 

rldica contrato., al referirnos a los pactos de los coprQ 

ductores., si en alguno d€ los paises cuyr 1eryislación e2_ 

tuviera en duda no existiera la figura o fuese regulada 

de diversa forma, pues ''mientras no se seRale ex~ctamen-

te la ley aplicable,. es decir, mientras no se resuelva -

el conflicto, lo único que, sin género alguno de duda, 

tendremos ante nosotros, es una relación humana, factica, 

propia de la vida. De relación jurídica, solo se podrá-: 

hablar cuando esté fijada la legislación destinada a re

gular aquella relación humana" (2) 

Esta consideración teorica., siendo válida no es aplica--

ble al contrato en general ya que es una figura contem--

( l) 

(2} 

Un contrato internacional supone, por lo menos~ dos 
Leyes posibles.- J.P. Niboyet, Principios de Derecho 
Internacional Privado.- Editora Nacional 11951.México, 
pág. 663 
Adolfo Miaja de la Muela. citado por Leonel Perezni~ 
to C.- Op. Cit. p. 162 
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plada en la mayoría de las legislaciones del mundo. 

El contrato de coproducción cinematográfica participa 

de la categoría del contrato internacional cuando sea 

susceptible de ser regulado por las legislaciones de 

dos o más paises distintos, siendo objeto de la pro

blemática del tráfico jurídico internacional. 

El contrato de coproducción se celebra con motivo de 

la realizaci6n de una obra en particdlar y en su cla~ 

sulado se estipulan los derechos y obligaciones a --

cargo de cada una de las partes, es decir, de cada -

coprodu.ctor, aún cuando lo ideal sería que ambos co-

proauctores participaran en proporción, en todos -

los derechos y obligaciones, tanto técnicos como fi-

nancieros y administra~ivos. 

Se refieren en dicho clausulado a situaciones propias 

de la producción de películas y su explotación, así -

como la distribución del producto. 

Sin intentar agotarlas, se podrí~n enumerar las sigui~n 

tes: 

a) aportación de protagonistas principales 

b) características del libreto 

c) aportación de p~~sonal técnico 
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d) locac;·ones 

e) los estudios y laboratorios cinematográficos don

de se realizarán rodajes. revelado y edición de -

la película terminada. 

f) distribución de territorios para la explotación -

de la película 

g) distribución de territorios por la población de -
cada uno de ellos 

h) el nümero de salas cinematográficas. calculando -
su importancia por butaquería disponible 

1) nacionalidad que se otorgará a la película en --
ciertos casos y lugares. 

Como puede verse, se estipulan tanto los aspectos ti¿n1 

cos de la producción como los relativos a la distribu--

ciOn de la película terminada, es decir, los derechos -

de las partes a su usufructo. 

A título de ejemplo y descripción. se transcriben en s~ 

guida. las estipulaciones contenidas en un contrato de 

coproducción celebrado entre productor mexicano y pro-

ductor frances con motivo de la realización de una peli 
cula en este sistema~ 

.,.ARTTCULDI ~ -DERECHOS DE AUTOR 

La Sociedad Corporación Nacional Cinematográfica. de 
clara ser titular de los derechos que le permiten pro 
ducir y exhibir una película que se basará en la obra 
del seílor ANDRES HENESTROSA, cuyo título es "Historia 
y Meta de Maria Antonieta Rivas Mercado" y en otros -
documentos. 
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''El Grupo Franc~s se compromete a enviar al Grupo 

Mexicano la adaptación definitiva escrita por e1-

señor JEAN CLAUDE CARRIERE apenas ésta haya sido
entregada. 

Las partes desoues de haber aceptado de común a-

cuerdo el trabajo enyiado por el Sr. J. C. Carri~ 

re, establecerán entonces de común acuerdo, el -
presupuesto áe la obra filmada que aceptan produ

cir. 

ARTICULO II - OBJETO 

El Grupo Mexicano y el Gruoo Francés, convienen -

en cooroaucir en los términos y condiciones que -
más adelante se precisan y siempre sujetandose al 

.marco de los acuerdos cinematográficos franco-me

xicanos vigentes, una película de largo metraje -

de 35 mm en colores, titulada provisionalmente: 

"MARIA ANTONIETA RIVAS MERCADO" 

que será realizada según un guión del señor JEAN 

CLAUDE CARR!ERE, el cual será remitido al Grupo -

Mexicano a más tardar el día lo. de septiembre de 

1981. 

La coproducción sera con mayoría mexicana. 

El Grupo Me xi cano y el Gr•cpo Francés (el Grupo M~ 
xicano para lo relacionado con actores, ac~ores y 

ticnicos mexicanos; El Grupo Franc€s para .lo rel~ 

cionado con autores, actores y técnicos Franceses) 

adquirirán a la brevedad posible y siempre antes 

de iniciar el rodaje de la película todos los de

rechos de reproducción y de representación que s~ 

rán necesarios para cada una de las partes para -

la exhibición de la película en todo el mundo Y -

en todos los campos audiovosuales conocidos y de~ 

conocidos. 
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''El Grupo Francªs enviari al Grupo Mexicano, dentro 
de los plazos señalados, el guión detallado; la Ji~ 

ta de los elementos técnicos y artísticos que con-

ciernen al Grupo Francés; un plan de trabajo de la 
película y los documentos que serán necesarios para 
que eL Grupo Mexica.no, inscriba la película en la -

Dirección de Cinematografía de México 
El Grupo Me xi cano enviará a 1 Grupo Francés 1 a lista 
de los elementos técnicos y artísticos que concier
nen al Grupo Mexicano y los documentos que 5erán n~ 

cesarías para el Grupo Francés, para inscribir la -
película en el Centre National de la Cinematographie 

Francais, por lo menos seis semanas antes de la fe
cha prevista para el inicio del rodaje. 
Todos los importéS que correspondan al pago de los 
autores conforme a la aplicación de los contrat.os -

de cesión de sus derechos. exceotuando las oari:ici
paciones en los productos, serán incluidos en el -
costo de la película y debido a ésto a medida que -

se realiza ésta, cada Grupo se volverá propietario 
de dichos derechos en los territorios que le corre~ 

panden como lo prevé el artículo VII!. 

ARTICULO !!! - PRODUCCION 
a) La organización de la producción será real izada 

por el Grupo Mexicano, que será el Productor O~ 
legado. 

b) El rodaje comenzará en el último trimestre de -
1981. Esta coproducción será rodada durante --
aproximadamente, ocho semanas en MEXICO y dura~ 

te una semana en FRANCIA. 
c) El laboratorio en el cual se depositará el neg_!! 

tivo durante toda la duración de la realización 
y hasta el est~blecimiento del internegativo --
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destinado al Grupo Francés, será el de los Estudios 
Churubusco Azteca, S.A. de C.V. en México. Ese la-
boratorio deberá comprometerse irrevocablemente a -
en~regar al Grupo Franc¿s el internegativo que -le -
está destinado y cuyo costo estará comprendido en -
el presupuesto de la películ~, así como el material 
previsto en el artículo IV. 
Sin embargo, durante la duración del rodaje de FRA~ 
CIA es el laboratorio G.1.C., 1 quai Gabriel Peri -
en JOINVILLE LE PON1 (FRANCIA), quien ya ha sido e~ 
cogido para revelar las primeras pruebas. 

d) El plan de trabajo se establecerá de común acuerdo 
por el Grupo Francés y el Grupo Mexicano. 1oda mo-
difi cación de dicho plan de trabajo, durante el ro
daje se decidirá de común acuerdo. 
Está precisado que los Grupos Francés y Mexicano -
podrán ver las primeras pruebas realizadas, durante 
el rodaje. 

e) El presupuesto de la película que se establecerá de 
común acuerdo entre los dos grupos comprenderá: 
- El precio de ¿esión de los derechos de autor. 
- El costo de producción de la película en el que -

se incluye el costo del negativo original de ima
gen y sonido y un internegativo (C.R.I.) destina
do al Grupo Francés. 

- El costo de 1~ elaboración de los avances de la -
película 

- La remuneración del productor delegado. 
- Las primas de seguro de preproducción y de produ~ 

ción. 
La contabilidad de producción será llevada por el -
Grupo Mexicano, en 19 que respecta a los gastos me-
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xicanos y por el Grupo Francés, en lo que respecta a 

los gastos comprometidos en Francia. 

f) Los artistas y técnicos franceses estarán contrata-

dos por el Grupo Francés, los artistas y técnicos m~ 

xicanos lo estarán por el Grupo Mexicano, quedando -

bien entendido que el realizador y los interpretes y 

técnicos principales, seran escogidos de común acueL 

do entre ambos grupos. 

g) Acabado de la película: 

El montaje de la película se efectuará en las condi
ciones que se definir~n oportunamente de comGn acue~ 

do. Apenas el montaje esté definitivamente terminado 
el Grupo Francés podrá ver la cooia de trabajo y oe
dir·, de acuerdo con el director, las modificaciones 
para la versión francesa. bajo reserva de las oblig~ 

cienes contraídas respecto a los autores o poseedo-
res de derechos y a los gastos del Grupo Francés. 
La mención del copyright que indica el nombre de ca
da uno de los coprod~ctores, deberi figurar en la -
imagén del título. 

ARTICULO IV - SEGUROS DE PRODUCCION 
Cada productor hará cubrir la totalidad y contra todos 
los riesgos (compr~ndida la Respon~abilidad Civil), las 
operaciones de producción efectuadas en sus territorios 
y esto conforme a los usos de la profesión. 
Las pólizas deberán prever en caso de siniestro total -
una cobertura suficiente para reembolsar a cada uno de 
los Grupos la totalidad de sus inversiones. 
Cada coproductor se compromete a enviar al otro una fo
tocopia de las pólizas que ha suscrito, antes de la fe
cha de inicio del rodaje. 
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Las primas correspondientes a las pólizas suscritas 
por el Grupo Francés estarán a su cargo9 aquellas -
corres_pondientes a las póliza-s suscritas por el Gr,!! 
po Mexicano a cargo de este último. 
Cada gruoo garantiza a1 otrc~ que el monto de las -

coberturas que han suscr~to ante l~ Compañia de Se
guros 9 ser¡ suficiente para todos los casos de si-
niestro total o parcial, para que ninguno de 1os -
Grupos tenga oue sufragar los gastos de ningún rie~ 
90 dentro· de esos campos. 
ARTICULO V - TERMJNACION DE LA PELJCULA 
El Grupo Mexicano garantiza la adecuada finalización 
de la oelícula y se compromete a entregar~ asumien
do los gastos, a1 Gruoo Frances a más tardar cinco 
meses despuis del tirmino del rodaje de la pel~ula 
los elementos necesarios para realizar la versión -
francesa .. a saber: 

Un internegativo de la película y del avance (C. 
R. I.) 

Una copia del trabajo en colores de la película, 
del avance en versión mexicana estandar. 
Una banda de sonido magnitico (triple track 3Smm) 
que incluye el mezclado de la versión mexicana. 
música y efectos sonoros; 
Un fondo neutro genérico y trucaje de inicio y -

final de la película y del avance. 
Un negativo de sonido óptico en versión mexicana 
de la película y del avance. 
Dos listas de los diálogos . 

• Una lista de las obligaciones publicitarias. 
ARTICULO Vll - FINANCIAMIENTO DE LA PRODUCCION 
Se precisa que: 
El Grupo Francés pagará el costo de producción del 
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rodaje en FRANCIA. así como también Jos derechos de -
autor y el salario del guionista. ¿J señor JEAN CLAU

DE GARRIERE, los derechos y el salario del realizajor 

y Ge 1a actriz que interoretará el rol principal y -

que serin ambos ~urooeos en cuanto a su n~cionalidad. 

así como los salarios de los ac~ores y ~écnicos fran
ceses, entre los cuales se contará el diseñador del -

vestuario. 
El Grupo Mexicano pagará ~1 costo de oroducci5n del -

rodaje en MEXICO, Tos derechos de los autores mexica
nos y los salarios de los actores y técnicos mexica-
nos. 
Además, la composición y la grabación de la música -

serán encargadas a la parte mexicana oue la entregará 
a la parte francesa en '1 pista internacional 1

' 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, 

que cada parte ha aceptado a su cargo en el presen~e 

convenio y especialmente las del Grupo Financiero, c~ 

da Grupo conseguirá una carta bancaria de garantía, -

con una antelación de seis semanas previas al rodaje. 
La presente cooroducción será rodada durante ocho o -

nueve semanas en MEXICO. pais que adquirirá la oblig~ 

ción de pagar hasta diez semanas de rodaje y no mas. 
ARTICULO VIII - REPARTO DE DERECHOS Y PRODUCTOS 
l. El Grupo Mexicano tendrá el derecho exclusivo de 

exhibición de la película en cu~lquier idioma y -

en cualquier formato, mediante cualouier procedi

miento audiovisual conocido o desconocido hasta -

la fecha, en los siguientes territorios: 

NORTE AMERICA (exceptuando QUEBEC); CENTRDAMER!CA 

SUD-AMERICA; ESPAAA; PORTUGAL. 

2. El Grupo Francés tendrá el derecho exclusivo de -

exhibición de la película en cualquier idioma y -



43 

en cualquier formato, mediante cualquier procedi 
miento audiovisual conocido o desconocido hasta 

. la fecha, en los siguientes territorios: FRANCIA 
y paises francófonos (incluyendo QUEBEC} ITALIA 
y paises de habla alemana. 

3. El Grupo Mexicano y el Grupo Francés serán cot~
tulares, en una proporción que corresponderá a -

la de sus aportes, con respecto al presupuesto -
aceptado, de los derechos de exhibición de la p~ 
lícula en el resto del mundo. quedando estableci 
do que dicha exhibición deberá hacerse de común 
acuerdo por uno u otro Grupo. o bien por un man

datario elegido por ambos. 
Cada grupo cobrará sólo la totalidad de los productos 
que provengan de la exhibición de la película en los 
territorios que se le han reservado. quedando precis~ 

do que esto se aplica también a los subsidios o primas 
que pudieran otorgarles las autoridades de dichos te
rritorios. 
Queda precisado que las partes determinarán de común 
acuerdo. sus derechos respec~ivos, en la utilización 

de las diferentes versiones de la película. 
El Grupo Francés se compromete con relación al Grupo 
Mexicano, y el Grupo Mexicano se.compromete con rela

ción al Grupo Francés, a que la película no sea obje
to de emisiones o transmisiones susceptibles a ser -

captadas en los territorios que pertenecen al otro -
Grupo y cualquiera que sea la versión y el procedimie~ 
to utilizado (televisión, teledistribución. satélites 
etc.). durante un plazo de tres años a partir de la: 
fecha de su salida comercial. 
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ARTICULO IX 
Cada uno de los Grupos se prohibe durante toda la du-

- ración de la producción, consentir toda prenda o pig-
noración de su parte de los eleme~tos corpéreos e in- ~ 

corpóreos de la película, que pudieran obstaculizar -
la libre disposición del otro Grupo de sus propios d~ 

rechos. 
Después de la terminación de la película, el Grupo M~ 
xi cano sera propietario del negativo y el Grupo Fran
cés del 1nternegativo. 
ARTICULO X - CONDICION DE SUSPENSO 
El acuerdo de coproducción franco-mexicano que se es
tablecera. se concluira bajo reserva de que las auto
ridades competen~es francesas y mexicanas, reconozcan 
la coproducción de la película "MARIA ANTONIETA RIVAS 
MERCADO", como conforme a los acuerdos cinematografi
cos franco-mexicanos en vigencia y le concedan todas 
las ventajas previstas por dichos acuerdos. 
Consecuentemente cada uno de los Grupos sometera este 
acuerdo de coproducción a las autoridades competentes 
de su pais y cada uno de los Grupos se compromete con 
respecto al otro a suministrarle todos los documentos 
necesarios para este efecto. 
En caso de rechazo por parte de las autoridades comp~ 

tentes de los dos paises o de uno de el los. el acuer
do de coproducci6n se considerari n.u-lo e inexistente, 
cada parte conserva la carga de los gastos que .!'ubi~ 
ra emprendido y retomaría todos sus derechos y su com 
pleta libertad. No obstante, se ha convenido expresa
mente que en un caso tal, el Grupo Mexicano, titular 
de los derechos de "MARIA ANTONIETA RIVAS MERCADO", -
compraría al Grupo Francés los derechos del guión es-
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crito por JEAN CLAUDE GARRIERE, reembolsandole la t~ 

talidad de las sumas que ya hubieran sido pagadas al 
autor. 

En ese caso GAUMONT se obligará a distribuir al pelí 

cula en los territorios que originalmente le cor~es
pondieron, si así lo solicitara la parte mexicana. 

ARTICULO XI - CREDITOS PUBLICITARIOS 

Los compromisos publicitarios serán suscritos, de cQ 

mún acuerdo entre Ambos Grupos y deberán ser respet~ 
dos por ellos. Se comprometen, cada uno por su lado, 

a hacerlos resoetar por sus prooios derechohabientes. 

Por supuesto, los Grupos Francés y Mexicano deberán 

enviarse oportunamente el conjunto de las obligacio

nes publicitarias con la finalidad de estar en candi 
cienes de respetarlas. 

ARTICULO XII • FESTIVALES 

La película será presentada en todos los festivales 

por decisión del Grupo Mexicano y bajo nacionalidad 

mexicana. 

ARTICULO XIII - FICHA TECNICA 

La ficha técnica que se establecerá de común acuerdo 

incluirá obligatoriamente las siguientes menciones: 

En la versión francesa: "coproducción franco-mexj_ 

cana 11 

En la versi6n mexicana 11 coproducci6n mexicano

francesa" 
ARTICULO XIV - LITIGIOS 

Toda divergencia de puntos de vista relativa a la e

jecución o a la interpretación del presente contrato 

se someterá a la competencia de h.:; Trib.unales del -

domicilio del demandante. 
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ARTICULO XV 

Queda expresamente convenido que el presente acuerdo 
no podrá, en ningún caso, ser considerado como una -
asociación o una sociedad entre los dos Grupos, ya -

que la responsabilidad de cada Grupo queda limitada 
a los compromisos adquiridos por el presente acuerdo 
y especialmente los compromisos adquiridos por cada 

uno de ellos con respecto a terceros. 
En ningún caso, ningún Grupo podrá ser considerado -
responsable de los compromisos asumidos por el otro 
Grupo, aGn en el caso en que dichos compromisos est~ 

vieran relacionados con la presente obra filmada. 
Esta disposición es esencial y determinante en e1 pr~ 
sente acuerdo y será inscrita en los Registros Públi
cos que existan en FRANCIA y en MEXICO, con la fina
lidad de imponerse tanto a los terceros como a las -

partes. 
ARTICULO XVI - ELECCION DE DOMICILIO 
Las partes eligen el domicilio en sus sedes sociales 
respectivas . 11 

( l) 

Las anteriores estipulaciones pertenecen a un contrato -

tipo de los que se celebran con motivo de )a realización 
de una pel1cula en el sistema de coproducción entre pro
ductores extranjeros con productores mexicanos. Frecuen
temente dichos contratos se integran con una serie de a
nexos en los que, con el fin principal- de determinar en 
dinero las obligaciones de las partes. se estipula deta
lladamente lo referente a aspectos técnicos de la produ~ 
ción, así como diversas fianzas y garantías otorgadas por 

( l) Contrato de coproducción cinematográfica celebrado 
entre 11 Gaumont 1

' de Francia y ''Conacine 11 de M~xico.-
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los productores contratantes. 
Se establece tambiin con toda claridad, lo referent~ al 

derecho de cada una de las partes, a la distribución de 

la película filmada para su explotación comercial en los 

~territorios'' reservados a cada productor como medio p~ 

ra la recuperación de su inversión y la obtención de u

tilidades. 

La~ clausulas relativas a la determinación de los dere

chos de di stri buci ón, de 1 as partes en el contrato de C.Q.. 

producción., constituyen practicamente el objetivo prin-

cipal de los coproductores. 

Otra clausula en los contratos estudiados, de especial 
importancia, es la que., previendo situaciones futuras .. -

establece el derecho y tribunales a que las partes ha-

brin ·de someter la interpretaci6n o el cumplimiento de 

los contratos de coproducción de películas. 

De contratos celebrados con motivo de la cop~oducción -

de diversas películas, se han entresacado los párrafos 

relativos a las clausulas que señAlan la forma de pre--

ver la solución de posibles conflictos, que se trans--

criben como sigue: 

a) ''Cualquier conflicto que pudiera s~rgir con motivo
del presente convenio deberá ser resuelto por medio 

.de conversaciones entre las partes y en el caso de 

que estas no llegaran a un acuerdo, dichos conflic
tos deberán ser solventados en las instituciones de 
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arbitraje ~nternacionales que acuerden las partes"{l) 

b) •Todas las disputas se resolverán por arbitraje según 

las reglas de la asociación internacional de arbitra-

je" (2) 

c) "Las partes están de acuerdo en sujetarse al arbitrio 

de las autoridades y leyes mexicanas en caso de sur-

gir alguna controversia en relación a la interpre~a--

ción de los contratos" (3) 

Tambi6n se present·an casos de contratos en los que no se 

estipula en lo relativo a la solución de los conflictos 

que pudieran presentarse con motivo de la aplicación de 

varias leyes a lo pactado en las clausulas de dichos con 

tratos. 

En todos los casos. la posibilidad de determinar la le--

gislación aplicable a los contratos internacionales .. co-

loca a las partes ante el problema del conflicto de le--

yes internacional. Dice Niboyet en su cl~sica obra "En -

la vida jurídica internacional .. los interesados tienen -

necesidad de saber a que ley tendrán que someterse para 

hacer un contrato válido" (4) 

{l) "Campanas Rojas".- Cop. Mexicano-Sovietica. Fuente Cit. 
(2) "Los Bárbaros".- Cop. Mexicano-Norteamericana.- Fuente Cit. 
(3) "Rio Loco".- Cap. Mexicano-Norteamericana.- Fuente Cit. 
(4) Niboyet, J.P., Op. Cit. p. 681 



- 49 -

3.2. La Problemática en el Tráfico Jurídico Internacionol 

Las actividades desarrolladas por los hombres en su quehacer 

habitual, son reguladas por las Leyes del Estado a que pert~ 

necen, por nacionalidad o por domicilio. En esta forma se -

logra el objeto social de la Ley (1) y se determinan los lí

mites, el alcance y las consecuencias jurídicas de tales ac-

tividades. Por otra parte, al existir la seguridad jurídica 

de que el ~stado garantiza el cumplimiento de las Leyes, in

clusive por la fuerza, se tendrá la certidumbre de que los -

actos jurídicos celebrados por los destinatarios de las nor

mas nacionales. tendrán las consecuencias que sus autores se 

hayan propuesto. 

Las necesidades propias de algunas actividades, llevan a sus 

autores a realizarlas fuera de sus propios países o haciendo 

intervenir en sus relaciones algún elemento extranjero, con 

el objeto de llevarlas a cabo. 

Con motivo de este último evento~ se origina una situación -

concreta en la que las normas de dos o más Estados reivindi

can vigencia, en virtud de que los supuestos dados y los ac

tos realizados, aparentemente pretenden ser regidos simultá-

neamente por Leyes de diversos órdenes jurídicos. Tal situ~ 

(l)Pillet. citado por J.P. Nibovet, Principios de Derecho Internacional
Privado.- Editora Nacional 1951, México, Pág. 674 
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ción da lugar al problema de elegir la o las Leyes aplicables a -

un determinado hecho en el que intervienen elementos extran

jeros, que deban regirlo. 

Según A.dolfo Miaja de la Muela (1) "mientras no se resuelva 

el conflicto, lo único que, sin género alguno de duda, ten-

dremos ante nosotros, es una relación humana, factica, pro--

pi a de 1 a vi da. Oe rela~ión jurfdica solo se podri hablar -

cuafido esté fijada la legislación destinada a regular aque--

lla relación humana". Por lo que los actos o hechos no ten-

drán ninguna relevancia jurídica si no es la que le confiera 

en todo o en parte, alguno de los órdenes jurídicos en cues-

tión. 

Por otra parte, Leonel Pereznieto Castro (2) dice, refirién

dose al problema objeto (3) del Derecho Internacional Priva-

do, que "no existe un conflicto de Leyes" en el sentido e3-

tricto del término, sino en realidad una duda-por parte de -

los aplicadores del Derecho (jueces, tribunales, etc.) res-

pecto a cuil es el aplicable cuando ciertas conductas huma--
_,_ 

nas o hechos se encuentr.:i·n vinculados·, por razón especial, -

con otros sistemas jurídicos. Esta vinculación se presenta 

por ciertos indices (lugar de celebración del acto, lugar de 

( 1) 

(2) 

( 3) 

Citado por Leonel Pereznieto Castro, Derecho Inte.-nacional Privado 
Harla 1980, México, pig. 162 
Citado por Leonel Pereznieto Castro, Derecho Intemacic,al Privado 
Harla 1980, México, pig. 163 
Según se considere el contenido del Derecho Internacional Pri"ado -
confonne ;. diversas doctrinas. 
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pago. etc.) que la doctr;na ha denom;nado "puntos de contac-

to" o ••puntos de conexión". 

El tráfico jurídico ;nternac;onal da lugar a s;tuac;ones ju

rídicas concretas, que pueden ser sencillas o compeljas. 

Serán sencillas o simples cuando la situación jurídica con-

creta presente un solo aspecto cuya regulación jurídica haya 

de determinarse y será compleja cuando sean varios los aspe~ 

tos que requieran la elección de la norma jurídica aplica---

ble". (1) 

Cuando se celebra un contrato internacional, se está ante --

una situación jurídica concreta, compleja, pues los contra-

tos por su misma naturaleza, presentan varios aspectos (pun

tos de contacto) susceptibles ~~ regulación jurídica, que n~ 

ces;tan ser vinculados a un orden jurídico determinado que -

los contemple y sanc;one. Tal condición es bás;ca en el pro 

blema del conflicto de Leyes, pues conlleva Ja hipótesis de 

la aplicac;ón de una Ley extranjera. Todos los contratos i~ 

ternacionales entrañan un confl;cto de Leyes complejo; def;

nitivamente, es el terreno más complicado del tráfico jurídi 

co inte~nacional. Dice Arellano García "La dificultad del -

Derecho Internacional Pr;vado. en cuanto a su objeto funda--

( 1). Arellano García Carlos. Oercho Internac;onal Pr;vado.- Ed;t.Porrúa 
México, 1974, pág. 536 
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mental se hace estribar en lo intrincado que en ocasiones 

puede ser el conflicto de Leyes, por ser compleja la situa-

ción jurídica concreta o por intervenir normas jurídicas de 

varios Estados". (1) 

la problemática apuntada resulta inevitable, dada la natural 

necesidad del intercambio, del comercio y de las relaciones 

entre los pueblos y, la existencia de los distintos órdenes 

jurídicos que rigen en cada país. Por lo que, la solución a 

dicha problemática es, correlativamente necesaria y apremio 

del Derecho de Gentes. 

3.3. Diversos Sistemas de Solución. 

Ante· la situación descrita, el Derecho Internacional Privado, 

11 disciplina encargada de estudiar el conjunto de normas rel~ 

tivas al derecho de la nacionalidad, la condición jurídica -

de los extranjeros y la resolución del conflicto de leyes y 

de competencia judicial" (2) y loi estudiosos de sus proble

mas, especialmente de los derivados del tráfico jurídico in

ternacional y del conflicto de Leyes, se han avocado a anali 

zar y a estudiar diversos sistemas de ''solución de problemas 

que de ese hecho se derivan". (3) 

( 1). 

(2). 
( 3). 

Arellano García Carlos. Derecho Internacional Privado.- Edit.Porrúa 
México. 1974. pág. 537 
Pereznieto c. Leonel.- Op. Cit. pág. 10 
Pereznieto c. Leonel.- Op. Cit. pág. 159 
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En su obra Principios de Derecho Internacional Privado, Juan 

Paulina Niboyet decía que "el procedimiento normal de solu-

ción de tales conflictos (los de Leyes) está en concertar 

Tratados Diplomáticos y en sustituir por una regla, nueva y 

uniforme, la de las legislaciones respectivas" (1) y que "p~ 

raque un Tratado Diplomático de Derecho Internacional Priv~ 

do sea completo, no debe, sin embargo, limitarse a dictar r~ 

glas comunes de solución de los conflictos de Leyes. El t r.!!_ 

tado debe ir más lejos, es decir, debe fijar la calificación 

exacta de las instituciones. En efecto; no basta con poner-

se de acuerdo para someter, por ejemplo, la capacidad de ca~ 

traer matrimonio a la Ley nacional de los contrayentes: hay 

que cuidar, además, de definir exactamente lo que se entien

de por capacidad". (2) 

Tambiin dice que los Tratados siguen el mitodo de "la unifo~ 

midad de las reglas de los conflictos d~ Leyes'', pues 1'el --

mal que hay que suprimir procede de la variedad de las re---

glas de los conflictos de Leyes. La creación de reglas uni-

formes en los paises signatarios de un Tratado, realiza una 

cierta comunidad jurídica". (3) 

(1). Niboyet, J.P. Op. Cit. pág. 308 
(2). Niboyet, J.P. Dp. Cit. pág. 314 
(3). Niboyet, J.P. Op. Cit. págs. 314 y 315 
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3~3.1 Sistema Conflictual Tradicional. 

El procedimiento que se ha utilizado tradicionalmente para . 

la solución de los conflictos de Leyes, ha sido sefialado en 

la obra de Niboyet. A este procedimiento, que Pereznieto --

Castro en su obra. ubica dentro de las diferentes 11 ticnicas 

para la solución de los problemas derivados del tráfico jurí 

dice internacional 11 y lo llama "de manera estipulativa sist~ 

·ma conflictual tradicional tradicional'1
, el mismo autor lo -

define como sigue: "mediante esta t~cnica se intenta resol-

ver un problema derivado del tráfico jurídico internacional 

de manera indirecta con la aplicación de una norma jurídica 

que dé la respuesta directa". (1) 

Para.explicar el funcionamiento de esta técnica, se debe de~ 

cribir previamente la norma jurídica a que se refiere la de

finición transcrita. 

Se trata de una clase de normas, del conjunto que forma el -

orden jurídico total de un Estado, que constituyen el siste

ma de Derecho Internacional PTivado de ese Estado. 

A esa clase de normas se les ha llamado "normas de aplica--

ción, normas de elección, reglas de competencia legislativa, 

(1). Pereznieto Castro Op. Cit. pág. 160 
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reglas de rattachement, normas de conflicto, normas de cone-

xl6n. normas de colisi6n" (1) Por su parte Pereznieto Cas--

tronas dice "que en general. la doctrina denomina reglas o 

normas de conflicto" (2) a tales normas. Esta última denomj_· 

naci6n se usará en este trabajo. Se ha dicha que las normas 

de conflicto 11 son formales, en oposici6n a las normas mate--

riales". (3) 

Lo anterior es como consecuencia tanto de su contenido como 

de su función. 

Por lo que hace a Ta estructura de la norma de conflicto, -

"al Igual que Ta gran mayoría de las normas del sistema, 

constan de un supuesto o.condición y de una consecuencia ju-

ri'dica". (4} La diferencia en cuanto a su contenido consis-

te en que: 

a) en Ta norma sustancial (o material) el supuesto a condj_ 

ción es 11 una cierta condici6n humana•• y su-consecuencia 

jurídica, una sanción. 

b) en la norma conflictual (formal)~ el supuesta a condi-

ci6n es "un concepto o categoría jurídica (forma de Tos 

actas, capacidad de las personas, etc.) y la cansecuen-

(1). Aguilar N. Mariana, Citado por Arellano G.Carlas. Op. Cit.pág. 548 
(2). Pereznieta Castra Op. Cit. pág. 161 
(3). Arellano G. Carlas. Op. Cit. pág. 
(4). Miaja de la M., citado por LeoneT P.C. Qp. Cit. pág. 212 
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cia juridica, el señalamiento del derecho susceptible -

de ser apl;cado; derecho que nos dará la respuesta di-

re eta•. ( 1) 

Su f'unci6n tiene un doble aspecto: 

1.- Señalar el Derecho aplicable; y 

2.- Posibilitar la aplicación de normas materiales. ya sean 

del propio sistema o de uno dif'erente. 

Volviendo a la división de las normas en normas Formales y -

normas materiales o sustantivas se complementa la idea con -

el siguiente párraf'o: 'ªlas normas sustanciales regulan la -

conducta humana de manera directa; las normas de conf'licto 

de manera in di recta. Lo directo en Ja regulación de -

la conducta, de la norma material, consiste en que su san--

ción es un mandato o una prohibición, mientras Ja ~anción de 

la norma de conf'licto ("formal) es la remisión_a la norma ma

terial aplicable. 

En virtud de que las soluciones que }a mayoria de Jos pafses, 

dan a sus· problemas de Derecho Internacional Privado, son n.!!_ 

cionales~ por aplicar su Derecho positivo, se ha atribuido a 

la norma de conf'licto el carácter de norma nacional. 

(l). Pereznieto C.L. Qp. Cit. pág. 212. 
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Aunque la mayor parte de las normas que forman el sistema de 

Derecho Internacional Privado de cada país, son emitidas por 

su propio legislador y por lo tanto son norm~s nacionales de 

Derecho Internacional Privado .. existen también las normas de 

conflicto derivadas de los tratados internacionales celebra

dos por los Estados, que son de naturaleza internacional y -

que se incorporan a los respectivos sis~emas de Derecho In--

ternaci ona 1 Privado .. 

11 Un Dere.cho Internacional Privado que fuese verdaderamente -

una rama del Derecho Internacional tendría que ser común a -

los diversos países. El Derecho Internacional Privado. en -

conjunto, está muy lejos de tener ese carácter. · Por el mo--

mento, es un principio evidente que cada pais posee su pro

pio sistema para solucionar los conflictos de Leyes (regla -

del carácter puramente nacional de las soluciones) y que no 

existe un conjunto de reglas cuya observancia sea obligato--

ria para todos los Estados", (l) dice Niboyet. 

(l). Op. Cit. pág. 38. Es interesante citar los siguientes párrafos: -
"no existe., en realidad, una verdadera jurisprudencia internacio-
na l. Los Estados se obligan por medio de Tratados; pero fuera de 
ellos .. a ninguna autoridad !"uperior corresponde solucionar los li
tigios de orden privado ni, menos aún, ejecutar estas decisiori~s. 
Las jurisdicciones de cada uno de los países son las que conocen.
por lo tanto, de la interpretación de los Tratados.pág.59 y ... "no 
basta. en efecto,. con codificar el Derecho Intemacional por medio 
de los Tratados, pues la uniformidad que con ellos se busca queda 
destruida ante la ausencia de un Tribunal re~ulador. Hasta el mis
mo Código Civil francés, el Código de Napoleon. ha sido interpret~ 
do, en cuestiones de importancia, de una manera diferente en diver:. 
sos países• no es de extrañar, por lo tanto, que un Tratado diplo
mático sea obj etc de i nterpretaci enes muy variadas precisamente en 
los extremos mas delicados. He ahí un verdadero obstáculo a la co 
dificación del Derecho Internacional y a1 carácter internacional = 
rt..., ., reglas de Oerecho 11

• 



- 58 -

También se dice que es frecuente que los jueces que conocen 

de un J;tigio, apliquen su propio Derecho, con lo que dan a 

problemas internacionales. soluciones nacionales. 

Por su parte, Arellano García dice "cuando nos referimos a 

la naturaleza de las normas del Derecho Internacional Priv~ 

do también establecimos el predominio de las normas nacion~ 

les del Derecho Internaciona 1 Privado y la escasez de las -

normas internacionales del Derecho Internacional Privado".(l) 

Después de determinar la naturaleza y descripción de la no.r: 

ma de conflicto, norma instrumento del sistema o técnica --

conflictual tradicional, a grandes rasgos se expone el fun-

cionamiento y mecanismo de dicha técnica. 

En ··su obra, Pereznieto Castro hace una sistematización de -

las dif'erentes opeT-aciones que se realizan o se pueden rea

lizar en el proceso de solución de un determinado problema 

del trafico jurídico internacional, mediante Ía técnica co~ 

flictual tradicional. agrupandolas como si~ue: (2) 

1.- Algunos Problemas Especificas. 

l. l. 

l. 2. 

l. J. 

La calificación 

El Renvio 

La Cuestión Previa 

(1). Arellano G. Carlos. Op. Cit. pag. 549 
(2). Pereznieto c. L. Op. Cit. pags. 211 y 228 
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2.- Especificaciones. 

Concepto del Orden Público 

El fraude a la Ley 

2. l. 

2. 2. 

2.3. Aplicación de Normas Extranjeras 

La ca 1 i fi ca ci ón 

Ante un problema determinado, el juzgador consultará su no~ 

ma de conflicto, primera operación que ha de realizar y con 

la que estará en posibilidad de "designar a la norma mate-

rial aplicable, la cual se denomina " punto de conexión " o 

"punto de contado", ~ste consiste en la relación que las -

personas, las cosas o los actos tienen con un determinado -

sistema jurídico (Miaja de la Muela). Es decir, se trata -

de elementos circunstanciales de hecho como son el lugar de 

celebración o ejecución de un acto jurídico lugar donde se 

encuentra un bien inmueble, etc .• o bien, de conceptos jurí 

dices igualmente circunstanciales: domicilio de la persona 

moral. nacionalidad de la persona física, domicilio del pr~ 

pietario de un bien mueble, etc.. Estos elementos servirán 

de guía para saber con que sistema jurídico o con que norma 

se encuentra vinculada tal o cual persona o relación y así 

poder proceder a la identificacion de la norma aplicable"(!) 

( 1). Pereznieto castro L. Op. Cit. pág. 214 
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Una vez que la norma conflictual, en base-a un hecho o a un 

concepto juridico dado, ha designado la norma aplicable, se 

hace necesario determinar la naturaleza juridica de dichos 

elementos de hechos o conceptos jurídicos. 

Conforme a la definición que dan diversos autores, el proc~ 

so para determinar la naturaleza juridica de una Institución 

es lo que en Derecho Internacional Privado se conoce como -

la calificación. 

Para Bartin la calificación consiste en "precisar la natur-2. 

leza juridica de una Institución" (1). 

Por su parte Niboyet dice que "la calificación no es mas -

que la naturaleza jurídica de una Institución" (2). 

El maestro Arellano .Garcia dice que "la calificación es Ja 

determinación de la Institución jurídica en la que encaja -

la situación concreta que ha dado origen al conflicto de -

leyes11 (3). 

Acerca de la calificación, agrega Arellano García "alrededor 

de la importancia de la calificación, concluimos: 

(1). Bartin citado por Arellano García Carlos.- Op. Cit. pág. 651. 
(2). Niboyet J.P. citado por Arellano Garcia Carlos.- Op.Cit. pág.651 
(3). Arellano Garcia Carlos.- Op. Cit. pág. 652 
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En todo conflicto de leyes es necesario, califi

car: 

SEGUNDO.- Todo conflicto de leyes, supone una calificación 

previa. pero no todo conflicto de leyes tiene Ad 

Latere un conflicto de calificaciones: 

TERCERO.- Si se presenta al lado del conflicto de leyes el 

conflicto de calificaciones, tiene que resolver

se éste antes de resolverse el conflicto de ---

leyes: 

CUARTO.-

QUINTO.-

Por tanto. calificar es de importancia muy rele-

vante porque siempre es necesario calificar en -

los conflictos de leyes. maxime que las normas -

conflictuales.se refieren a figuras jurídicas p~ 

ra proponer reglas de solución dP conflicto de -

leyes: 

La calificación pasa a un segundo término. desde 

el punto de vista de los conflictos de califica

ción porque no en todo conflicto de leyes hay --

conflicto de calificaciones. Sin embargo, basta 

que haya conflicto de calificación, para que sea 

necesario en Derecho Internacional Privado, el -

planteamiento y la busqueda de solución a los -

conflictos de calificación". (1) 

(l).Arellano García c. Op. Cit. pág. 633 
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Existen diversas formas para llevar a cabo la calificación, 

y ello ha dado lugar a los siguientes tipos: 

La calificación lex fori y 

La lex causae 

Un tercer proceder que se inició en 1931 abre las posibi 

lidades de una nueva concepción (1) 

Calificación Lex Fori: 

Este tipo de calificación "consiste en lo siguiente: 

para interpretar los conceptos establecidos por la norma de 

conflicto (forma de los actos. lugar de conclusión, contra

tos, etc.) hay que recurrir al Derecho interno". (2) 

A ella se refiere Niboyet en estos t~rminos 11 a nuestro jui-

cio, solamente la lex fori debe ser consultada para fijar -

la calificación (l); en otros términos: la Ley del Tribunal 

que conoce del asunto'' (3), y agrega que 11 la calificaci6n -

es una parte integrante del sistema de Derecho Internacio--

nal Privado de cada país. Desd~.el punto de vista doctri--

nal es, por lo tanto. perfectamente legítimo que el juez no 

pueda nunca consultar más que la lex fori por lo mismo que 

solamente consulta la lex fori para las reglas de solución 

(1). Pereznieto C.L. Op. Cit. pág. 225 
(2). Pereznieto C.L. Op. Cit. pág. 225 
(3). Niboyet J.P. Op. Cit. pág. 347 
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de los conflictos" ( 1) 

La critica a este tipo de calificaciones ha originado la c~ 

rriente opuesta: la calificación lex causae. 

Calificación Lex Causae: 

Este tipo de calificación "considera que la calificación d~ 

be ser hecha con base en la norma jurídica extranjera desi~ 

nada incluyendo sus propios conceptos o categorías, logran

dose con ello conservar con mayor precisión la interpreta-

ción de la relación jurídica concreta (2). 

La calificación lex causae presenta el siguiente inconve--

niente: 11 el p~oblema practico subsistente es en el caso de 

quela norma extranjera regule de diferente manera a la ins

titución de que se trate- Asi, en nuestro ejemplo, el pro-

blema surgirá si, lo que nosotros conocemos por testamento 

estuviera regulado por el Derecho extranjero como una dona

ción". (3). 

Tercer procedimiento: 

El tercer tipo llamado también "metodo comparativo" fué propueJto por 

el Jurista alemán Emest Rabel y su idea consiste en que "la norma ca!!_ 

flictual debe elaborarse de tal manera que prevea la aplicación de 

W: 
(3). 

Niboyet, J.P., Op. Cit. pág. 349 
Pereznieto C. L. Op. Cit. pág. 226 
ldem pág. 227 
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cualquier Derecho ya sea nacional o extranjero• (1), lo que 

se lograría mediante el Derecho comparado. 

Conflicto de Calificaciones.-

Diferenciando la calificación de los conflictos de calific~ 

cidn. nos dice Arellano G. "en cambio los conflictos de ca-

lificación se producen cuando una sola situación de hecho -

es catalogada por las normas jurídicas o por los juzgadores 

de dos Estados distintos. como perteneciente a figuras jurí 

dicas distintas" (2). 

El conflicto de calificaciones puede darse inclusive, si 

los puntos de conexión se designan con palabras iguales, c~ 

mo se vió anteriormente~ en el supuesto de que se denomine 

idénticamente a una figura jurídica que tiene distintos --

efectos (testamento y donación) en cada uno de sus respecti 

vos ordenes jurídicos. 

Realizada una calificación, en el.proceso de solución de un 

problema derivado del tráfico jurfdico internacional, puede 

resultar un conflicto positivo o un conflicto negativo. 

Un conflicto es positivo cuando "ambas normas conflictuales 

reivindican competencia" (3). Hay una "falta de coordina--

ci6n de normas conflictuales''• como es el caso del ejemplo 

(1). Pereznieto C.L. Op. Cit. pág. 228 
(2). Arellano Garcia. Op. Cit. pág. 638 
(3). Pereznieto C.L. Op. Cit. pág. 221 
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que cita Pereznieto Castro: un panameño con domicilio en Ni 

caragua. comparece ante un Juez de ese pafs para determinar 

una cuestión relativa a su capacidad. Para resolver, el --

Juez acude a su propia ley que establece al efecto, la apli 

cación de la ley del domicilio, en este caso la ley nicara

gliense. mi entras que 1 a 1 ey panameña es tab 1 ece que "las 1 e

yes relativas a los derechos y deberes de familia, o al es

tado, condición y capacidad legal de l·as personas, obligan 

a los paname~os aunque residan en paises extranjeros''.En e~ 

te ejemplo se puede observar la falta de coordinación de 

las normas conflictuales que constituye el conflicto positi 

vo. 

Cuando el conflicto es negativo, es decir "en el cual, dada 

la disparidad de normas conflictuales en sentido estricto, 

no habrá propiamente competencia de ninguna de las normas -

en presencia" (1) estaremos ante las condiciones necesarias 

para que se de la f.igura que se estudiará en séguida: el 

renvio. pues "el supuesto esencial para que el renvio se 

produzca consiste en la existencia de un conflicto negati-

vo" (Z). 

Pereznieto Castro. Op. Cit. pág. 218 
Arellano García. Op. Cit. pág. 619 
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El Renvio. -

Cuando el Juzgador, ante un problema., consulta su norma de 

conflicto y ésta le ordena aplicar derecho extranjero. se pu_!t 

den dar dos alternativas: 

a). aplicar las normas materiales extranjeras 

b). consultar las normas conflictuales extranjeras 

En el primer caso, el problema terminará al resolverlo con

forme a la norma extranjera y estaremos en presencia de una 

remisión simple. 

En el segundo caso, si la remisión de la norma de conflicto 

es al Derecho en su conjunto., se pueden dar a su vez., dos -

situaciones: 

1). Que las normas conflictuales extranjeras sean identi

cas o semejantes a las nacionales y; 

2) Que las normas conflictuales extranjeras no sean ide~ 

ticas o semejantes a las nacionales. 

Se ilustra la situación número urro, con el ejemplo que cita 

Pereznieto Castro en su obra: "Ante el Juez de la ciudad de 

México se invoca la nulidad de un contrato celebrado en la 

Argentina por razón de que no se cumplió con los requisitos 

de forma previst~s en este pais''. 

El juez mexicano consultará su norma de conflicto, es decir, 
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el articulo 15 del Código Civil en este caso, que establece: 

"Los actos jurídicos. en todo lo relativo a su forma. se r~ 

giran por las leyes del lugar donde pasen. Y. pues-

to que en nuestro ejemplo el contrato se celebró en Argen-

tina. el juez mexicano consultará las normas sustantivas a~ 

gentinas correspondientes y constatará si efectivamente se 

ha cumplido o no con lo requisitos de forma. 

El articulo 12 del Código Civil 'argentino resultari en este 

caso la norma conflictual extranjera; en él se establece -

que "las formas y solemnidades de los contratos y de todo -

instrumento público, son regidas por las leyes del país do~ 

de se hubieran otorgado" (1) 

En este caso la norma conflictual argentina y la mexicana -

son identicas o semejantes y se confirmará la remisión sim-

ple que hace la norma de conflicto del foro, al derecho ex

tranjero. 

En el caso de que las normas conflictuales no sean idénti-

cas o semejantes, pero que remitan al "derecho del foro y -

si el juez del foro" (2) admite la remisión, se da lugar a 

una figura del Derecho Internacional Privado: el renvio. 

e 1). 
(2). 

Pereznieto Castro L. Op. Cit. pág. 216, 217 
Pereznieto Castro L. Op. Cit. pág. 217 
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Un ejemplo más de la obra de Pereznieto Castro nos da una -

idea de esta última situación: el caso contrario al ante---

ri or. El de un nicaragUense con domicilio en Panamá que --

comparece ante un juez de este pais para determinar una ---

cuesti6¿ relativa a su capacidad. Ya vimos que la ley pan~ 

meña establece al efecto, la aplicación de la ley nacional. 

.En el caso, la ley nicaragüense. 

''Pero la norma conflictual nicaragnense difiere de la pana

mefia. ya que establece: ''la capac~dad civil de los nicara-

guenses se rige por la ley de su domicilio 11
• articulo VI,ler. 

párrafo del Código Civil de 1904). Es decir, que al estar 

el nicaragUense de nuestro ejemplo, domiciliado en Panamá.

resultará, conforme a la norma conflictual antes citada, ---

aplicable la norma panameña. (1) 

Ante este conflicto negativo "no habrá propiamente compete~ 

cía de ninguna de las normas en presencia; pero el juez del 

foro (en nuestro ejemplo el juez panameño) debé resolverlo 

de alguna manera y es por esta razón que aceptará la remi-

sión efec~uada por la norma conflictual extranjera"(2} con-

figurandose así., el renvio. 

(1). Pereznieto Casrto L. Op. Cit. pág. 218 
(2). Pereznieto Castro L. Op. Cit. págs. 218 y 219 



- 69 -

La Cuestión Previa.-

Otra de las eventualidades que pueden complicar la solución 

de un problema del trafico jurídico internacional, consis

te en determinar la ley que habrá de aplicarse a cuestio

nes accesorias y que son o deben ser previas a la solu--

ción de la cuestión principal. El problema es el de dete~ 

minar que ley es la competente para resolver la cuestión -

pre vi a. Pereznieto Castro se inclina por el derecho de la 

cuestión principal pues 11 el Derecho competente para regir 

la cuestión principal debe respetarse en su integridad y, 

por tanto, con sus normas conflictuales, pues de otra man~ 

ra podriamos provocar una 11 desnaturalizaci6n 11 o ''parcela-

miento de ese derecho extranjero competente y entorpecer -

la correcta coordinación Je los sistemas jurfdicos".(1) 

Cita como ejemplo el mismo autor, el caso de una persona -

que fallece estando domiciliada en México y deja en Colom

bia una serie de bienes inmuebles. Para esto la ley colom 

biana dispone en el articulo 1012 de su Código Civil que -

la sucesión se regula por la ley del· domicilio en que se -

abre. 

Un hijo adoptivo del ahora difunto demanda la apertura de 

(1). Pereznieto Castro L. Op. Cit. pág. 225 
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la sucesión en Colombia y el juez colombiano con base en el 

artículo 1012, declara que el derecho aplicable a la suce-

sión es el Derecho mexicano (ley del domicilio del difunto) 

Hasta aqui la remisión simple ha proporcionado la solución 

coordinando las normas conflictuales en juego, pero poste-

riormente se impugna la validez de la adopción hecha en un 

tercer país y, como consecuencia, el derecho del hijo adop

tivo a reclamar la herencia. 

El juez colombiano, antes de seguir adelante, tendrá que r~ 

solver si la adopción cuestionada ha sido válida y con base 

en cual de los ordenes jurídicos que han entrado en juego. 

''en estos t~rminos se plantea el problema de la cuestión --

pre vi a ( 1). 

"La cuesti6n previa, como problema especifico del derecho -

conflictual surge en el momento de la aplicación de una ley 

material extranjera a una cuestión de derecho (llamada pri~ 

cipal, cuestionada o dependiente) que a su vez produce otra 

cuestión (prejudicial, incioental o condicionante) a la --

cual se encuentra ligada por un vinculo de subordinación l~ 

gi co-juridi ca. " ( 2) 

Especificaciones~-

Dentro del grupo que se mencionó en segundo término "Especj_ 

(1). Pereznieto Castro L. Op. Cit. pág. 223 
(2). Acevedo Noriega. Citado por Pereznieto c. Op. Cit. pág. 223 
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ficacionesu se encuentra en primer lugar, el concepto de O!: 

den P úb 1 i co. 

Orden Público.-

Según Pereznieto Castro, el concepto de orden público tiene 

dos connotaciones: 

a) Orden público en derecho interno y; 

b) Orden público en derecho internacional 

Nel concepto de orden público en el Derecho Interno Mexica

no significa un limite a la autonomia de la voluntad'' que -

•puede ocasionar la nulidad del acto jurfdico llevado a ca

bo en ejercicio de la misma" (1) 

En lo internacional, sefia.la, ''se trata de un medio de que -

se vale el organo aplicador del Derecho, normalmente el 

juez, para impedir' la aplicación en er foro de la norma ju

ridica extranjera competente". 

Es de interés al respecto, el siguiente párrafo de su obra: 

"El órgano aplicador del Derecho, al utilizar la técnica -

confli ctua 1 tradi ci anal, puede llegar a i denti ficar y a de

termlnar, como lo hemos visto (mediante el proceso de la c~ 

(1). Pereznieto Castro L. Op. Cit. pág. 229 
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lificación). la Ley normalmente competente. Pero, si en --

ese momento se da cuenta que de aplicar dicha ley se pueden 

provocar problemas en su sistema jurídico, o simplemente -

considera que no resulta conveniente (con base en el canee~ 

to del orden público), el juez tiene amplia discrecionali--

dad para desecharla. Ello resulta razonable en cuanto que 

el juez, en este sentido, debe actuar salvaguardando la --

unidad sistemática de su propio orden jurídico, debido a -

que su sentencia significa la expedición de una norma parti 

cular y concreta que se adicionará al sistema y que debe -

ser coherente con el sistema mismo (1). 

En el mismo sentido Niboyet seftala que 11 la apreciación del 

orden pGbl.ico corresponde al juez de cada pais, estando com 

pre~dida esta función dentro de los limites de sus atribu--

cienes. Es él quien tiene que apreciar en cada caso concr~ 

to si esta noción ha de intervenir (2). 

Por último se anota la definiciórr que dá Arellano García -

Carlos "el orden público es un remedio que impide la aplic~ 

ci5n de la norma juridica extranjera .competente, pues de -

aplicarse provocaría un malestar social, impediría la sati~ 

facción de una ne~esidad colectiva o evitaría la obtención 

(1). 
(2). 

Pereznieto Castro L .• Op. Cit. pág. 230 
Niboyet J.P .• Op. Cit. pág. 408 
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de un beneficio para el conglomerado" ( 1) 

El Fraude a la Ley: 

La noción de fraude a la ley es un "medio utilizado por el 

organo aplicador del Derecho para impedir la aplicación, en 

el foro, de una norma extranjera, con la diferencia de que • 

en este caso, los supuestos son distintos. .. { 2) 

La definición que proporciona Niboyet dice "la noción del 

frau-de a la ley. en el Derecho Internacional Privado, es -

el remedio necesario para que la ley conserve su carácter 

imperativo y su sanción en los casos en que deje de ser -

aplicable a una relación.jurídica por haberse acogido los 

interesados fraudulentamente a una nueva ley" (3) 

El antecedente del fraude a la ley "consiste en la utiliz.!!_ 

ción del mecanismo conflictual para lograr un resultado -

que, de otra manera, normalmente no sería posible. Es de

cir, mediante el cambio voluntario de los puntos de canta~ 

to (nacionalidad, domicilio, etc.) en una determinada rel.!!_ 

ción jurídica, se provoca, a su vez, la aplicación de una 

norma diferente con resultados distintos a los que se ob-

tendrían de haberse aplicado regularmente el procedimiento 

( 1). 

(2). 
(3). 

Citado por Victor c. García Moreno. Tercer Seminario de Derecho 
Internacional Privado. U.N.A.M. 1980 México, pág. SO 
Pereznieto C.L., Op. Cit. pág. 232 
Niboyet J.P., Op. Cit. pág. 441 
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conflictual \ ~. 

Entre diversos autores se han citado ejemplos en lo relati

vo al fraude a la ley.en el renglón de cambio de nacionalf-

dad o de residencia. Así el fraude se comete mediante la -

naturalización de nacionales de un pais,en el que se tienen 

limitaciones o prohibiciones respecto de su capacidad o es

tado civil para, una vez naturalizados obtener, por ejemplo, 

un divorcio (prohibido en su país de origen) y posteriorme~ 

te invocar su nueva ley en el pais que no sanciona dicha fi 
gura jurídica. 

Por eso con el fraude a la ley ''Disponemos pues, de un rem~ 

dio, de una especie de excepción que permite rechazar todo 

cuanto los cónyuges pidan, fundandose en su nueva Ley ... "(2) 

Aplicación de Normas Extranjeras: 

Otro de los problemas planteados por el Sistema Conflictual. 

es el de la aplicación de la Norma Extranjera por el Juez -

del Foro. que "puede ser enfocado desde dos puntos de vista: 

a). El de su explicación Teórica y 

b). el de los problemas que plantea la prictica• (3). 

l. En el primero de el los existen " dos desarrollos doctri 

nales que pretenden explicar la naturaleza y él modo de 11~ 

( 1). Pereznieto c. L •• Qp. Cit. pág. 232 
(2). Niboyet J.P. Op. Cit. pig. 
( 3). Pereznieto C. L., Op. Cit. pág. 233 



- 75 

vara cabo la·aplicación de una norma extraña dentro del 

Sistema Jurfdtco Nacional" {l). 

La italiana o de la Incorporación (rinvio ricettizio) y La 

Inglesa. 

La Doctrina de la Incorporación o Nacionalización de la Nor 

ma Extranjera explica que al ser designada como aplicable -

la Norma Extranjera, por la Norma de Conflicto de Foro, 

ple con la función de convertirla en una Norma Nacional 

CUfil 

. --
que puede ser incluso, interpretada por el Juez Nacional, -

como el resto de las Normas del Sistema. 

Dentro de esta Doctrina existe una variante que niega que -

este proceso se lleve a cabo y dice que lo que ocurre es --

que se da "una fuente de creación normativa'' a cargo de la 

Norma de Conflicto. 

La doctrina Inglesa "considera el Derecho Extr~njero como -

un hecho en el proceso. En el fondo lo que se pretende al 

considerar al Derecho Extranjero como un hecho en el proce

so, es otorgarle al Juez facultades muy amplias para su in

terpretación sin vincularlo con una interpretación previa,2~ 

Esta corriente ha sido adoptada por el Derecho Positivo Me

xicano en los Articulas 284 del Código de Proc~dimtentos C1 

(1). 
(2). 

Pereznieto C.L., Op. Cit. pág. 233 
Pereznieto C.L., Op. Cit. pág. 234 
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viles para el Distrito Federal y el 86 del Código Federal -

de Procedimientos Civiles que dicen "sólo los hechos están 

sujetos a prueba; el Derecho lo estará únicamente cuando se 

funde en leyes extranjeras o en usos, costumbres o Jurispr~ 

dencia" { l) 

3.3.2.- Normas de Aplicación inmediata.-

Esta T~cnica~ debida a •lta creciente intervención del Esta-

do en las relaciones juridicas entre particularesu (2) 11 in

tenta resolver, de manera directa, un problema derivado del 

tráfico jurídico internacional con la aplicación de ciertas 

normas del sistema que, por su naturaleza, excluyen cual---

quier otro recurso" ( 3). 

Dichas normas determinan "su propio campo de aplicaci6n en 

en espacio, abstracción hecha de cualquier recurso al sist~ 

ma de conflicto de leyes" (4). 

Según Arthur Nussbaum, el contenido de las normas de aplic~ 

ción inmediata •será suficiente para que, bajo condiciones 

definidas, deba(n} ser aplicado(s} por los Tribunales loca-

les como cuestión· de orden pGblico, sin tener en cuenta si. 

de acuerdo a las reglas sobre conflictos de l~yes, el con--

(1). Pereznieto C.L., Dp. Cit. pág. 234 
(2). Pereznieto C.L., Op. Cit. pág. 241 
(3). Pereznieto C.L., Qp. Cit. pág. 164 
(4). Satiffol, citado por Pereznieto C.L., Op. Cit. pág. 241 



- 77 -

trato se halla de otro modo gobernado por una ley extranje-

ra. . " { l) 

El maestro Pereznieto dice que mediante la técnica de nor-

mas de aplicaci6n inmediata, 11 se pretende la "nacionaliza-

ci6nn de una relación jurídica que, por sus elementos es ae 

tipo internacional". (2) 

Por su parte Carrillo Salcedo dice al respecto que "el ord.§_ 

namiento jurfdico del foro solo se oreocupa por salvaguar-

dar su cohesión y eficacia interna y de ahí que no conceda 

relevancia jurídica alguna ni a los elementos extranjeros -

presentes, en el supuesto de hecho de que se -:rate, ni a un 

eventual Derecho extranjero con el que aquellos se encontr~ 

sen vinculados" (3) respecto de este tipo de nor~as, son --

ilustrativos los ejemplos que cita Pereznieto Castro Leone~ 

PRIMERO.- "Según el artículo 8-'', de la Ley Monet'1ria de los 

Estado Unidos Mexicanos: .Las obligaciones de pago en 

moneda extranjera, contraídas dentro o fuera de la Repúbli

ca, para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando -

el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que ri-

ja en el lugar y t'echa en que se haga el pago". De esta m-ª-

nera, en un ·contrato de exportación de mercaderías •Celebra-

do fuera de México, entre un exportador mexicano y un impo..!: 

(1). Nussbaum Arthur. citado por Pereznieto C.L., Op. Cit. pág. 164 
(2). Pereznieto C.l. Op. Cit. pág. 241 
(J). Carrillo Salcedo J. A. citado por Pereznieto C.L. Oo. Cit. pág.242 
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tador extranjero, en el cual se convenga el precio en dóla

res estadounidenses, pero se establezca que deba pagarse en 

México. es decir, se trate de una tipica relación jurfdica 

internacional, la norma mexicana (Ley mo~etaria) se limita 

a decir: En cuanto a la obligación del pago, esa relación -

se encuentra 1'nacionalizada 1
' en la medida que no interesa -

en qué moneda se haya pactado el pago, pues el peso mexica-

no es moneda liberatoria en México. Se trata. pues, en es-

tas condiciones. de una norma vinculada con la estructura -

financiera del Estado mexicano y frente a la cual no caoe -

considerar elementos extranjeros 1
'. 

SEGUNDO.- "De manera semejante, el articulo 413 del Código 

Civil establece: "La patria potestad se ejerce sobre la pe~ 

sona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto 

en cuanto a la guarda y educación de los menores, a las mo

dalid~des que le impriman las resoluciones que se dicten, -

de acuerdo con la Ley sobre Previsión Social dé la Delin---

cuencia Infantil en el Distrito Federal". Conforme a esta 

disposici6n, no se tomará en ·cuenta ningGn elemento extran

jero que pueda existir (nacionalidad o domicilio de los pa

dres o hijos), pues en este caso única y exclusivamente se

rán aplicables las resoluciones que se dicten de acuerdo --

con la Ley sobre Previsión Social Mexicana. se trata nuev~ 

mente de una norma vinculada con la estructura familiar y -
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• la protección de los menores. frente a la cual no cabe con

siderar elementos extranjeros" (1). 

3.3.3 Normas Materiales.-

Esta técnica que consiste en el empleo de ciertas normas --

del sistema juridico que "por su naturaleza, tienen voca--

ci6n internacional'' y excluyen "cualquier otro recurso''• i~ 

tenta resolver de manera directa un problema derivado del -

tráfico jur1dico internacional. 

Al respecto Jacques Maury dice "El medio técnico escogido -

por ur. Estado para resolver una cuestión -en la especie re

lativa a la reglamentación de las relaciones internaciona-

les- puede tener, y de hecho tiene una influencia cierta s~ 

bre la naturaleza y la función de la norma que utiliza. En 

efecto, en presencia de una situación con elementos extran~ 

cionales. los legisladores estatales determinan el derecho 

aplicable y. si ellos consideran que su derecho material n~ 

cional no debe intervenir. indican el derecho extranjero a 

que habrá de recurrirse . ... ( 2) • 

Es decir, que al no encontrarse norma material nacional apli 

cable, ~n primera instancia, de manera subsidiaria se recu-

(1). Pereznieto C.L., Oo. Cit. págs.242 y 243 
(2). Citado por Pereznieto C.L .• Op. Cit. pág. 167 
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rriri entonces a una 11 norma de conflictoª del sistema res-

pectivo. para buscar la solución al problema planteado. 

El maestro Pereznieto Castro. dice al respecto ''de acuerdo 

con esta técnica. se pretende que el legislador al expedir 

sus normas. y los jueces, al interpretarlas y dar solución 

a problemas derivados del tráfico jurídico internacional, -

amplien el ámbito regular de la normatividad interna. pre-

viendo supuestos y categorias que rebasen la experiencia j~ 

ridica nacional" (1) 

En el Derecho Positivo Mexicano se encuentran algunas nor-

mas de esta especie y al efecto se citan dos ejemplos: 

a). Artículo 32, Fracción 111 del Codigo de Comercio, "Se 

reputan en Derecho comerciantes: 

"Itl: Las sociedades extranjeras o las agencias y su-

cursales de éstas~ que dentro del territorio nacional 

ejerzan actos de comercio 11 

b). Artículo 258 de la Ley de Títulos y Operaciones de Cr~ 

dito •se aplicarán las l~yes mexicanas sobre prescrip

ción y caducidad de las acciones derivadas de un título 

de crédito, aun cuando haya sido emitido en el extran-

(l). Pereznieto C.L., Op. Cit. pág. 243 
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jero, si la acción respectiva se somete al conocimiento de 

los tribunales mexicanos" (1) 

Por otra parte refiere que "a nivel internacional, este tipo 

de regulación directa se presenta con frecuencia. En el á'!!. 

bito latinoamericano, varias disposiciones del Código de D~ 

recho Internacional Privado (Código Bustamante) de 1928, se 

encuentran estructuradas en este sentido; asimismo es el e~ 

so de algunas de las convenciones interamericanas de las 

que M~xico forma parte, como son la ''Convenci6n Interameri

cana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias'' la ''Convención In

teramericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero'' y 

la "Convenci6n Interamericana sobre Arbitraje Comercial In-

ternacional 11
, las cuales establecen una regulaci6n de tipo 

directo. En el ámbito europeo, las leyes uniformes sobre -

letra de cambio y cheque de Ginebra (1930) y la Convención 

de La Haya, relativa a la ley uniforme sobre venta interna

cional de objetos muebles corporales (1955), eitablecen --

igualmente regulación directa•(2). 

3.3.4 Conflictos de Competencia Judicial. 

El tratadista J. P. Niboyet dice que el "problema de compe

tencia judicial.- Consiste en determinar la au~oridad comp~ 

(1). Citados por Pereznieto C.L., Op. Cit. pág. 244 
(2). Pereznieto Castro L., Op. Cit. pág. 244 
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tente para conocer de los litigios que surjan con ocasión -

de los conflictos de leyes" (lJ y que ese problema debe ser 

resuelto ''con tanto más motivo cuanto que son mucho m~s fr~ 

cuente que los demás conflictos, a causa del papel que de-

sempeña el juez en la determinación de la ley apl1cable"(2), 

al fondo de los problemas. 

Ubicando el tema dentro del rubro que hemos denominado "DI-

versos sistemas de solución 11
, se transcribe la definición que 

da el maestro Pereznieto Castro, al respecto: ''mediante es

ta técnica se intenta determinar directamente la competen--

cía de un Juez o Tribunal frente a un problema derivado del 

tráfico jurídico internacional, con la aplicación de normas 

nacionales" (3) 

La técnica aludida, que es empleada en Inglaterra y los Es

tados Unidos de Amé"rica, ha sido comentada por Emil Dove co

mo sigue "En Europa Continental empezamos por 9uscar: la 

ley aplicable al fondo del derecho y dejamos al final la d~ 

terminación del tribunal competente. Tal es, en efecto, el 

orden cronológico y lógico para un autor desinteresado: el 

derecho nace y seguidamente es reconocido o negado (canfor-

me a las técnicas que hemos citado). 

(1). Niboyet, J.P., Op. Cit. pág. lg8 
(2). Niboyet, J.P., Op. Cit. pág. 732 
(3). Pereznieto C.L., Op. Cit. pág. 169 

Pero los autores in--
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gleses y americanos perciben los fenómenos jurídicos desde 

la posición del juez; los miran desde el otro extremo del 

anteojo. La primera cuestión que se plantea para un Tribu-

nal es la de su competencia: pasará en seguida al estudio -

del fondo del derecho"(l). 

A su vez. la competencia para conocer de alguna situación o 

hecho. puede ser directa o indirecta. 

SerS directa ••.en los casos de conocimiento judicial para la 

adquisici6n de derechos''. 

Seri indirecta 1'cuando se trate del reconocimiento de dere-

chas adquiridos en el extranjero" (2) 

Para mejor comprensión del concepto Conflictos de Competen-

cia Judicial. se concluye: 

''PRIMERO.- Existen ciertos problemas que, derivados del tr~ 

fico jurídico internacional, necesitan ser resUeltos por -

los jueces o tribunales nacionales o reconocer los derechos 

adquiridos o las sentencias expedida~ en el extranjero. 

SEGUNDO.- Para el conocimiento de dichos problemas. los trL 

bunales o jueces nacionales deben decidir en primer término 

(1). Pereznieto C.L., Op. Cit. pig. 169 y 170 
(2). Pereznieto C.L .• Op. Cit. pág. 170 
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acerca de su competencia, decisión que en todo caso será h~ 

cha conforme a las normas jurídicas nacionales. 

TERCERO.- Esta manera de proceder se diferencia de las téc

nicas antes señaladas en la medida que se inicia por la de

terminación de la competencia y no de la norma jurídica 

aplicable al fondo del problema".(l) 

Para efectos de precisión en el concepto de competencia se 

apunta que ''la competencia directa es entonces, en el sent~ 

do que ahora la empleamos. el ejercicio de la jurisdicción 

por el juez en el momento de aplicar la norma general al c~ 

so concreto".{2) 

En tanto que la competencia indirecta es ''el ejercicio d~ -

la jurisdicción por el juez para llevar a cabo el reconoci

miento de la validez jurídica de una sentencia emitida por 

juez diferente"(J). 

Aun cuando la competencia indire~ta se presenta a dos nive

les el nacional y el internacional. para los fines de este 

trabajo se hace referencia a este último. 

Por lo que, "vamos a referirnos ahora al reconocimiento Y -

validez de las sentencias extranjeras y. para ese efecto, -

Ui: 
(3). 

Pereznieto C.L., Op. Cit. pág. 171 
Pereznieto C.L •• Op. Cit. pág. 250 
Pereznieto ·c.L.. Op. Cit. pág. 259 
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es ·conveniente enFocar el análisis de dicha sentencia en --

tres apartados: 

a). El de su carácter probatorio; 

b). El ser considerada como cosa juzgada; 

c). En cuanto a sus eFectos ejecutorios"(l) 

Los requisitos legales para que una sentencia extranjera, 

conForme al Derecho Positivo Mexicano, sea considerada como 

documento público (probatorio),estan contenidos en los Códi 

gos Federal de Procedimientos Civiles yde Procedimientos Civi 

les para el Distrito Federal. 

En cuanto a su carácter de cosa juzgada, •una serie d~ deci 

sienes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fede

ral han establecido la tesis de que, para que opere la cosa 

juzgada, tratándose de sentencias extranjeras, éstas deben 

ser reconocidas por los tribunales mexicanos" (2). 

En cuanto a sus eFectos ejecutorios "el proceso del exequatur 

se encuentra regulado por el Código de Procedimientos Civi

les para el Distrito Federal" en sus Articulas del 599 al 6D8 i.!J. 

clusive. Al respecto es de gran interés el siguiente parrá 

Fo atribuido a Jaime Guasp: "El reconocimiento de una sen-

tenci a extranjera tiene por Finalidad primordial permitir -

(1). Pereznieto C.L., Dp. Cit. pág. 262 y 263 
(ZJ. Pereznieto C.L., Op. Cit. pág. 263 
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que actúe como título de ejecución. en un proceso de esta -

clase (proceso de ejecución). Pero este significado princi 

pal no es, en modo alguno, el único~ una sentencia extranj~ 

ra puede perseguir finalidades distintas de las puramente -

ejecutivas; vgr.: las de fuerza de cosa juzgada material -

que impida la apertura de un nuevo proceso sobre la misma -

materia en el país donde la sentencia se recibe. Por ello 

debemos hablar de proceso de reconocimiento y no de proceso 

de ejecución de sentencias extranjeras. Es más, debe tene~ 

se en·cuenta que ni 

tencias extranjeras 

so de ejecución. El 

siquiera en el caso de ejecución de se~ 

el reconocimiento es un verdadero proc~ 

proceso especial va siempre dirigido a 

reconocer la decisión extranjera, pero no a ejecutarla~ -

pues .. la ejecución de la sentencia reconoc;da se refiere de 

la misma manera que .la ejecución de la sentencia nacional.

La especialidad del ente procesal, que se llama ejecución -

de sentencias extranjeras, está, por tanto, realmente cali

ficada por la finalidad del recon~cimiento. sean cuales --

sean los efectos ulteriores que con ese reconocimiento se -

produzcan" (Becerra Hernindez). (1) 

Para concluir con esta técnica, citamos el pensamiento de -

Pereznieto Castro Leonel "De esta manera, determinada la -

p~imera (la competencia judicial}. la segunda (la competen-

(1).- Citado por Pereznieto C.L., Op. Cit. Pág. 264 
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cia legislativa) será su consecuencia, o sea que el proble

ma en última instancia, se reduce a la determinación de la 

competencia judicial"~(l) 

3.4;- Sistema Mexicano de Derecho Internacional Privado. 

El sistema Mexicano de Derecho Internacional Privado es el 

conjunto de disposiciones legales y principios que rigen 

"el derecho de la nacionalidad, la condición juridica de 

los extranjeros, el conflicto de leyes y el conflicto de 

competencia judicial", (2) que integran el Derecho Positivo 

Mexicano. 

Tales disposiciones legales, así como los principios que -

han inspirado su origen y aplicación tienen procedencia na

cional o internacional, por lo que vamos a tomar la clasif~ 

cación que el maestro Pereznieto C. Leonel hace de las fue~ 

tes del Derecho Internacional Privado. 

Nacionales 

a).

b). -

c).

d). -

(l). 
(2). 

La ley 

La jurisprudencia 

La costumbre 

La doctrina 

Perezniet0 C.L., Op. Cit. pág. 249 
Pereznieto C.L., Op. Cit. pág. 9 
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Internacionales 

a). -

b). -

c). -

d). -

Los tratados o convenciones 

La costumbre internacional 

La jurisprudencia internacional 

La doctrina 

La Ley.- Las normas de carácter nacional del Derecho Inte.r. 

nacional Privado Mexicano. como '1 En la mayoria de los sist~ 

mas jurídicos nacionales. son escasas y se encuentran -

dis~minadas por todo el sistema~(!) a diferencia de otros -

sistemas en los que existe 11 un cuerpo de normas m~s o menos 

completo que han sido llamadas de Derecho Internacional Pri 

vado" (2) 

En tales condiciones 9 se mencionan en seguida las principa-

les disposiciones del Derecho Positivo Mexicano, que por --

sus funciones 9 conforman el sistema nacional de Derecho In-

ternacional Privado, relativas al 11 conflicto de leyesu .. 

Constitución. - Por jerarquía normativa se menciona en pri-

mer lugar el artículo 133 de la Constitución General de la 

República que dice: "Esta Constitución. las leyes del Con-

greso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados -

(1).- Pereznieto C.L., up. Cit. pág. 9 
(2).- Pe1 eznieto C.L., Op. Cit. pág. 17 
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que esten de acuerdo con la misma, celebrados y que se cel~ 

bren por el Presidente de la República, con aprobación del 

Senado, serin la ley suprema de toda la Unión". 

Dicha sisposición establece la supremacía normativa de las 

disposiciones internacionales derivadas de tratados suscri-

tos y ratificados por México. 

El precepto mencionado ha sido objeto de un interesante CQ 

mentario hecho por el maestro Carios Are llano G.., en su citada 

obra,Oerecho Internacional Privado (1). 

Código Civil para el Distrito Federal.- Dentro del articu

lado de este cuerpo legal, de importancia decisiva en la -

solución de problemas derivados del tráfico jurídico inte~ 

nacional 11 destacan entre· los preceptos que se refieren ::. -

la aplicación territorial o extraterritorial de las normas 

jurídicas mexicanas y extranjeras los artículos 12, 13, 14 

y 15. mismos que han sido considerados como los artíc~ 

los que fijan el sistema mexicano de solución de los con-

flictos de leyes internacionales en _el espacio" (2). 

Destaca el extenso e in:eresante estudio que respecto de -

dichos articulas y s~ 31s~ema, llevo a cabo Pereznieto C.-

( 1). -
(2).-

Are llano G. C., Op. '.:it. pág. 127 
Arellano G.C .• C .. Cit. pág. 94 
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Leonel (1). a~í como el comentario a los mismos. hecho por 

Arellano García C. (2) por cuanto a su valor técnico juríd.:!.. 

co dentro del sistema. 

Por su parte Walter Frisch P. di-ce que "Las normas con'flic

tuales mexicanas pueden ser caracterizadas por medio de su 

rasgo y aplicación generales, dado que no existe una varie-

dad o multitud de estatutos conflictuales especiales. El -

centro de tales normas se encuentra en disposiciones civi-

le~, como los artículos 12 al 15 del Código Civil para el -

Distrito Federal en tanto que normas conflictuales especia

les, como el artículo 1593 del mismo Código (respecto a la 

'forma de testamentos). artículo 79. fracción II del Código 

de Comercio ('forma de actos mercantiles), artículos 252 a -

258" de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito -

(títulos de crédi tÓ), artículo 309 de la Ley de Vías GenerA 

les de Comunicación y artículos 2, 3, y 6 de la Ley de Nav~ 

gaci6n y Comercio Maritimo, son relativament; raras".(3} 

Otras disposiciones relativas del Código Civil citado, son 

"los artículos 35, 51, 70, 73, 125, 161, 163, 650, 773 Y ml!_ 

chos otros que se refieren a normas jurídicas nacionales CQ 

nectadas con algDn elemento extranjero".(4) 

( l). -

(2) .
( 3). -

( 4) .-

Pereznieto C.L.. Derecho Internacional Privado, Notas sobre el -
principio territ.rialista y el sistema de conflictos en el Dere
cho Mexi~ano, UNAM 1977, México. 
Are 11 ano G. C. , Op. Cit •. pág. 94 
Tercer Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado.- U'iAM 
l~so. México, pág. 99 
Arellano·G.C., Op. Cit. pág. 9:: 
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De una manera enunciativa y ge~eral, se mencionan las siguie~ 

tes disposiciones del Derecho Positivo Mexicano, que se en

cuentran relacionadas con algún aspecto o etapa de los pro

blemas derivados del Tráfico Juridico Internacional: 

a). Código Federal de Procedimientos Civiles.- artículos -

23 y 24, 

b). Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fed~ 

ral.- artículos del 604 al 608, 

c). Código de Comercio.- articulas 3 

y is. 

fracción III. 13, 14 

d). Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.- artículos 13 y 

14, 

e). Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito.-artíc~ 

los del 252 al 258. Respecto de esta Ley. comenta Ar~ 

llano G. Carlos "En materia de títulos de crédito debe 

tomarse en cuenta que ya es derecho vigente en lo in-

terno, conforme al artículo 133 Constitucional, la Co!!_ 

vención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en M~ 

teria de Letras de Cambio, de Pagarés, y Facturas",(l) 

f). Ley General de Navegación y Comercio Marítimo.- artíc~ 

1 os 2 ·, 3 y 6. 

(l).- Arellano G., Caries .• Op. cit. pág. 666 
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Las anteriores normas son, entre otras, las principales di~ 

posiciones legales del Derecho Positivo Mexicano. que for-

man su sistema de Derecho Internacional Privado. 

La Jurisprudencia.- La jurisprudencia es el criterio unifo.r:. 

me manifestando reiteradamente en la aplicación del derecho 

por un tribunal superior o supremo y contenido en sus sen--

tencias (1). 

AGn cuando 1'en el Derecho Internacional Privado la jurispr~ 

dencia es importante en la medida en que enseña a los jue-

ces la manera· como cierta situación ha sido interpretada y 

resuelta. y ejerce una gran influencia sobre la doctri-

na. en el caso de México. el desarrollo jurisprude~ 

cial en este sentido ha sido casi nulo" (2). 

La Costumbre.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 10 -

del Código Civil para el Distrito Federal la Ley es deroga-

toria de la costumbre. por lo que ~sta ''tiene sólo un car~~ 

ter complementario de la Ley" (3). 

No obstante lo anterior, 11 en Jerecho ~exicano aunque la l.e-

gislación sea precaria en 9erecho Internacional Privado, la 

costumbre no comp le1nenta . a Le.y, ni 1 lena 1 as 1 agunas 1 ega

les como sucede en otros paisesª' (4). 

( 1). -
(2) .
( 3). -
( 4) .-

De Pina V., Rafae 1, Di cci onari o de Derecho. Ed. Porrua 1977 ,México 
Pereznieto C.L., Op. Cit. pág. 17 y 18 
Arellano G.C., Op. Cit. pág. 94 
Arellano G.C., Qp. Cit. pág. gs 
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Por otra parte, "'En el. Derecho Internacional. Privado, l.a -

costumbre es importante, especial.mente en ei campo mercan-

til o comercial. 1' aunque "Este es un proceso o necesaria--

mente nacional". (1) 

La Doctrina.- Está constitu~da por la serie de estudios y 

opiniones sobre temas jur~dicas determinados que originan 

nuevas teorías y principios y de esta manera "contribuye a 

l.a eiaboraci6n de nuevas normas jurídicas" y además "sirve 

de apoye pa~a la resolución de casos concretes". (2) 

El maestro Arel.lana G. Carlos se refiere a la doctrina, d~ 

ciendo que "Para nosotros, la doctrina en el Derecho InteE 

nacional. Privado, más que la trascendencia d una fuente -

formal., tiene el cariz de intrumento orienta or de las l.a-

bores legislativa y judicial". (3) 

Sigue diciendo este autor " ••. doctrinalmente abl.ando del 

Derecho Internacional Privado en México-es una de las ra-

mas del Derecho más olvídadas". (4) 

Los Tratados o Convenciones.- son los acuerd s celebrados 

entre dos o m~s Estados y Organismos Internac·onales, res

pecto de diversos asuntos que les conciernen por medío -

de los cuales se obligan a respetar y ejecuta en su caso, 

(1) Pereznieto c .. Leonel, 
(2) Idem 
(J)Arellano G. Carlos 
(4)Idem. 

Op. Cit. 
p. 19 

Op. Cit. 
p. 130 

p. 18 

128 
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1os pactos materia de 1os mismos. 

El autor Cesar Sepu1veda dice que "cuando 1os tratados p~ 

den ser fuente de derecho internaciona1 1o son de manera -

valiosa, porque se trata entonces de Derecho escrito inte-

ligible, discutido por las partes, óefinido, en uan pala--

bra". (l.) 

Por su parte, Niboyet que concede gran importancia a 1os-

tratados dice que "Al no existir autoridad superior que -

pueda dict~= leyes obligatorias para los diversos países, 

la única ley internacional escrita son los tratados dipl~ 

máticos n • (2) 

Respecto de la naturaleza jurídica de los tratados, el -

mismo autor sostiene que "E1 tratado no es un acto naci~ 

nal sino supranacional" (3), por lo que "El Estado está_ 

obligado, por lo tanto, a respetar el Tratado y a ejecu-

tarlo; y si quiere denunciarlo, debe hacer1o en las for

mas normales y 1ega1es. Si se desentiende de estas ob1~ 

gaciones, corre el riesgo de atraerse las sanciones de1 

Derecho de gentes. La parte contraria, sobre todo en el 

caso de un Tratado de arbitraje obligatorio, no vacilará 

en acudir a la justicia.internacional, la cual apreciará 

(1) 

(2) 
(3) 

Sep~lveda C~sar, Derecho 
l.977, México. f· .. ~ 
Niboyet J.P. Op. Cit. 
Idem Op. Cit. 

Internacional, 

p. 47 
p. 48 

Ed. 



- 95 

s~ uno de los dos Estados na ha cumplido sus obligaciones. 

Hay, por lo tanto, en el momento actual, una sanci6n posi

b1e a 1as obligaciones de los Estadas que han firmado con-

venios de Derecho Internacional Privado". (1) 

En nuestro Derecho Positivo, el artículo 133 constitucío-

nal coloca a los tratados en la m~s alta jerarquía normat~ 

va, junto a la misma Constituci6n y las leyes del Congreso 

de l.a Uni6n. 

Por ocuparse de asuntos relacionados con el Derecho Incer-

nacional Pri~tado e invo.lucrar a nuestro país, _se mencionan 

ensequida las cuatro Convenciones que México ratific6 en -

"La Conferencia Americana especializada en D.I. Pr~ que se 

reuni6 en Panamá (l.975) (2) y que fueron promulgadas por 

el Poder Ejecutivo y publicadas en el Diario Oficial de la 

Federaci6n: 

1.- Convención Intcramer~cana sobre Exhortos o cartas Ro-

gatorias.- Diario Oficial. del 25 de abril de 1978 (3) 

2.- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes -

en materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas.-

Diario Oficia: del 25 de abril de 1978 (4) 

(1) Nibovet J.P. oc. Cit. o. 49 
(2) Per~znieto c. Leonel Oo. Cit. n. 20 
(3) Are1l.ano Ga=cra carios. Oo. Cit. P. 102 
(4) Idem Op. Cit. o. 107 
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Convenci6n Interamericana sobre Arbitraje Comercia1 

Internacional.- Diario Oficíai de1 27 de abril de -

l.978. (l.) 

4.- Convenci6n Interamericana sobre Recepci6n de Pruebas 

en el. Extranjero.- Diario Oficial. del. 2 de mayo de -

l.978 (2). 

Estas convenciones son normas que, conforme a1 artícu1o -

i33 Constitucional, ya forman parte del sistema mexicano-

de Derecho Internaciona1 Privado y son de carácter inter-

nacional. La costumbre Internacional.- En el sistema me 

xicano de oe~echo Internacional Privado lo mismo que en -

el de los demás países, la costumbre se plasma en la abser 

vancia de ciertos principios que generalmente se respetan 

al tratar los problemas derivados del tráfico jurídico i~ 

ternacional, sirviendo de apoyo para su solución. ( ) 

En el Derecho Positivo mexicano existen entre otras disp~ 

siciones, 1as contenidas en 1os artículos 14 y ~S del C6-

digo Civil. para el. Distrito Federal. y e1 l.56 del. Código -

de Procedimientos Civiles para e1 Distrito Federal, que 

consagran 1os siguientes principios: 

- E1 "Locus regit actum" (1a 1ey del. l.ugar rige a1 a~ 

(1) Are1l.ano García Carl.os. Qp. Cit. p. 
(2) Idem o. 11 o. 
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tum" (1.a 1.ey del. lugar rige .al acto) 

"Lex rei sitae" (la 1ey del lugar de los bienes es la 

que los rige) 

"Lex fori" (la ley del tribunal rige el procedímien-

to). (1.) 

La Jurisprudencia Internacional.- De acuerdo con la defin~ 

ci6n de jurisprudencia, las sentencias de los ~r1bunales -

internacionales, deberían configurar la jurisprudencia i~-

ternacional.. Sin embargo "Entre dichos tribunales, al m~s 

importante, la Corte Internacional de Justicia, se ha pro-

nunciado en muy pocas ocasiones sobre cuestiones del D.I. 

Pr". ( 2) 

J.P. Niboyet por su parte, dice que "No existe, en real.i-

dad una verdadera jurisprudencia internacional. Los Est~ 

dos se obligan por medio de Tratados; pero fuera de ellos, 

a ninguna autoridad superior corresponde solucionar los l~ 

tig~os de orden privado ni, menos aun, ejecutar estas dec~ 

siones. Las jurisdicciones de cada uno de los países son-

1os que conocen, por lo tanto, de la interpretaci6n de los 

Tratados". (3) 

De lo anterior se puede conclu~r, que remotamente la juri~ 

prudencia internacional, podría influir en el sistema mex~ 

cano de Derecho Internacional Privado. 

(1) Pereznieto c. Leonel Oo. Cit. 
(2) Idem o. 21 
(31 Nibovet J.P. Oo. Cit. o. 59 

o. 20 
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La doctrina Internacional.- Al respecto Niboyet dice que 

para el Derecho Internacional Privado, la influencia de -

la doctrina tiene que ser más intensa y que "La literatu

ra de este Derecho es verdaderamente abundantfsfma". (1) 

El maestro Pereznieto C. Leonel, se refiere a la doctrina 

en estos tirminos; ''A nivel internacional cumple la misma 

función que se señaló a nlvel nacional, aunque el Estatu-· 

to de la Corte Internacional de Justicia {art. 38) la se-

ñala como uno de los elementos sobre cuya base dicha Cor

te aebe decidir" (2) 

RESUMEN.-

El contrato internacional de coproducción es el acuerdo -

entré dos productores cinematográficos de distintos pai-

ses, para llevar a cabo la realización de una obra cinem.2_ 

tográfica en común. Su clausulado como el de todo contr~ 

to internacional es susceptible d~ interpretaciones que -

pueden resultar opuestas y en consecuencia, necesitar de 

una ·declaración jurídica que resuelva la diferencia suci-

ta da. También puede ocurrir que una o ambas partes del -

contrato falten a su cumplimiento violando sus cláusulas 

y sea necesaria igualmente la intervinción de los tribun~ 

les para decidir y condenar a las partes a su cumplimien

to forzoso. 

(1). Niboyet, J.P., DP.· Cit. pág. 62 
(2). Pereznieto C. L., Op. Cit. pág. 21 
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En los casos de interpretación distinta o incumplimiento 

del mencionado contrato en general surge el problema de

rivado del tráfico jurídico internacional, cuya solución 

y estudio ha sido materia del Derecho Internacional Pri

vado, en su capítulo denominado conflicto de leyes. 

El problema se ha presentado, con sus propias caracteri~ 

ticas, desde la Edad Media hasta nuestros días. A su so

lución se han aplicado diversas técnicas que se han des~ 

rrollado a lo largo de la experiencia historica de los -

ordenes jurídicos de la mayor parte de los Estados del -

mundo .. 

Oichastécnicas. entr:e otras, son: 

a).- El sistema conflictual tradicional 

b).- Norma de aplicación inmediata 

c).- Normas Materiales 

d).- Conflictos de competencia judicial 

En el Derecho Positivo Mexicano se observan algunas de -

estas t~cnicas aunque conservando sus. propias caracteri~ 

ticas, mediante las normas contenidas en sus diversas L~ 

yes, entre las que destacan la C'?._!'stitución General de -

la República, el Código Civil para el Distrito Federal, 

asi como los Tratados y Convenciones suscritos y ratifi

:ados por nuestro pais. 
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C A P I T U L O I V 

ARBITRAJE INTERNACIONAL. 

Paralelamente a las técnicas de solución a los problemas d~ 

rivados del Trafico Jurídico Internacional expuestas, se ha 

desarrollado la figura jurídica del arbitraje, cuyo concep

to se trata en seguida: 

Arbitraje.- Se entiende por arbit~aje, aquella "institu--

ción jurídica que permite a las partes confiar la decisión 

de una controversia. a uno o más particularesu (1). Esta -

institución es de origen contractual pues "la potestad ~e -

resolver una controversia por los arbitras deriva de la vo-

Juntad de las partes, reconocida por la Ley"(2). 

Por tal razón José Becerra Bautista, clasifica al arbitraje 

como un sustitutivo de la juris·dicción "y precisamente del -

proceso contencioso de conocimiento, por lo cual no tiene -

sentido atribuir a los arbitras facultades de naturaleza -

distinta al puro conocimiento y resolución d~ una controve~ 

si a" ( 3). 

Por su parte Carlos Arellano García dice que "En el arbitrJ!_ 

je la nota esencial es el sometimiento de una o varias si--

( l). -

(2). -
(3) .-

Becerra B. José.·- El Proceso Civil en México, Ed. Porrua 1974, 
México, pág. 16 
Idem pág. 387 
Idem pág. 388 
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. 
tuaciones concretas controvertidas a la decisión de perso--

nas que no ejercerán la función jurisdiccional en represen-

tación del Estado, con el imperio que al Estado correspon-

de" ( 1) 

En el Derecho Positivo Mexicano el arbitraje se origina en 

el llamado compromiso en arbitras o en la llamada cláusula 

compromisoria, que se pactan por las partes en el convenio 

o contrato respectivo y se encuentra previsto y regulado 

por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito F~ 

deral en los articulas del 609 al 636. Estas mismas disco-

siciones. preveen. además del comprom;so en arbitres y 1J -

cláusula compromisoria. el contrato de arbitraje, así como 

todo lo relativo al juicio arbitral. 

El compromiso en arbitras o la cláusula compromisoria esti

pulan la voluntad de someter un negocio deter~inado a la d~ 

cisión de los arbitras y surte efectos entre las partes que 

celebran el convenio o contrato respectivo, lo cual a su -

vez da origen a otro contrato llamado contrato de arbitraje 

por el que Jos arbitras aceptan su designación. Dice Carn~ 

lutti "que con el nombramiento y la aceptación de los arbi-

tras. se forma el con~rato de arbitraje. el cual diTiere --

(1).- Arellano G. Carl.os.- Op. CH. pág. 790 
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del compromiso en arbitras en su función. porque mientras -

el compromiso confiere a los arbitras la potestad de juzgar, 

en el contrato de arbitraje, se delimitan las obligaciones 

y derechos de los arbitras frente a las partes" (1). 

Humberto Briseño Sierra expresa que el Arbitraje se estruc-

tura por cuatro cuerpos que son: Mun acuerdo, un procedi---

miento. un laudo y una ejecución. Los cuerpos no son cons-

tantes en la práctica, pero indispensables en la teoría pa

ra delimitar la institución y distinguirla de otras figuras 

l imitrofes. Corrientemente se altera la composición o se -

busca disminuir su número para favorecer el cumplimiento e~ 

pontáneo del laudo" (2). 

Podemos concluir el concepto de arbitraje, señalando algu--

nas de sus carácteristicas, que derivan de su naturaleza y 

de la Ley. 

1.- El arbitraje es de origen contractual y sustitutivo de 

la jurisdicción. 

2.- Por el arbitraje se puede resolver una controversia 

presente o prevenir una futura. 

3.- Los arbitras caree.en de la exsecutio, por lo que requi~ 

ren el auxilio de los organos jurisdiccionales. 

(1). Carnelutti, citado por Becerra B. José, Op. Cit. pág. 389 
(2). Briseño s. Humberto, citado por Arellano G. Carlos, Op. Cit.pág:790 
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4. La resolución arbitral, que lleva el nombre de laudo.

requiere la homologación o resolución de~ Juez para p~ 

der ser ejecutada, en el caso de renuencia del condena-

do. 

Arbitraje Internacional.~ 

Esencialmente la figura del arbitraje en el plano interna-

cional es la misma que en el nacional. 

L·a diferencia se encuentra en el tipo de asuntOs .o negocios 

objeto del arbitraje y en el elemento personal que los som~ 

te al juicio arbitral. Mientras en el ambito nacional son 

personas en lo individual, en el internacional pueden ser -

los Estados quienes sometan algún asunto al juicio de arbi-

tres. 

Cesar Sep~lveda define al arbitraje como "el método por el 

cual las partes en una disputa convienen en someter sus di

ferencias a un tercero, o a un Tribunal_ constituido espe--

cialmente para tal fin, con el objeto de que
0

sea resuelto -

conforme a las normas que las partes especifiquen, usualmeil 

te normas de derecho int:arnacional, y con el entendimiento 

que la decisión ha de ser aceptada por los contendientes c~ 

mo arreglo final" (l}. 

(l}. Sepulveda, Cesar.- Op. Cit. págs. 389 y 390 



- 105 -

A partir de la Convención de la Haya de ¡go7 y su antecede!! 

te de ¡3g9 el arbitraje internacional tuvo gran importancia 

en la solución de los problemas entre los Estados •. En dicha 

convención, se expresaba qué "En las cuestiones jurídicas -

y en primer término, en las cuestiones sobre interpre~ación 

o aplicación de los tratados internacionales. las potencias 

contratantes reconocen el arbitraje como el medio más ef'i--

caz y al mismo tiempo, el más equitativo para resolver los 

conflictos que no nayan podido solucionarse por la via di-

p:omiit1ca " ( 1). 

La importancia y el auge del arbitraje como institución, -

originó el establecimiento de la Corte Permanente de Arbi-

traje que a su vez fué el "necesario antecedente de l• Cor-

te Internacional de Justicia 11 (2). "Pero desde los afios --

treintas, el arbitraje perdió mucho impulso y hoy se encuen 

tra relegaao a una posición secundaria. ( 3) 

La mencionada institución no se ócupó de.los asuntos del D~ 

recho Internacional Privado en el renglón del conflicto de 

leyes. 

Arbitraje Internacional Privado. 

(1). 

(2). 
(3). 

Articulo 16 y 38 de los Convenios de la Haya de lSgg y lg07.- cit.2. 
dos por Sepulveda. Cesar, Op. Cit. pág. 3go 
Sepulveda. Cesar, Op. Cit. pág. 3g2 
Sepulveda, Cesar, Op. Cit. pág. 391 
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Así como en derecho internacional se dió impulso al arbitr~ 

je, tambt~n "A principios de este siglo se inició un movi-

miento codificador mediante convenciones y tratados interna-

cionales'' que ha dado base en~re otros, al establecimiento 

del arbitraje comercial internacional. 

La creciente necesidad de resolver los problemas derivados 

del tráfico jurídico internacional en la rama del comercio, 

ha dado como resultado que las conferencias (1), se ocupen 

de los problemas cotidianos que surgen en dicha actividad -

entre particulares de distintos paises. 

Dichas conferencias han culminado con el establecimiento de 

organismos internacionales especializados permanentes, así 

como con la celebración de convenlos multilaterales que ---

sientan las bases para "la codificación de principios uni-

formes o de reglas conflictuales comunes"(2). 

A dicho propósito (establecimiento del arbitraje comercial 

internacional) han servido.de base las siguientes convenciQ 

nes: 

12 Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las 

Sentencias Arb1tr•l=s Extranjeras.- Diario Oficial del 

22 de junio de 1971. (.3). 

{l). Reuniones de juristas, que representan oficialmente a sus paises 
para la elaboración de un tratado o convención. 

~2). Pereznieto, C.L., Oo. Cit. pág. 22 
J). Conferencia de la O.N .U. de 10 de junio de 1958. 
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22 Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial -

Internacional.- Oiario Oficial del 27 de abril de----

1978. ( 1) 

En un segundo grupo se relacionan otras convenciones, rati

ficadas por México, que pueden ser aplicadas, tanto a las -

técnicas de solución a los conflictos de leyes ya estudia--

dos, como a los procedimientos arbitrales internacionales -

que se llevan a cabo por particulares, comerc1antes o no.-

12 Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rog~ 

torias.- Diario Ofiéial del 25 de abril de 1978 (2). 

22 Convención Interamericana sobre conflictos de Leyes er. 

Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas.- Di~

rio Oficial del 25 de abril de 1978. (3) 

32 Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas -

en el Extranjero.- Diario Oficial del 2 de mayo de ---

1978. (4) 

42 Protocolo Adicional a la Convención Interamericana so-

bre Exhortos o Cartas Rogatorias.- Diario Oficial del 

28 de abril de 1983. (5) 

52 Convención In~eramericana sobre Conflictos de Leyes en 

Materia de S0c1ecajes Mercantiles.- Diario Oficial del 

(1). C::mf'er~ncia de Pana,:-,.S: de 30 de enero de 1975~ O.E.A. 
(2). ldem 
( 3). r dem 
(4). Idem 
(5). Conferer.~ia de Uruguay de 8 de mayo de 1979. 
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28 de abri 1 de 1983. ( l) 

62 Convención lnteramericana sobre Prueba e Información -

acerca del Derecho Extranjero.- Diario Oficial del 29 

de abril de 1983. (2) 

Los organismos internacionales que se relacionan con el ar-

bitraje comercial, se ocupan de los dos aspectos fundament~ 

les del asunto: su estudio, investigación y fomento, asi -

como el procedimiento arbitral directo. 

a). Como antecedente importante de los organismos señala--

( 1). 
(2). 
(3). 

(4j: 

do~ en el primer grupo, se encuentran en general. los 

congresos (3) que se han llevado a cabo,en distintos -

lugares y épocas, cuya tema ha sido el arbitraje como: 

12 El Congreso Internacional de Arbitraje de París en 

1961. 

22 El segundo Congreso Internacional de Arbitraje de -

Rotterdam en 1966 

32 El tercer Congreso Internacional de Arbitraje de V~ 

necia en 1969 

42 El cuarto .Congreso Internacional de Arbitraje de -

Moscu· en 1972 

52 El quinto Congreso Internacional de Arbitraje de -

Nueva Oelhi de 1975 

62 El sexto Congreso Internacional de ·Arbitraje de Mé

xico de 1978 (4) 

Conferencia de Uruguay el 8 de mayo de 1979 
Idem 
Reuniones a título privado que celebran los juristas para inter
cambio de conocimientos y opiniones. 
?5queiros, José luis.- El Arbitraje Comercial Internacional.-COEO. 
u"l\M. IMGE y J\OAEl • 1983 F'.é~i <'.O, págs. 146 y 147 . 
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El antecedente necesario de estos organismos lo constitu-

yen las conferencias que les han dado origen. por medio de 

sus acuerdos de creación respectivos. 

Dichos organismos son: 

1 - La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Me~ 

canti 1 Internacional (UNCITRAL) 

De esta comisión se expresa el maestro José Luis Siqu~_ 

ros diciendo que 11 no puede dudarse que los trabajos re~ 

!izados ~or la UNCITRAL constituye una piedra angular 

en el edificio del arbitraje comercial internacional"(l). 

2.- La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial ---

( CIAC) que funciona a traves de secciones nacionales -

en la mayor parte de las naci enes latinoamericar.as. 

3. - La Comisión Económica para Europa.- ( CEPE) 

4. - La Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente --
(CEPALO) 

5.- La Comisión Económica para Africa (CEPA) 

b). Centros de Arbitraje 

''Los principales Centros de Arbitraje que actualmente 

operan en el mundo~ son los siguientes: 

Australia: Centro CEPALO de Arbitraje Comercial Inter

nacional. 

Bélgica: Centro Belga para el Estudio y la Práctica -

del Arbitraje Nacional e Internacional. 

(1). Siqueiros • .José Luis.- Op. Cit. pág. 139 
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Estados Unidos de América: Asociacion Americana de Ar

bitraje. 

Francia: Cámara de Comercio Internacional. 

Hungría: Presidium del Tribunal de Arbitraje constituj_ 

do en la camara de Comercio. 

Japón: Asociaci6r' de Arbitraje Comercial del Japón. 

Union Soviética: Cámara de Comercio e Lndustria de la 

URSS. 

1tos anteriores Centros cumplen una permanente labor en fa-

vor del arbitraje. No se trata de academia de investiga--

ción científica, ni de ~;nstitutos que auspicien estudios -

jurídicos en la materia. Estamos en 

mas que actúan en la diaria tarea de 

presencia de organis

resolver las contra--

versias que se suscitan en el comercio internacional. ·co

rresponde a ellos convertir en realidad los principios te.2_ 

ricos del arbitraje y los resultados de su actuación pueden 

ser los instrumentos más persuasivos sobre las bondades de 

dicho método" (1). 

RESUMEN 

El arbitraje, como se ha visto, es una institución muy util 

en el órden jurídico interno y en el internacional a la que 

1a,; p.Jrt:es acuden con 1u intención de llegar a un acuerdo~ 

:1 en la que someten al conocimiento de personas dignas de -

(1). Siqueiros, José Lu;s.- Op. Cit. págs. 147 y 148 
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confianza asuntos en los que éstas son expertos. a diferencia 

del Juez ordinario. 

Dice el maestro Cipriano Gomez Lara respecto del arbitraje, -

que 11 Su utilidad depende de varios factores, por ejemplo. ahi 

donde la administración de justicia es lenta. cara. mala, pe

nosa. difícil y poco acertada. el valor del arbitraje como 

sus~ituto de una función juridiccional mal administrada es 

magnifico". (1) 

En el plano internacional, el arbitraje ha em~esado a estruc

turarse de manera decidida, mediante el establecimiento de o~ 

ganismos permanentes y el movimiento codificador, promulgand~ 

se reglas de carácter obligatorio en la mayor parte de los o~ 

denes juridicos de los paises que han suscrito y ratificado -

las convenciones que establecen las bases jurídicas interna-

cionales y nacionales, tendientes a la organización y funcio-

namiento de dicha institución, con la que se logra un avance 

definitivo en la solución de los problemas derivados del trá

fico jurídico internacional en beneficio de sus nacionales d~ 

dicados a actividades extrafronteras y del mismo Derecho Inte~ 

nacional Privado. 

( l). 
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CAP I: UUJ V 

INVERSION EXTRANJERA 

Con~·-.::to: Inversi5n es la acci6n y efecto de invertir y. a sµ 

vez~ in.ertir~ hablando de caudales. se refiere a su· empleo, -

gas~=~ y colocación en aplicaciones productivas~ según el Dic

cl0~ario ce la Lengua Espaftola- (l) 

C:..:c.n.:10 di ch os caudal es proceden de un pais dist_into al que se 

1 nvi er: rea1iza el fenómeno denominado inversión extran-

jera. M ~spec~o el maesLro Carlos Arellano Garcia. dice que 

"La calificación de extrar.jera a una inversión deriva de la cir--

cuns~ancia de la inmedia~a proc2dencia de los recursos del ex

t.erior al pais er1 que la inversión se coloca 11 (2) 

De las diversas definiciones que existen de Inversión Extranj~ 

ra. algunas destacan el elemento personal o autor de la inver-

sión, mientras que otras le dan relevancia a la procedencia de' 

los recursos a invertir, así como al ~cto mismo. 

Por su parte, Victor L. Urquidi, dice que la inversión extran-

jera_ es "un pasivo a favor de no residentes, esto es, personas, 

empresas, bancos, gobier.nos, etc., de otros paises y organis-

mos internacionales." (3) 

La ~xposición de motivos de la iniciativa presidencial de la -

(1). Diccionario de la Lengua Espanola, Real ~c•d~mia Espaftola, ~adrid 1970 
(2). Arellano Gorcia C.. Op. Cit. pág. <:74 
{3j. Ur~uidi, \'ictor L .. , citado por krellano García C., Op. Cit. pbg. 47~. 
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Ley para promover 1a Jnversión Mexi~ana y Regular la Inversi6~ 

Extranjera .comprende· ambos ·elementos. al definir la inversi6n -

extranjera diciendo que seri •aquella que realicen directamen-

1:e las personas físicas o morales extranjeras y la que se efe_;;_ 

tue a traves de sociedades mexicanas con mayoría d~ capital -

extranjero o controladas por extranjeros-"(!) 

Por su parte Carlos Arellano García define a la inversi6n ex--

tranjera como ''1a acci6n y efecto de colocar capital. represen 

tado en diversas formas, en un pais diferente al que oertene--

cen y residen 1as personas físicas o morales beneficiarias de 

la aplicación de recursos". (2) 

Clasif"icación.-

La Inversión Extranjera puede ser estudiada y tratada desde di 

versos puntos de vista. para 10 cual se le clasifica desde an-

gules diferentes. Dice Carlos Arellano García que '1 La mis 

usual y tradicional de las clasificaciones es aquella que hace 

referencia a la inversión extranjera directa en oposición a·la 

inversión extranjera indirecta .... (3) 

:nversi6n Directa.- Ses~n Ricardo ~endez Silva, se le dice ''al 

d~~;Jlaz;:r,¡iento de capit ,1 pe,... ::iersonas privadas para emprender 

nE:",:•.:os :n el exterior' (4) 

Citada pcr .;r-e11ano 0. :a les, Op.Cit. ¡:;§g. 475 
Arellano S~r"CÍC c .• -~~ e t. ;:. g . .¡75 
Are llano ~.=r-cía C-. C.p C t. p g. t.!76 
···~.:::nc!ez Silva, ?;.icardo 1:.;t do;::¡ r .::..rellano García c ... Op. Cit. pág.476 
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La inversi5n Indirecta.~ Es "la que se celebra fundamentalmente 

a traves de pr~stamos.· entre organismos pGblicos o entr~ go---

biernos" ( 1) 

En la inversión directa el inversionist~ realiza actividades -

en el ''pais huesped''. mientras que en la indirecta el tenedor 

de capital lo coloca mediante ~ia ce1ebraci6n de emprestitosn 

o forffiaS analogas. como las emisiones de tlt~los y su coloca-

ci5n en el mercado de valores de otro Estado que es el que re~ 

liza la inversión al adquirirlosº (2) 

También se clasifica la inversión extranjera de acuerdo con el 

"punto de vista subjetivo y objetivo. Aquella. ser~ la reali-

zada por cualquiera de los sujetos del articulo 2~ (de la Ley 

para promover la Inversión Mexicana y Regular 1a Inversión Ex

tranjera) "·objetiva. la que se refiere a los actos y negocios -

juridicos comprendidos en· la legislación sobr~ inversiones ex

tranjeras" .. (3) 

Existe una basta bibliografía de autores nacionales y extranj~ 

ros que trata extensamente el tema de la inversión extranjera 

y en la que se enumeran en forma por demás interesante las -

conveniencias e inconveniencias de la inversi5n extranjera y 

que por lo reC~cido de.este modesto trabajo, no se tratan en -

~1 mismo, pero que, tienen una trascendencia fundamental ~n la 

economía del pais receptor de la inversién .. 

( l}. 
(2}. 
( 3). 

:·:2ndez S. Ricardo, citado por J:i.rella'lo García Carlos. Op .. Cit. ¡:.~g-~76 
!dem 
Barrera G., Jor~e-, la Regulación Jurí.dica de las ir.versiones e~~rcr.
jeras en r-~xico t.::\A~-1 i·~éxico 1981 p§g .. 51. 
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Asimismo la po11tica gubernamental del pais en materia de in-

versión extranjera ha limitado la misma cuando se trata de --

ciertos recursos y determinadas ramas de la actividad que se -

consideran exclusivas de la. competencia estatal o reservadas--

sólo a mexicanos, lo que se explica historicamente y responde a 

estrategias del desarrol Jo naciona 1. 

A ello se debe que desde el 29 de junio de 1944 en que se --

dict.1' el llamado decre.to de emergencia. con motivo de la -sus-

pensión de garantías constitucionales. se hayan dictado acuer

dos •por la Secretaría de Relaciones Exteriores para controlar 

y restringir el monto de la inversión extranjera =n diversas -

actividades que la justificaran, en Jos términos del propio -

decreto {considerando rvJ• (1) 

•por Acuerdo del 17 de abril de 1945, la Secretaria de Relaci~ 

nes Exteriores incluyó dentro de esa limitación a les empresas 

de radiofusión, producción y exhibición de películas cinemato-

grá"fi cas;. { 2) 

Desde entonces la inversión extranjera en~ la producción de pe

liculas cine1natogrificas se encuentra restringida al 49% de e~ 

pital sxtranjero. 

(1). Barrera Sraf Jcrge.- Qp. Cit. plg. 16 
(2). Idem 
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5.1. ENFOQUE PARTICULAR A LA COPROOUCCION CINEMATOGRAFlCA.-

La regulación de la inversión extranjera en general se encuen-

tra en las disposiciones contenidas en la Ley para Promover la 

Inve~sión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. que entre 

otros establece lo que se considera como inversión extranjera-

en su artículo 22., que dice: 

''Para las efectos de esta Ley se considera inversi6n extranjera 

la que se realice• por: 

1.- Personas Morales Extranjer;s; 

11. -

111.-

IV.-

?~rsc~as fisicas ex~ranjeras; 

Unidades económicas extranjeras sin· personalidad juridi-

ca; y . 

Empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente 

capital extranjero o en las que los extranjeros tengan. 

por cualquier título. la facultad de determinar el mane

jo de la empresa. 

Se sujeta a las disposiciones de esta Ley, la inversión extran-

jera que se realice en el capital de las empresas. en la adqui

sición de los bienes y en las operaciones que la propia ley se 

La coproducción cinematogrbfica internacional se lleva a cobo -

mediante la celebración de un contrato, en el que una de las 

partes es persona física o moral extranjera, que se obliga a 

~portar un porcentaje del costo de la película terminada, esti

pulandose como contraprestación, su derecho a un internegativo 
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'(original} de la pelicula, asi como su derecho exclusivo de -

distribución y exhibición en determinados paises. 

Este hecho, de acuerdo a la disposición anotada, implica los 

elementos de la inversión extranjera por lo siguiente: 

a}. El contrato qúe al eFecto se celebra es una de las oper~ 
cienes a que se refiere la L1~y para Promover la Inversi6n 

Mexicana y regular la Inversión Extranjera (1). 

b}. Es una persona moral extranjera, aunque también puede 

ser una persona física, quien coloca recursos en el pais, 

junto con el productor nacional. 

c). Dichos recursos proceden del exterior en la proporción -

que corresponde a la parte extranjera 

d). Las utilidades del coproductor, salen del país huesoed,-

hacia uno o varios paises distintos como ber.eficio pro--

dueto de la inversión. 

Con los elementos anotados, se concluye que la coproducción e~ 

nematográfica internacional, por lo que respecta al productor 

extrar1jero que en·ella interviene, es inversi5n extranjera y -

queda sujeta a las disposiciones de la legislación aplicable. 

{1)·. !..es coeraciones de inversión extranjera pueden ser de naturaleza CD_!! 
tract~al, que son las wás frf:cuentes. . Barrera Graf J., Op. Cit. 
;:iág. sa. 
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RESUMEN.-

Inversión Extranjera es la colocación de recursos que hace el 

inversor en un pais· distin:o al que §1 certenece oara lograr -

utilidades~ que regular~ente sa1en ~el paj$ ''huesoed''. 

Conforme a nuestra legislación positiva. 1a inversión que rea1j__ 

zan las personas fisicas o morales &xt~anjeras~ es inversi5n e~ 

tranjera. sujeta a 1as disposiciones.,. en este caso, de la Ley -

p~ra Promover la Inversión Mexicana y RsguJar la inversidn ex-·

tranjera. 

Se supone siempre oue los recursos invertidos por los extranje

ros pro vi en en del exterior. 

Existe una gran variedad de actos por los que se reaiiza iover

sión extranjera y entre ellos~ de manera común. estan los con-

tratos que celebran las personas físicas o morales ex~ra~jeras 

con los nacionales del pais en que se invierte. 

El contrato Ce coproducción cin~~atográfica se celebra ~ntre -

proéuctores extranjeros y oroduc~ores Gacicnales ¿n el ave 1a -

aportación extranjera consiste en re:-cu,..Sos pravE:nientes del '=:X

terior y el producto corrr;:ispondiente al extranjero~ sale del -

pais para su explotaci5n en diversos territorios~ en exclusiva. 

.j 
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Esta operación por sus caracteristicas. coloca a dicho con~ra~o 

~n el supuesto previsto por 1a Ley m~ncionada. por lo que como 

acto de ir.versión ex-cranjera debe· someterse a sus dictados en-

tre los cue se encuen't.ra e1 Porcentaje cue se sefta1a a la inve~ 

si5n extra~jera, co1no la inscripci6n en el Registro Nacio~al de 

Inversiones Ex~ranjeras bajo pena de nuli¿od del acto., dispues

~o en el art{culo 23 de la Ley ~ara Promover 1a In~ersi6n ~e~i

cana y regular la !nversi6n Extranjera. 
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CONCLUSIONES--

1-- Varios son las motivos que llevan a los productores cin~ 

ma~ográficos a concer~ar la producción en cow.ún de obras cir.ew~ 

-tográficas (peticu1as) entre los oue se encuentran con nás fre

cuencia el abatimiento de costos de 1a producción y la conve---

niencia de hacer intervenir eiecen=cs de reno~br~ o tecas que -

hagan ren~ab1e ~na ccproCucciór.. 

Es~a ~oéalid2C ha sido ut;lizada. an~e la situación dificil que 

la producc~ón ci~e~atogrifica atraviesa, corno una· alternativa -

Ce solución. 

2.- La co~roCucción con sus caracteris~icas, se define cor.o 

un fe~o~eno cue ~u~Ca regulado cor varias ramas del Derecho P~

sitivo en su organización y funcion~miento inte~nos, de los que 

se ~erivan distin~as clases de relaciones juridicas. que sen 

~or~ados por las 1eyes respectivas. 

La coproducción mis~a como acuerdo entre los productores. queda 

definida co~c Ln contrato en general. pues participa de tal na

turaleza aunaue ne es~e regulado especificacente por el Derecho 

Positivo. en este caso por el Cédigo Civil o por el Código de -

Com~rcio. 

La producción se regula por diversas leyes positivas, cc~o ~is-

=ales. lc~craies. etc. 
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La coproducción es un acuerdo entre productores que se plasma -

en las clausulas de un contrato y como tal, es regido por las -

disposiciones del Código Civil. relativos al contrato en gene-

ral. en cuanto a sus elementos es~nciales y de vaJi¿ez. 

J.- La coproducción interr.acional cinernatográTica7 ta~b1én -

se realiza ~ediante ia celebración de un contrato Qüe lleven a 

cabo uno o ~ás ~roductores extranjeros con uno o ~as oroducto-

res nacionales .. 

ésta circunstancia y el resto de las clausulas del contra~o ha

ce que ~ste pueda ser regido por los.respectivos ordenes jurídi 

ces de los oaises a que pertenezcan los coproduc~ores en aiguno 

de sus aspectos, co~o puede ser la capacidad de ias oar~es, ~i 

lugar de celebración, Pl lugar de ejecuci6n, etc .• 

Para solucior.ar el proble~a del tráTico jurídico in~err.acional 

es preciso éeterminar c~al es la r.orma jurldica com~e~ente, ~a

ra en seguida y en !:>ase a esa ley, resolver el problerr:a part.ic_!!. 

lar s~sci~ado o interpretar el contrato cuestionado. 

Al efectv y para saber cual es la 1egislaci6n aplicable a un -

ccntr~to inter~acional, A~i co¡no a c~alcuier o~ra cuesti6n del 

Conflicto ée Leyes, se acude a los siste~as que al respecto se 

han ¿struc!uraCo y desarrollado por el Derecho Internacional -

?riva¿o ~e :os jistintos paises cue se rel~ci~nan sn~re si. 
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A1 sistema que por lo común se acude al presentars~ el problema 

es la técnica conflictual tradicional, sin embargo al lado del 

desarrollo de esta o posteriormente,se han desarrollado otras -

~§cnicas que resuelven el problema de manera directa y por ende 

se si~plifica su solución. 

~~ ~erecho Positivo Mexicano. se encuentran dispersas algunas -

cisposiciones de esta clase de técnicas recientes de solución 

de los conflictos de Leyes. que se complementan con disposicio

nes co~:~~ic~~ en Convenciones suscritas y ratificadas por----

M§xico. 

~ - En lo in~erno y ~n lo inte~nacional se ha h~cho use de -

~a figura del arbitraje por las ventajas prácticas que aporta. 

~n nuestrc derecho el arbitraje es regulado en forma completa 

~or el C6digo ~e Procedimientos Civiles del Distrito Federal., -

~ara que 1as par~es que comprometan en arbitres un negocio se -

ajus~en a su disposici6n y logren la homologaci5n j11dic~al. 

Al co~ercio internacional se le ha a?l;cado el arbitraje, exis

tiendo en la ac~ualidad ~na corriente que ha fortalecido doctri 

nalffiente la institución y está llevandose a la práctica en va-

rios paises el uso del arbitraje coi~ercial internacionalT por -

las conveniencias que Feporta su establecimiento y funcionamie~ 

to entre co~erciantes o noT que operen extrafronteras de manera 

cotidiana e i~~ortante. 
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A este desarrollo sirven las recientes convenciones de Panamá y 

Uruguay. suscritas y ratificadas por varios paises integrantes 

de la O.E.A. y de la O.N.U .• entre ellos México. 

Con lo anterior los comerciantes y ernp,-esarios cuentan con un -

instrumento verdaderamente útil, en e1 trafico jurídico inter~~ 

cional. 

s.~ De acuerdo a la definici6n que dan diversos autores~así 

como la Ley res;>ectiva, los act.os jurídicos que realizan los coprc

ductores cir.ematográficos extranjeros. se c1asif~can como actO$ 

y operaciones reguladas por la Ley para Promover la Inversión -

Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, quE deben regirse -

por· sus disposiciones. 

6.- La coproducci6n cinematogrifica ~nternacional ya vimos -

que juridicar.;en:te, se inscribe en el marco de los cent.ratos in

ternaciona1es y participa de su naturaleza y problemática. 

Son varias y distintas las formas y procedimientos que existen 

para res~lver y solucionar los problemas que se presentan rela

tivc5 a 1a legislacióÍ1 que les es aplicaQle. 

En b~se a 1a ~r:visión de dichos proQ1~mas 1 se podrá adoptar la 

via Je sc~uci6n ~5s adecuada. 
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