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IA IDEA DEL DERECHO.INTERNACIONAL PRIVADO 

En ésta parte inicial de nuestro trabajo, tratando de in

troducirnos en lo que el Derecho Internacional es, haremos refereD 

c1a al ten&meno que le da contenido. Asimismo, para lograr dsta fl 
nalidad hablaremos del concepto de soberanía, esperando que la pr~ 

· tensión esencialmente ex9l1cativa de tal conjugacidn result1; ade--

cuada. 

Para finalizar ésta primera parte, ademds de hacer alu- • 

sión a una concepción ideal en la materia, mencionaremos brevemen

te sus finalidades. 

Bien pudiera decirse que a los Estados actuales les es •• 

inherente un sistema de Derecho que, ademds de darles substclllcia • 

en el panorama jurídico, los manifiesta como entes aislados con p~ 

ca disposición a las relaciones extraestatales, manteniendo as! un 

idealizado concepto de autarqn!a que las grandes trensformaciones· 

sociales han hecho impracticable. 

Si al ámbito mismo del Derecho Internacional Público le -

ha sido ne&ado su carácter jur!dico, alin en ~pocas recientes, (1)

el caso del Derecho Internacional Privado es alin más dif!cil en ·

virtud de la calidad complementaria que los mismos legisladores le 

( 1) .- Verdross -Alfred. "Derecho Internacional Pdblico". 2a Ed. lla· 
drid, 1977• PP• 60-64 
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otorgan a los preceptos de 4sta rama, Tal parece que las legislaci~ 

nes se refieren a aspectos 1uspr1vat1stas sobre todo por su neces1 

dad práctica, sin tener en cuenta que forman parte de su com9eten

cia propia. 

ii1Últ19les han sido los intentos de conceptuaci&n del Der~ 

cho Internacional Privado, sin embargo, aun dentro de la divers1-

dad de ~stos, es posible obtener ciertos elementos que nos ~ueden

precisar una adecuada idea, as! como una oom?leta noci&n en cuanto 

a su contenido. 

El campo privativo del Derecho Internacional Privado se • 

encuentra circunscrito al hecho de la interrelacidn humana, 

Toda persona tiene una nacionalidad, en principio, ello -

implicar' que su conducta est4 regida Jor el sistema jurídico del• 

Estado del cual es nacional, no obste 1te, dsta at1rmaci&n puede sy 

trir mWlerosas excepciones. A desentrañar ésta clase de problemas

es a lo que se dirige nuestra materia, 

El Derecho Internacional Privado es a!)licable en casos en 

los cuales no se sabe que ordenamlento nacional debe regir una de

terminada situación, o bien, cuando se pretende conocer la situa-

ci&n jur!dica de una persona en pafs extraño o la forma de atribu

ci&n y modalidades de determinada nacionalidad. Al primer as9ecto

se le ha denominado conflicto de leyes, a los otros dos: condición 

jurfdica del extranjero y nacionalidad, respectivamente, Las doc-

trinas contempori!neas plantean el problema diciendo que1 11 La fun-

ción del Dérecho Internacional Privado es determinar cual de los -

diversos sistemas jurídicos simulti!neamente válidos es aplicable a 



una serie dada de hechos 11 (2) ·o bien, 11Es la rama clel Derecho :)1.!

blico que tiene por objeto fijar la nacionalidad de los indivi- -

duos, determinar los derechos de que gozan los extranjeros, resol 

ver los conflictos de leyes referentes al nucimionto (o la ei:tin

cidn) de los derechos y asegurar, J)or Último el respeto de éstos· 

derechos" (3). Tambi&n hablan de la de terminaci6n c"le los l:!'.ni tes

en el as¡>acio de la competencia legislativa de los estacios (4) y· 

adn ex¡>resan que 11 se trata ante todo de res;ietar los soberw!us ,

en vez de excluirlas entre si11 (5) 

Como puede aneciarse, se hace !lresente la distinai.:Sn de 

la escuela angloamericana, al aceptar como único contenido r.1 con 

flicto de leyes, es por 4stu consl<leracj.Ón el que se hablo de un

tema central y se haga referencia e su estudio como el contonido

t!9ico del Derecho Inte1•nacional Privado. Por nuestra 1arte, sin

abandonar la escuela continental o i'rancesa 1 haremos refGrencia -

en 4sta p1•1r.lera parte al problemr:. conflictunl exclusivamente. 

En principio, para que un conflicto de le:¡es surja es ng 

cosario qUe dos o m~s órdenes jur!dioos pretendan regir una dote¿ 

minada situación, o bien no pretendan hacerlo cuando a¡)arentemen· 

te les correspondiera en virtud de e:~istir elementos vinculc.:ntes

a su ámbito de competcmcia. 

(2) •• r;olff I~artin "Derecho Internacional Privado 11 la, Ed, Barce
lona, Ed. Bosh, 1958. p. 4 

(3) .- Niboyet J. P. "Principios del Derecho Internacional Privado" 
l~.Sxico O.Fu l~ditora Nacional, p.l 

(4) .- Sánchez de Bustamante y Sirven A. ''Derecho Internacional 
Pri vado11 , Habana, Gul tural S .1-1.. • 1934, ;>¡>. 11 y sig. 

(~)) •• IUboyet J. P. op. cit. 239·241 
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Todos los Estados tienen normas de conflictos, y por ello, 

cuando se presenta uno,hay dos o más soluciones 9osibles según el

ndmero de estados im?licados 

31 los Estados en sus ?r~ce,tos de conrlictos sostienen -

la tesis de que el Derecho nacional rige, en todos los casos dan-

tro de su ámbito, sin interesar que existan algw1os elemantos que

estén vinculados a otros drdenes jurídicos; entonces los coni'lic-

tos son sólo aparentes, .'.>Ues nunca dos o m& drdn::es jur!dicos ::11.§. 

9utarán 9or resir una cierta situación ya que aquél que conozca -

del problema lo resolverá conf'orn1e a su Jerecho. 

En cambio, cuanr1o los Gsi:ados edmiten que en ciertos ca-

sos el Derecho de un Estado diferente pi ed0 re.;;ir la siti.iación que 

se ventila,, entonc13s se abre la ¡:¡osibLidad de todo un sister.1.::.. pa

ra encontrar la técnica adecuada de la al)licación de ese Derecho • 

extraño. 

Consecuenteuente, para pod•:ir habl:l.r de una a'.>licución de

la ley e~<tranjera es im9rescindibla Wl mínimo de posibilidad de -

aµlicueión de tal norma. Es éste un princbio lógico b~sico de la

materia. 

Las necesida.des !>ropias de la vida hwnana, van entret.-:i- -

J iendo en tal forma sus relaciones, que el Derecho inevitableoente 

tiene que fluir hacia ellas para ref.\ularlas y f'oraentar as! su pro

¡;roso y perfeccionar.ii·:mto. Ante la interrogante da cual dobe ser -

la forma de regulacidn. los diferentes Estados han contestado en -

varias fo1•mas, sesún sus 9ropios intereses 1 m11s en la base se ha -

entendido qua debe estar tUl mínimo de posibilidad de aceptación. de 
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nomas extrañas, que no es sino· una traducción jurídica del conc~p

to d~ cooperac16n universal. 

11 Derecho Internacional Privado corresponde cuidar 1 am• 

pliar estas concesiones de los ii'.etados, '/ no s6lo concretarse a -

una función ese~cialmente t6cnica. 

Ese mínimo necesario para la procedibilidad del lla~ado -

por algunos autores "problema fundamenta111 (6) (aplicación de la -

ley extraña) se ha venido generali~ando conforme las relaciones hB 

manas se multiplican, en virtud de razones tap. des!miles como el -

llamado cosmopolitismo o el.incremento del comercio internacional, 

No dejan de haber. sin embargo, difíciles obst,culos, generalmente 

de criterio pol!t1co, como el caso de los Estados socialistas freD 

te a otros pa!ses diferentes a los de su bloque pol!tico; (7) o el 

criterio adn terr1tor1a11sta por excolencia de los pa!ses anglo •• 

americano•. (8) 

Ahora bien, los drdenes jur!dicos estatales pretenden re• 

gir todos los hechos que cwnplan con su supuesto o hipótesis normJ 

tiva, en consecuencia, de la convivencia que de ellos se da en la• 

realidad, resulta wia pretens16n compartida de regir ciertos he- • 

chos. 

(6).- Trigueros Eduardo. "La Apl1caa16n de Leyes extrañas. El 9ro
blema fundamental"• Revista Jus , :>!tbico, 1941, enero, fe bre
ro Y.marzo. 

(?) •• Ver Uakarov A.N. • Du Droit International Privd D'aprés la -
Doctrine et la oractique Russes (U.R.s.s.) 11 • Reaueil des - • 
Cours, 1931, 1,· J; principalmente p p. 596-601. 

(8) •• Ver Cheshlre G.c. "Private International Law1
•. 6 th Ed, - -

Oxford, Clarendon, ?r~s~, 1961, p p 38-43. 
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¿cuales son los límites de la aétuac16n de un &rden jur!

dico dado, frente a los otros?. Es a través de la norma de Derecho 

Internacional Privado como se solucionará esta interrogante, pues

ella determ1nar4 que orden jurídico deberá regir en un caso concri!, 

to, o bien, que soluc16n de fondo debe darse, ello dependerá de la 

concepcidn iusprivatista que adoptemos. En cualquier forma, la pr,.i 

gunta p1antea la necesidad de una revisión del concepto de sobera

nía, siempre presente en los tratadistas, y de la adecuada coloca

cidn de la materia conflictual en esa exposición. 

Nacida en la Edad Media como un concepto político y polé

_mico. segdn decir del mismo Jellinek, se ha transformado en uno -

jur!dicos "tul cualidad de un poder humano, de los reyes o del ~tl.!lt 

blo, ahora es la potestad necesaria de autoorganizarse y autodete,t 

minarse esto es, que es 1.u1a necesidad de darse un orden jur!dico11 • 

(9) 

A la soberan!a, en el Estado Moderno se le reconocen dos

d imensiones 1 la interna y la externa. Mediante la primera es la pg_ 

testad de determinar libremente el contenido de su Derecho: al tr~ 

v&s de la segunda, la soberan!a im9lioa que nineuna otra entidad -

puede inferir en su facultad generadora que es suprema. 

"La soberanía a9arece,pues, para el estado moderno, con -

una doble direccidna en su origen, negativo, este fu6 en un prin·

cipio el dnico que se le reconoció y significa, la imposibilidad • 

(9) •• Heller Hermann." "La Soberan!a11 la Ed. México, U.N.A.M. 196;, 
p.41. 
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dé lilllitar jurídicamente la propia voluntad, mediante un poder - -

e:xtrañ.o, sea o no Is te poder el de un Estado. • •11 11 • • • Segtfn el 

as~ecto positivo, consiste la soberanía en la capacidad exclusiva• 

que tiene el poder del estado de darse, en virtud de su voluntad • 

soberana, un contenido que la obligue, y en la de determinar en tQ 

das las direcciones su pro91o orden jurídico". {10) 

Por su parte, el gran maestro de la soberanía, Hermann -

Heller, para el desarrollo del concepto, parte de la noción misma

de Derecho, asentando como premisa esencial la idea de auto·:idad -

de la comunidad. 

En toda comWlidad humana debe existir una instancia capaz 

de decidir las cuestiones que surjan entre sus miembros. Una comu

nidad humana para ser auténticS111ente soberana requiere la existen

cia de una instancia decisoria universal y suprema, es decir, que

se extienda a todos los asuntos que se realicen dentro ae su <Ímbi· 

to 1 que sea una decisi6n dltima y definitiva. Es la instancia que 

materializa su actuar en un conjunto de no.rmas supremas que se de· 

nominan Constituci&n. 

Y es en 4ste pWlto donde Heller, revel!Úldose contra las -

concepciones positivistas y formalistas del Derecho le da el autén 

t1co significado al concepto• el Derecho como conjunto de normas -

es un obrar con sentido d·esprendido de la realidad. •ta Constitu·· 

cidn normada consiste en una normalidad de la conducta normada ju-

(10) •• Jellinek Georg. "Teoría General del Estado". 2a Ed, Llt$xico, 
· E4 Continental S.A., 1958, p p. 392 1 slg. 
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r!dicamente, o extrajur!dicaroente por la costumbre, la moral, la -

religión, la urbanidad, la moda, etc. Pero las normas constitucio· 

nales, tanto Jur!dicas, como extrajur!d1cas, son, a la vez que re

glas empíricas de previsión, criterios positivos de valoración del 

obrar" • ••• Sdlo se valora positivamente y, por sonsiguiente, se -

convierte en normatividad, aquella normalidad respecto de la cual· 

se cree qua es una regla empírica de la existencia real, una cond! 

c16n de existencia ya de la humanidad en general, ya de un grupo ~ 

humano•.(ll) La soberan!a, siguiendo éstas ideas es la volun~ad en 

movimiento creando Derecho, es la fuente en la cual se mue\·0 la v,1 

da y se eJC1')resa en normas jur!dicas. 

Esta concepción va a unirse con aquella otra grandiosa -· 

idea de la soberanía del pueblo, como única doctrina posible y - • 

amalgamdndolas, concluye Heller sosteniendo que el pueblo es la -· 

instancia decisoria universal y suprema. La soberanía es la volun

tad del pueblo que se sumerje en lo m~s profUndo del alma humana Y. 

de sus necesidades materiales. 

Heller finalmente, y ref1ri~ndose a la soberanía del Est~ 

'do y el problema del Derecho 1nternacional,reconoce la existencia· 

de lo que denomina normas ju:r!dicas fundamentales, que no son otra 

cosa, sino principios de Derecho natural y sobre las que· sustenta

la unidad material del Derecho nacional y del internacional, ya -

que ambos ~rdenes deben participar de ~stos principios por la el~

mental razón de que caracterizan a un orden jurídico como tal. 

{ll).- Heller Hermann. 11 '.l'eor!a del Estado". 5a Ed. hl~xico D.F., -
Fondo de Cultura Económ~ca, 1963, P• 271 
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Mie~tras los Estados soberanos nacen como 6rcenes de po-

der (es decir, como comunidades humanas con instancia decisoria, • 

universal y suprema)., al Derecho Internacional corres!londe el or-

den contractual que carece de la cara:cter!stica propia del ante- -

rior, o sea, de una instancia decisoria, universal y suprema, para 

todas las comunidades humanas. 

En consecuencia, el orden jurídico internacional y los Ei 

tados soberanos si son necesarios ya que ~stos son "los únicos que 

pueden crearlo y respetarlo., y los únicos también que ]:JUeden im90• 

nerlo etectivamente a sus miembros•. (12) El sureimiento de una •• 

instancia decisoria universal sobre todos los Estados signiticará

la solución ideal de 4s ta relación di ".l~ctica. 

La cuestión en cuanto al De1echo Internacional Privado, -

puede plantearse en la siguiente forma: El Derecho Internacional -

Privado posee características y elementos propios que haciéndolo -

diferente del Derecho Internacional Público, imposibilitan su cali 

ficación dentro de la clas1f1cac1ón r!&ida tradicional del Derecho 

interno e internacional. 

Una comunidad d!cese soberana cuando puede dictar e im.?~ 

ner libremente el Derecho a sus miembros. 

En este orden de ideas, el problema conflictual, punto -

central del Derecho Internacional Privado, s6lo tiene lugar si un 

Estado por una decisión unilateral (función creadora de su orden -

jur!d1co) acepta la posible aplicación de una norma, manifestación 

(12).- Heller He1·mnnn. "La Soberanía". op. cit. P• 72. 
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de un orden j':ll"!d1co distinto. 

Por otro lado. la pretensión de extraterritorialidad se -

encuentra tácitamente en algunas normas, a condici6n solaP.ente, de 

que uno de los elemento1 de una posible relación jur!dioa tenga -

conexión con el· ordenamiento jurídico a que pertenecen tales nor-

mas. 

En conclusi&n, el Derecho Internacional Privado es un si¡ 

tema necesario de ajustes de los diversos órdenes Jur!dicos, sobre 

la base de la voluntad misma de los Estados, manifestada forma.loen 

te en preceptos jurídicos internos, as! como tratados y convencio

nes internacionales. El mismo concepto de soberanía, agregaríamos, 

permite f exige a la vez, este conjunto de normas qUe dan substan

cia a esta rama del Derecho. 

Este es efectivamente el aot1i.al estado del Derecho Inter· 

nacional Privado, Sin embargo, nuevas co11cepcionos han empezado a 

1ntroducir'un cambio diametral, al llevar a cabo sus investigacio

nes, desde una perspectiva más ideal y razonable. 

As! como la soberan!a tiene algo esencial e invariable, • 

que es el darse una coaunidad su propio Derecho, como instancia d~ 

cisoria universal y suprema, desentendi~ndose del cúmuJ.o de elecea 

tos histdricos, p~l!ticos, etc, que le dan una tisonom!a distinta 

según la época. .As! el objeto del Derecho Internacional Privado -

no consiste sólo en la regulacidn de un coni'licto de drdenes jur!

dicos nacionales determinando quién debe regir una cierta situa-

ción (finalidad que le es asignada actualmente casi en forma uná

nime), sino también, 1 quizás en un futuro será preferente, la re-
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gulacidn jurídica de una cor.nmidad transnac1onal, (13) que con- -

clu1r' siendo un régimen jur!dico m!nimo base para el inicio de lo 

que pudiera llamarse la comunidad universal. 

El Derecho Internacional Privado, desde este punto de vi! 

ta se contiene más que en las normas formales, en las definitiva-

mente aplicables, que siendo aquellas que efectivamente se aplican 

a una relac16n jurídica dada (normas materiales y decisorias),-~

tienden más directamente al logro de la f'inaUdad última de esta -

materia y del Derecho en general, en cuanto formas tendiertr.s al -

logro de la solidaridad humana y la justicia. 

Dice Jitta al respecto que en su sentido más amplio, esta -

doctrina tiende a asignar a nuestra ciencia la misidn de asegurar 

la aplicación armónica del Derecho privado en la htunaniclad, a pe

sar de la diversidad de fuentes jurídicas y de la multiplicidad de 

jurisdicciones (14) • 

En lo lll.timo, pudiera decirse, el Derecho Internacional -

Privado y el Pdblico se identifican, al perseguir igual justicia -

para todos los hÓmbres, sin embargo, su punto de vista es diame- -

tralmente opuesto; mientras el Derecho Internacional Público tiene 

como sujetos a los Estados en si, y a entes en abstraco16n, el --

(13),. Hemos preferido el uso de este vocablo en virtud de que a -
nuestro juicio expresa com mayor ~nfasis la peculiar rela-
ción motivo del estudio. No dejamos de reconocer, sin emba.I: 
go, otras denooinaclones que transcribimos cuando hacemos -
referencia a doctrinas de sus detentadores. 

(14) •• Jltta J. 1'M4todo del Derecho Internacional Privado". Madrid, 
· Bd. La Eapafia Moderna, p. 8. 



- l7 -

Derecho Internacional Privado va más.al hombre, a la realidad de -

la 1nterrelaci&n y a su consecuente problemática. 

En el estado actual del Derecho Internacional Privado ca• 

da Estado tiene la facultad y el deber de legislar en cuanto a la• 

materia, la doctrina discute si los Estados están obligados a ha·· 

cerlo conforme a ciertos principios. Aunque los autores se han di• 

vidido, es evidente que la práctica ha introducido ciertos concep• 

tos que la mayor!a de las legislaciones contienen, por otra parte• 

la influencia de ciertos pensadores y legislaciones, reduce el prA 

blema, que si bien te&ricamente es discutible, en la práctica ju-~ 

rídica resulta casi irrelevante. 

Dentro del gran ndmero de auto~es que exponen sus ideas -

sobre la finalidad del Derecho Interntcional Privado, son particu

larmente interesantes la llamada •arrr.on!a de leyes 11 o unificaci&n

de las reglas de conflicto, y la codificaci&n. 

En cuanto a la primera, nos dice Vloltf certeramente que • 

la uniformidad de las reglas de conflicto, está muy distante y - • 

quiz's nunca ser4 alcanzada mientras existan Estados 1ndepend1en-

tes. "En particular, parece improbable que todos los Estados cons1 

gan un acuerdo segdn el cual el estado de una persona deberla ser

determinado por su ley nacional, o por la ley de su domicilio. Adj¡ 

más ningdn Estado estará dispuesto a aplicar Derecho extranjero -· 

si éste conduce a un resultado incompatible con los principios ru.o 
damentales de su propia legislación. Aunque esto puede ser satis-

tactorio, por otra parte no puede negarse que la importancia de la 

•armonía de las leyes" ha sido a veces un poco exagerada. La armo

nía es mUJ' deseable cuando un litigio puede ser entablado en trib.i¡ 
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nales de pa!ses diferentes y cuando es probable que los efectos de 

un acto lleguen a ser eficaces en más de un pa!s (15), 

Así, que como se podrá notar, a~ siendo deseable la uni· 

tormldad. como procedimiento de mera t~cnica jurídica no va al fon 

do del objeto del Derecho Internacional Privado, que es la just1·· 

cia del caso 1uspr1vat1sta. 

En cuanto a la codificación diremos, que dados los limit~ 

dos alcances de los tratados y convenciones (ya que son reducidos

en .cuanto a ndmero de signatarios y de materias acordadas) fu efe~ 

t1vidad es reducida, no obstante, se han hecho grandes lo¡:;ros en • 

'ste campo, no sólo en el campo de Derecho interno, sino en el ám

bito internacional inclusive, y no faltan quienes finquen sus anh~ 

los de Ull real progreso del Derecho Internacional Privado en estos 

logros. 

Por lo que respecta al tema de las finalidades del Dere-

cho Internacional Privado, no debe dejar de mencionarse, 9or su- -

puesto, que su finalidad intrínseca, como rama de lo jurídico lo -

es la justicia. "La finalidad estatu!da es la misión general de la 

justicia en su aplicacidn al caso con elemento extranjero~ (16) -

punto de vista que siempre debe tenerse presente como criterio o-

rlentador 1 .t'u.ndamental. 

(15) .- Violft Martín. Op. cit. p. 16 

(16) .- Goldschmiclt\'lerner. "Sistema y Filosof!a del Derecho InternA 
cional Privado•. 2a Ed, Buenos Aires, Editorial Jurídica •• 
Europa América, 19'2· Tomo I. P• 34 
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II 

LA. CIEifCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. 

Ahora veamos el Derecho Internacional Privado como cien-

cia Y trataremos de plantear la problem,tica que suscita dadas sus 

particulares caracter:Csticas. Siguiendo es tas ideas eoharemcs u.n • 

vistazo a los m4todos que predominan, para concluir hablando del -

contenido que las distintas escuelas 1·1 atribuyen. 

Reducir el hecho conf'lictual 1 sus problemas conexos (en

tendiendo en ellos prinoipallllente la nacionalidad 1 la condici6n -

jur!dica de los extranjeros) a una consideraci6n realmente ciant!

tica, implica sentar ciertos lineamientos generales. 

Primeramente, es necesario hacer referencia a la distin•• 

cidn entre el Derecho y su ciencia. 

Lo jurfdico se manifiesta a trav&s de normas que sedalan

una conducta determinada, es decir, un deber ser. El estudio cien

tífico del Derecho pretende conocer ese deber ser, es decir, trata 

de desentrañar lo que ese deber ser es. 

Por ende, la ciencia jur!dica, como cualquier otra se re~ 

duce a estudiar lo que es, sin pretender hacer contrucciones idea• 

les que no tengan base en la realidad del deber ser jurídico. 

En segundo tlrmino, es preciso hacer notar que dentro de• 

la consideracidn de ciencia del Derecho, no caben ciertos puntos -

de vista, que generalmente se tratan de incluir, como el aspecto -
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de la pauta axiol6g1ca del Derecho positivo, que es la justicia -· 

(17) 1 que aunque es la tendencia 1 la meta del Derecho, no perte

nece su consideracidn en estricto sentido a la ciencia jur!dioa. -

sino a la Filosofía del Derecho. 

Finalmente, "La elaboraci6n del Derecho positivo en forma 

de ciencia jurfdica se desarrolla en tres etapass la de la inter-

pretación. la de la construccidn 1 la de la sistem~tica11 (18). 

Dentro del tercer aspécto se debe entender como ~.a sínte

sis. de una parte o rama del Derecho o de todo un orden jur1.dioo, -

partiendo de una idea 'linica, resultado de un an4lisis previo del -

sentido objetivo del Derecho positivo. 

En 'ste concepto radica el problema de nuestra materia, -

ique debemos entender por análisis previo del sentido objetivo del 

De~echo positivo?. Significará que debemos considerar s6lo Derecho 

Internacional Privado las normas de derecho interno que se refie-

ran a·su contenido, o las oreadas en tratados y convenciones inte.:. 

nacionales acaso, y adn queda la posibil~~~d de que se refiera a -

normas de derecho natural que tanta influencia han tenido en este-

campo. 

Lo que ha ocurrido es que en el ámbito del Derecho Inter

nacional Privado, los cultivadores que se ocupan de su estudio han 

excedido los límites del estudio científico-jurídico que ocupan a 

(17) •• Radbl"Uch Gustav. "Introduccidn a la Filosoffa del Derecho ... 
Ja Ed. Mlxico, Fondo de Cultura Econdmica, 1965, P• 31. 

Ú8) •• Radbruch Gustav,. Op. cit. p.8 
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los juristas en todas laá demils ramas de la ciencia jurídica. 

No sólo se hace el estudio analítico de los princi?ios 

derivados de las normas que forman ésta disciplina, sino que ae e.1 

tienden en consideraciones de carácter teórico e ideal, dando as!

un matiz distinto y especial a la materia. 

~aury, por su parte, se expresa en la siguiente formaa 

"Aquellos diversos sistemas que se intitulan& internacio

nalista, el de Zitelmann, oient!fico como el de Frankenstein, no -

son en el f.ondo más que sistemas de Derecho NaturaJ.-.considerados 

más bien un deber ser del dereoho---que su ser propio y verdadero. 

Sus propios autores no les atribuyen m4s que un valor positivo - -

subsidiario de las reglas internas, nac'.onales de contlictos1t (19). 

Arminjon denomina a 4ste slst\..ma teórico, -11método a - --

pr1ori11 • 

Alentado en ocasiones, el m6todo aprior!stico en la reli

dad práctica es poco empleado, aunq11e no por ello deja de seguir -

dando grandes aportaciones al Derecho Internacional Privado. 

"Existe, pues, una clara re acc16n contra el mi todo aprio• 

r!stlco. Uno tras otro, en uso de él se han fomulado los sistemas

de Sav1gny, hlancini, Sitelmann, Fiore, Von Bar, lJíeis, Pillet, - -· 

(19) .- •'Les devers systemes, quelle que soit leur etiquettes 1nte¡: 
nationaliste, tel celui de Zitelmann, c1ent1tique collll!le ce
lu1 de Frankenste1n, ne aont, au tond, que des systemes de• 
droit natural 111ls considerent plutllt le 11devoir etre•• - -
du droit que L'etre véritable et prope11 leurs auteurs memas 
ne leur attribuent qu'une valeur positive subsidiaire aux • 
regles internes, nationales, de contlit"• _ 

i..1aury,Jacques "Regles Generales des Contlits de Lo1s 11 • Re·· 
cueil des Cours,.1936, III, ')?, P•P• 359 1 sig. 
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Donat1, i''rankenstein ••• , sin que ninguno de ellos haya logrado una 

universal aceptación'' (20). En realidad esta situación, sólo pone· 

de manifiesto la peculiaridad del Derecho Internacional Privado. -

En 41 no hay un total acuerdo ni sobre la for1aal1dad o materiali-

dad de sus normas, ni sobre su naturaleza, ni aún sobre su objeto

mismoJ todo ello conduce a que las normas que lo constituyen sean

de lo más variado, y tengan los más dis!miles or!genes,oostaculi·

zando la formación de una doctrina sólida que descanse en p~1nc1-· 

pios generalmente aceptados. 

Cabría agregar tambi~n que la escasez de las norm~ . .:: en la 

materia, da lugar a numerosas lagunas, que los tratad1sbs se cons.1 

deran llamados a colmar con la construcci6n de sistemas dootrina-

les. Asimismo la influencia de los tratadistas de Derecho Interna

cional Pdblico, al menos en sus inicios ha sido determinante, pues 

tueron quienes se dedicaron al estudio del Derecho Intertiet<.:ional -

Privado (y no los civilistas} y no han separado a~n claramente el

Derecho Internacional natural y el posit1vo(21). 

En la realidad jur!dica encontramos preceptos que ya se -

acojan a W1a doctrina específica, ya a otra, esta especial situa-

ci6n no permite como es natural que el rigorismo ci~nt!fico se 

abra paso y nos eAi>lioa claramente la situaci&n de la materia. 

!fo obstante, los progresos en la materia siguen ininte• -

rrumpidamente a posar de la variedad de concepciones y esperamos • 

(20) •• Uiaja de la Muela Adolfo. 11 Derecho Internacional Privado''• 
· 4a. Ed, Madrid, Ed Atlas, 1966, Tomo I. P• 61. 

(21) •• lliaury ·Jacques. op. cit. P.•P• 360 1 sig. 
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que est' cercano el d!a en que unificados los criterios, la cien-

cia del Derecho Internacional Privado pueda encontrar un denomina

dor comdn que le permita llevar a cabo su cocetido de inter~reta-

ción, construcción y sistematización en forma m~s propicia. 

Ante. tal panorama se pregunta 1iiaja1 (22) 11lC:uiere esto -

decir que el Derecho Internacional Privado tenga que conformerse -

con una tarea. leGUleyesca de recopilar preceptos legales y senten

cias de los tribunales? De nineuna manera. Por el contrario. la -

eran complejidad que ofrecen sus problemas impone la utilización -

de diferentes sistemas de trabajo. Ante todo, de un m~todo histór.! 

co, en el que, desde la ~poca de los mas antiguos estatuarios has

ta nuestros d!as, no se han sucedido r .n dejar huella"• 

Esta situación ha preocupado hondamente a los estudiosos

de la materia y muchos han sido los esfuerzos por tratar de lograr 

una unificación, o un m~todo que comprendiendo todas las corrien-

t es las pudiera explicar satisfactoriamente. 

J!tta, por ejem9lo, habla de un m6todo que se desarrolla

en dos aspectos: el método individual y el universal, estudiando -

en el primero la legislación interna nacional de Derecho Interna-

c1onal Privado, y en el segundo parte de la codificación 1nterna-

cional a trav4s de tratados 1 convenciones. 

Ampliamente conocido es el mdtodo normdóeico, abanderado 

ahora por Ooldsci'..midt que '"consiste en e>.-poner una rama del Dere

cho a través del triple análisis del ordenamiento jurídico como -

(22).- Miaja de la Muela Adolfo. op. cit. PP• 61 y sig. 
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tal (concepto• m6todo, i'uentes•, árnbi to, nombre y relaciones); de 
'* la estructura de la norma general y de las particularidades de las 

normas especiales 11 (23) • 

As1Jnis1110, dentro de la escuela. alemana moder11a destaca la 

diterenciac1dn entre lo qUe se ha llamado jurisprudencia do concen 

tos y 3urisprudencia de inte·reses, expuesta por Haeck·, \!eni;ler ;¡ -

Kegel. 
11li:l problema que 1lien¡¡ler se plantea es el de los :;irinci-

pio~ o normas qUe deben ser aplicados por el juez para los supues

tos no resueltos e.xpresamente en las normas de conflicto de su ree 

pectivo Estado•. (24) 

"Constitu!do el Derecho Inte~nacional Privado por normas 

de conflicto, estima Keeel qUe no pUlde prescindirse, en el trata

miento cient!fico de éstas, del procedimiento formalista, que da -

lugar a la aplicación a esta rama jurídica de la jurisprudencia de 

conceptos, pero en el funcionamiento de las re6las conflictuales 

aparecen complicaciones (calificación, r~~v!o, etc) para las que 

resulta ineficaz un procedimiento formal1sta11 • 

11En tales supuestos el juez tendrá que realizar un tipo -

de justicia especial al Derecho Internacional Privado, que acaso -

le conduzca a la aplicación de una o más leyes e~tranjeras, mien-

tras qUe su propia concepción de la justicia - que hay qUe suponer 

identificada con la que expresan las leyes de su pa!s - le conduci 

(23).- Goldschmidt Werner. op. cit. PP• 19 y sig. 

é24) •• lliaja de la Muela Adolfo. op. cit. P• 191. 



r:!a siempre a la aplicación de· éstas* •. (25') 

Congruentes con estas ideas, estos autores señalan una s~ 

rie de principios que tienen como finalidad, ante todo humanizar -

más el tr!o mecanismo del formalismo de la regla de conflictos, y 

dar así criterios de unificación. 

Es de mencionarse también el método pregonado por Petros 

G. Vallendas •que consiste en el señalamiento de principios generA 

les que pueden considerarse como inspiradores de las soluciones -

concretas que en gran número se ofrecen dentro de una rama d Jl De

recho" es, luego, su método esencialmente una técnica prác~ica de 

orientación. 

El método de Derecho cooparado finaloente, como medio --

para el conocimiento de los diversos Derechos nacionales, as de 1n 
negable importancia, sobre todo en su aspecto monográfico, tal co

mo lo han demostrado los trabajos de Batiffol. 

Bn cuanto al contenido del Derecho Internacional Privado, 

como expusimos anteriormente, ha variado y aún en la actualidad no 

ea posible la unanimidad a este respecto. 

Pero al menos, dice Miaja, hay en Derecho Internacional -

Privado una cuestión central, única para muchos de sus cultiva.do-

res, que es el conflicto de leyes. (26) 

Por su parte la escuela francesa, a partir de 1880, en -

que se tnciUJCf dentro del Derecho Internacional Privado la nacio--

(2S).- K1a3a de la Muela Adolfo. op. cit. PP• 194 y sig. 

(26) •• Idem. P• 11. 
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nalidad y la extranjería, ha segUido incluyendo esas materias den

tro de su contenido. La doctrina francesa, igualmente, trata units 

riamente los tres problemas, salvo algunos autores como Bartín y -

Arminjon que no se apegan estrictamente a 6sta concepción. 

Estas cuestiones tienen un orden de presentación lóeica -

en la práctica jurídica, de tal manera que el estudio de la nacio

nalidad precede al de extranjería y éste a su vez a los conflictos 

mismos. esto explica en cierta forma su conexión y permanencia. -

Esta tesis, aceptada r,ior unos no lo ha sido oor todos, bas\;e decir 

que nuestra doctrina la ha hecho suya y es la que rige en :,uestra 

materia. 

La doctrina angloamericana, por su parte, sólo se refiere 

al aspecto de·conflictos de leyes, y previamente al de jurisdicci~ 

nes. el que conforme su método empirista, se presenta ~rimeramen-· 

te. 

Pillet por su parte, además de la nacionalidad y extranj~ 

r!a habla en el problema conf'lictual de creación, modificación o -

extinción de un derecho subjetivo y del respeto en un país de los

d erechos regularmente adquiridos en otro. 

Por nue~tra parte creemos que si ciertamente el tema cen

tral e indiscutido de la materia lo es el conflicto de leyes, la -

conexidad de los otros problemas es necesaria por constituir su- -

puestos previos al problema central, y as! como por contribu!r a -

la aclaración de conceptos que son utilizados en materia conflic-

tual frecuentemente. 

Asimismo hacemos la salvedad de que al hablar de proble-

mas conexos no solamente entendemos la nacionalidad y extranjería 



- 27 -

en eilos, sino hacemos alusión tambi&n a otro tema, que similar -

en su t~cnica a los conflictos de leyes, en estricto sentido no cg, 

rresponde a la materia contlictual, se trata de los conflictos de 

leyes que se dan en un Estado Federal, y al que me reterir4 más -

adelante. 

Aguilar Navarro funda.lllenta este contenido disímil en 1'or

ma inimitable sosteniendo que 11En la actualidad, y at!n conociendo 

la heterogeneidad tdcnica de los problemas inclu!dos, se aboga -· 

por :,ior su ensamble en el Derecho Internacional Privado, en vir·

tud de su coneY.ión real y sociológica, por responder todos ellos 

al problema creado por la presencia del hombre en un mundo parce

lado política y jur!dicamenteM(27). 

(27) •• Aguilar Havarro Mariano. 11Lecciones de Derecho Internacio-
nal Privado". 2a Ed, Madrid, 1966, Tomo I, P• 496. 
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·III 

LOS CON1''LICTOS DE L~YES, 

Haciendo a un lado los análisis de las materias prelimin¡ 

res o no aceptadas unánimemente como lo son la nacional1d.1d '/ la -

condición jur!dica de los extranjeros, nos avocaremos al c)noci- -

miento de la materia conflictiv.a en si, as:! como al planteamiento 

de su problemática, con el objeto de que la exposici~n del capítu

lo siguiente obtenga más fluidez '! continuidad, 

Los Estados al orear sus normas jur!dicas lo hacen preten 

diendo que 6stas rijan dentro del h::ibito que les compete, sin em-

bargo,astas normas no sólo señalan cual debe ser la organización -

del Estado, sino también regulan conductas tendiendo al logro de -

una armonía en la justicia. 

Los nacionales de un determinado Estado, al des~lazarse.

o sim,lemente al relacionarse jurídicamente pueden entrar en con-

tacto con nacionales de un Estado diverso y este acontecer es el -

que marca el advenimiento de los denominados conflictos de leyes. 

Ante la situación cie que 11 la existencia de las relaciones 

extranacionales es un hecho social evidente11 (28), se impone la --

(28) ,- Alfons!n Quint:!n. 11'reor!a del Derecho Privado Internacional" 
la. Ed, }.'iontevideo. Biblioteca de Publicaciones Oficiales -
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer• 
sidad de Montevideo, 1955· p.14 
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deter~!nación lógica de su posibilidad de regulación • . . 

ttfrminosa 

El Dr. Quintín Alfons!n la lleva a cabo en los siguientes 

l.• La relación Jur!dica extranacional no se rige oor or• 
den jur:!dico alguno. · 

2.- Se rige a la vez por los ordenes jur!dicos n;.11 ;¡ "B", 

3.- Se rige por el O!'den jur!dico de 1111 11 o :::>or el orden -
jurídico de 11B1•. 

4.- Se rige por un orden jur!dico que no es ni el de 11.i."· 
ni el de 11B'1 • 

En cuanto a la primera posibilidad no tiene ningtÚl valor, 

Y a que la ausencia de regulación jurídica no sólo no ayudar!a a r,¡¡ 

solver el ?roblema, sino que dejarfa a las fuerzas de hecho, es d~ 

cir al primitivisG!o ésta situación, que ·.ajos de solucionar la di§. 

yuntiva, la aus9iciar!a perturbando el .tormal commercium interna-

cional cada vez ml:Ís incrementado, ;¡ no .permitiendo el natural avaa 

ce cultural de los pueblos de la tierra. 
/ 

La segunda posibilidad, aún~ue jur!dica presenta serios -

inconvenientes ya que si bien la norma material finalmente aplica

ble, puede resolver en ambas legislaciones el mismo caso en forma 

igual o semejante, la frecuente variedad de soluciones legislati-

vas internas no lo permiten además de otros serios inconvenientes 

como la determinaéión del juez competente o el título de aplica- -

ción de la ley, etc. 

Pór otro lado, el estado actual del conepto soberanía, 

impedir:!e. 6sta dualidad reguladora, ya que ningún órden jurídico -

soberano puede encontrarse subordinado a otro. Concehir la conjun

ción de cotnpetencias en igualdad, tal vez pudiera señalar un cami

no aceptable, pero 4sta concepcf&n no cabe dantro de ~ste inciso -
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que se refiere a dos ordenes jurídicos diversos. 

La tercera solución.es factible, puesto que tal es la si

tuaci&n actual de los conflictos de leyes, empero, de ninsuna man~ 

ra implica dsta posicidn una solucidn adecuada a los conflictos -

mismos, ya que la deter111inacicfo de cual será el 6rden jurídico - -

aplicable en un caso concreto se hará tras una serie de considera

ciones que estiln muy lejos de ser iguales en todos los autores y -

Estados. 

Toda elección resultar~ i~erfecta. Si elegimos fl orden 

jurídico •A•, la relacidn jur!dica e:x:tranacionalCJlleda nac·.0nal1za

da para la sociedad 11A11 mediante la absorción de los elementos que 

afectan a la sociedad 11B11 , y si elegimos el orden de 11 B11 resultan, 

los elementos de "A• absorbidos. 

La cuarta soluci6n plantea la creación de un orden jur!di 

co distinto a los de los Estados y cuyo objeto propio lo serán las 

relaciones extranacionales, dsta concepción im9lica desde luego, -

el cambio de estructura de las normas de conflictos, de formales -

a materiales, y nuevos puntos de vista en cuanto a los problemas -

fundamentales que plantea la materia conflictual. 

Esta concepcidn es, podr!a decirse, la tendencia ideal -

que persigue la regulaci6n de conflictos, y aunque casi·impracticA 

da, no deja de tener escasas manifestaciones que permiten seguir -

anhelilndola. 
'\ 

La materia conflictual ha recibido distinta extensión se-

&dn los diversos tratadistas, por ello expondremos las clases de -

conflictos mis usuales tratanaode delimitar nuestro criterio. 

En primer t'rm1no se.encuentran aquellos conflictos de --



leyes que provenientes de diversos Estados nretenden a.obos re~ir -
•• .. l.l 

una determinada situación o rehusan regirla, cuando hay elementos 

propios suí'icientes que los indican como posibles órdenes re3ulad2 

res de tal situación. Estos conflictos de leyes son los propios -

del Derecho Internacional Privado, por ello es indiscutible su con 

tenido dentro de 4sta rama jur!dica. 

Un segundo tipo de conflictos legislativos es el que sur

ge dentro de un Estado, cuando existen varias entidades legislado• 

ras, es el oaso típico del Estado Federal. 

En realidad, este caso ha presentado muchos problemas y • 

dudas, en cuanto a su inolusipn o no dentro de la materia; en pri.n 

cipio, se debe hacer una clara distinc·ón entre cada situación co..n 

creta, asi, encontramos que existen E;tados unitarios en cuyo seno 

los conflictos legislativos son un capítulo del orden Jur!dico que 

rige a tal Estado. Encontraremos, asimismo, Estados en los que si 

bien existe una dualidad o pluralidad legislativa, ésta se encuen

tra en un plano de subordinaci&n a ciertas normas fundamentales -· 

que al mismo tiempo que permiten la dua~idad o pluralidad la con·· 

trolan y ri~en. Finalmente, se da aquél Estado en el que existen -

varios Estados coaligados o confederados, en los que la prioridad 

les pertenece, te~iendo como normas comunes sólo las referentes a• 

la uni&n y ciertas materias imprescindibles para el logro do ésta. 

En todos 4stos casos, sin embarco, existe la realidad co

mún de una manifestación jur!dica internacional igual, como Esta-

dos. Por ello, en tanto el Derecho Internacional Pdblico los cons1 

dere sujetos estatales, su tratamiento deberá ser tal a pesar de • 

la diversidad de aspectos ~e internamente presenten. 
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Col'lO qued& asentado, aún dentro de la dualidad o plurali

dad de legislaciones en un Estado, los conflictos que se suscit..!11-

pueden tener diferentes intensidades y modalidades. 

En cuanto al Estado Federal, como se aprecia en nuestro -

pa!s, los coni'lictos que pudieran presentarse tienen un carn;,io redy 

cido a algunos aspectos de Derecho civil, penal y fiscal, on vir-

tud de la creciente centralización jur!dica, que cada vez desvir·· 

túa más los principios federalistas que a.1!n formalmente están ¡>re

sentes en nuestra Constitución. 

Las bases para la solución de los conflicto3 int'3.0 nos de

leyes, están expresados en el art!culo 121 constitucional, el que 

da cinco bases para su solución. Este precepto, transportado de ~

la Constituc1&n de los Estados Unidos de Am~rica, ha suscitado un 

buen nlfmero de er!ticas que están propiciando w1a am9lia revisión

del tema. 

Por dlt1mo, es de concluirse que la similitud de situaciQ 

nes, métodos y soluciones han inducido a asimilar estos conflictos 

al Derecho Internacional Privado, pero si bien es cierto ésto para 

ciertos Estados, no lo es para el nuestro por las peculiaridades -

de que hablamos. Además, de que dicha similitud exista, no puede -

deducirse que deba hacerse una asimilación completa, pues estos -

conflictos siempre serán tratados aparte. Es to nos hace pensar que, 

respetando las autorizadas opiniones de antores tan prestigiados -

como Armijón. esta clase de conflicto~ pei•tenecen en estricto sen

tido al Derecho interno de cada país, en su aspecto constitucional 

1. que sin embargo se incluye en nuestra materia por la mayor faci

lidad de su tratamiento y por t!adición que no siempre puede expl1 
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carse sat1stactor1amente como én el caso de nuestro Derecho. 

Para Pierre Armijón, sin embargo, el Derecho Internacio-

nal Privado tiene por objeto el tratamiento de los conflictos de -

leyes, sim importar su procedencia, convirtiendo la materia as! en 

lo que dl mismo ha denominado un Derecho Intersistemático. (29) 

Otro tipo de conflictos se presenta cuando 11en un pa!s c12. 

lonial o de protectorado son diferentes las normas aplicables a -

los indígenas que las materiales del ordenamiento jur!dico del --

pa!s metro~olitano o protector, aplicables estas dltimas a las pe~ 

sonas qUe ostentan nacionalidad de la metrópoli", (JO} cuyo supue.§. 

to es qUe la aplicación de las leyes es personal lógicamente. 

Un cuarto tipo se plantea en Ls casos de anexión territg, 

rial, ya sea que el pa!s anexionante si: decida a extender su legia. 

lacidn al país anexionado o qUe prefiera respetar su facultad le-

gislativa, en ambos casos se dan los conflictos de leyes. 

Como es fácil deducir, estos Últimos dos grupos quedan 

tuera de nuestra materia, ya que las colonias 1 protectorados tie-
' nen su propia regulación en cuanto a conflict~s que se suscitaren, 

amén de que no constituyen Estados, y por ende están subordinados 

a otras entidades, cuyo Derecho será el que resolverá tales cues-

tiones. Por lo que respecta al caso de anexión, al realizarse ésta, 

se fijarán tales reglas, o bien, si el resultado de una guerra, el 

pa!s,triuntante inpondrá las condiciones según su criterio. 

(29) •• Arminjon: P. "Precis de Droi t Internacional Privé11 • 13eme. 
Bd, París, Dalloz, 194?. 'Xomo I. PP• 19·24. 

(30).- li11a3a de la Muela A. op. cit• p. 14. 
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SegÚn el plan trazado al inicio de esta parte expondremos 

ahora, en somera torma, el planteamiento de los más reconocidos -

problemas a que da lugar la regla de solución de conflictos de le-

a) CALIFICACION.- Entendiendo como la norma esencialmente 

contlictual, la norma formal, a cuyo estructura ya nos hemos refe

rido, el primer gran problema, es determinar cual es la materia -

prima del caso concreto planteado (capacidad jur!dica, régimen ma

trimonial, etc.) Es decir, precisar que se debe entender pJ1 capa• 

cidad jurídica, que por régimen matrimonial y as! similarrr.ente. 

A determinar previamente la naturaleza jurídica de los 

elementos de la relaci&n jurídica transnacional, a eso se encamina 

la calificaci&n. 

En cada Estado pueden ser diferentes los elementos de las 

relaciones jurídicas a las que se aplique la norma de conflictos,

Y en esa circunstancia, es preciso adoptar un criterio que pueca -

definir que se entenderá por supuesto, que por punto de conexión y 

a'dn que por consecuencia de una norma de conflictos. 

Los primeros tratadistas del problema de la calificación, 

tanto Kahn como Bart!n propugnaron por la calificación de acuerdo 

con la lex rori; es decir, de acuerdo con los conceptos o pr1nc1-

pios de la legislación nacional que conoc!a del asnnto. Este punto 

de vista parece ser el más acertado, 'no scSlo prácticamente, sino -
\ 

a'dn doctrinalmente, en tanto que la caliticacidn como asunto previo 

corresponde a la ley del juez, tanto porque la rama de Derecho In

ternacional Privado está inbíbita de los mismos principios y con·· 

ceptos que las normas interna'S, como que el juez está familiariza-
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do con su ordenamiento. 

Despagnet habla de la calificación conforme a la lex -·· ·· 

causae, es decir, conforme a la ley que resulte aplicable al caso. 

criterio que implica una estimación h1pot~tica de la ley ª'licable. 

Sin faltar la tesis que conjugan estos criterios, (Cheshire y Ro-

bertson), destaca por último la concepción segdn la cual utilizan

do el método comparativo deben avlicarse las nociones universales 

abstraídas del consensu jur!dioo (dirección seguida por Rabel), 

Ahora bien, una vez resuelto el problema de.la califica-

ción puede suceder qUe conforme a la norma de conflictos la ley a

plicable sea la nacional del juez que conoce del caso, en tales -

circunstancias su aplicación s6lo tendcá los problemas propios de 

tal legislación interna. Más si la le: que resulta apl1oable es la 

extranjera, se presentan varias cues~1ones mass 

b) REEJll-VIO.- Cuando la ley extranjera aplicable es apl1c~ 

da en su inteeridad, en bloque. es decir con su parte de Derecho -

Internacional Privado, puede resultar que ésta señale como ley de• 

finitivamente aplicable, ya a la parte ~e Derecho material de la • 

ley que ori&inalmente conoció del caso, ya a la ley de un tercero, 

tales casos se denominan respectivamente, reenv!o da primero y se

gundo grado. 

Esta figura sin embargo, ·es sólo Wla incidencia de la a·· 

plicaci&n.de la ley extranjera y su fomento se debe a que a través 

de él se puede determinar en cierto modo cual será la lex causae y 

por ende la posible solución material de un conflicto dado. Todo • 

dependerá de la parte del Derecho extranjero que se estime aplica

ble; sólo el Derecho extranjerQ material o todo el sistema. inolu-
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yendo las normas de solución de conflictos. 

Para evitar que con la a9licación de normas extranjeras -

un orden jurídico cualquiera sea burlado por sus propios naciona--

1 es, o !)ara impedir dictar resoluciones inconpatibles con la ley • 

del juez o principios de justicia, se han elabore.do dos conce9tos1 

el orcJen público y el fraude a la ley, 

e).- LIMITES A IA APLICACIOii DE IJ. LEY EX'.f·RANJERA. • En -· 

cuanto al orcJen públ.ico, su conce;1to es variable, en virtud de trll: 

tar.se de una concepción que modela el Derecho interno, con~orme a 

las 9eculiares condiciones de cada Bstado, :>ero sobre todc aten- -

diendo a los principios de justicia segdn la particular ~etódica -

jurídica de cada Pa!s. 

El frt1ude a la ley es la actividad dolosa de ciertas per· 

sonas que por cualquier causa se sustraen de su runbito jur!Gico, -

colocándose en tal supuesto que les sea a:Jl1cable una ley distinta, 

con la dnica i'inaliciad de obtener un resultado que conforme a su -

ley nacional debiera ser otro ~istinto. Luego hay fraude a la ley, 

cuando por la realización de un acto l!cito o serie de actos, se 

alcanza un resultado prohibido ¡>or el te1•echo matE>rial generalmen

te a91icable. 

Aunque pueden mencionarse otros l!mites a la aplicación -

del Derecho extranjero (tales coco cuando la instituci6n es desco

nocida, el llamado inter&s nacional, la falta de reciprocidad), 

en vista de la finalidad perse~uida baste con la mención de los 

dos más conocidos. 

iBajo que t:!tulo debe a;;licarse la ley extranjera? ¿ Cor.;o 

Derecho extranjero? ¿Como Derecho nacional propio? •cual es el run 
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dame.nto o la raz6n que justifica la a¡>l1cación de v11a ley e:{traña 

a tin de que su aplicación no sea violatoria de los principios con 

tenidos en un ordenamiento jur!dico y pueda producir efectos jur!· 

dicos?. 

d)'.i.'I'.i:ULO DE APLICACIO!f DE LA L:::.'Y 5?.T~:;.NJE?~i..- Los trata--

distas no ha.~ coincidido en cuanto a ~ste ?unto y sus tesis refle· 

jan el desconcierto que tanto en la pr4ctica, cooo en la doctrina 

existe a éste respecto. 

la tesis amgloamer·icana sosti•me a éste res}ecto un crif;~ 

bastante conservador. Para Dicey, ante la posibilidad de aplica- -

ción de una ley e:>:tranjera, lo que hace el juez nacional, no es 

aceptar tal ley como extraña, sino sól< dar vida o realizar los d~ 

rechos adquiridos conforme a esa ley. 

Para Beale, siguiendo a Dicoy, lo que el juez nacional -

aplica en esos casos no es la ley extrafia, sino que sólo reconoce 

la realidad de un hecho, a saber, la existencia de otras leyes pe.t 

tenecientes·a otros Estados, desarrollando su tesis concluye afir• 

mando que el juez "adopta como ¡>ropia ley, una regla de Derecho •• 

1d,ntica o a lo menos semejante a la que se encuentra en vigor en 

otro pa!s, con el cual se relacionan algunos o todos los elementos 

extranjeros implicados en la relaei&n jur!dica11 (3l). 

Para Goldschmidt, no se aplica el Derecho extranjero, 

sino un uso juddico extrWljero1 el juez decidid 11 como si lo re·

solviera en el pa!s de origen de la norma, indicando, por tanto, • 

(Jl) .- Beale. "Swnary of Treatise on Conticts of Lav1s 11 • Ifow York. 
p. S5. TSl!lbidn en su"A. Treatise on the Conflicts of Laws11 • 

New York, Baker, Voorhis & Co.·1935. Vol III, PP• 1663 y si~. 

- ,,.~- ·- - -- ~ -- -. '•,'· ·"··-''"' "',--,·, 
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un hecho 1 no derecho, por exigir el juez la ver11'1cac1ón de un -

juicio de probabilidad y no la aplicaci&n de normas jur:!d1cas11 (32). 

La teoría italiana de la incorporación (dentro de la que 

destacanAgo, Pacchioni, Chiovenda y Perassi), sostiene que dado 

que para que una norma tenga validez en un sistema jurídico dado es 

necesario que cumpla con los requi.sl. ';os toma.les que se requieren -

para la creacidn de normas en ese orden jur!dico, es preciso para -

la aplicacidn de la norma extraña que el orden jurídico a qua se -

pretende aplicar la prevea y le d' validez, as1m1Undola t: 'm sist.ft 

ma. 

Partiendo de esta base, se pueden apreciar dos direcciones: 

La sostenida por Pacchicni y Chiovenda que dice que al aplicarse -

Derecho extranjero, lo que se hace es incorporar esa norma al orden 

jurídico nacional, realizando una apropiaci&n de su contenido mate

rial. 

La segunda postura es la que encabezan Roberto Ago y Pe- -

rass11 sosteniendo que no se trata de una apropiaci6n del conteni-

do material de la ley extranjera, sino su incorporación dentro del 

orden Jurídico. sin perder su carácter, ya que debe entenderse que 

el legislador nacional ha delegado en el extranjero la facultad de

leglslar en el &mb1to interno del pa!s del juez para aquellos casos 

qua contorm.e a la regla de conflictos resulta aplicable la ley ex-

tranJera. 

(32).- Goldschlllidt Werner. "La consecuencia Jurídica de la norma de 
Derecho Internacional Privado''• Barcelona Espafla, 1942 PP• 12 
1 alg. 
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Como puede verse, todas las p·osiciones al respecto son -

criticables 1 el. tema lejos de agotarse se amplia T crece en 1nte

r4s al involucrar implicaciones pr4ct1cas. 



C A P I T U L O S E Q U N D O 

I.- Las nuevns tendencias doctrinales 

II.- La tesis de Qu1nt!n Alfons!n 

III.- La tesis de Eduardo Trigueros 



I 

LAS NUEVAS 'l'EUDfüCIAS DOCTRHIALES 

En esta segunda ~arte de nuestro trabajo, vamos a revisar 

sumariamente las doctrinas euroieas y a.neloamericanas recientes, • 

para dar un ?anorama general de la oateria en la actualidad y po-

der revisar con más conocimiento el pensamiento de dos autores 1-

beroamericanos contemporáneos. 

Los autores que han tratado eJ tema de la ex9osicón de -

las doctrinas modernas en el Derecho IHternacional Privado si bien 

no se han servido de \U1 mismo criterio clasiflcatorio, no han dit'& 

rido grandemente en cuanto a las nosibilidades de hacerlo. 

Generalmente se habla de autores nacionalistas. interna--

. c!onalistas, personalistas o territorialistas '/ adn de escuelas -

eclécticas, en realidad lo que ha sucedido es que conforrr.e las dos 

trinas se multiplican, muchas de ellas se salen de los supuestos -

de una escuela específica haciendo que esos criterios sean cada 

vez m~s inadecuados y dejen de reflejar el aut~ntico ser de las c~ 

rrientes. 

Dentro de los autores m~s realistas y actuales se cuenta 

Batiffol quien habla simplemente de universalismo Y partiaularis-
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mo (33). Yanguas 11essía habla de nacionalisi:io, internacionalismo y 

universalismo. 11Agu1lar trata primero de las teorías internaciona

listas, por estimar que las segundas (las nacionalistas), nacieron 

como reacción contra el internacionalismo dominante en las construs. 

Oiones del..siglo XD~, mientras que las actuales tendencias SUljranª 

cionales suponen un intento de s:!ltasis entre los elementos estata• 

les e internacionales del Derecho Internacional Privado 1• (34). 

Por su parte Quintín Alfons!n al hablar de las nuevas ten 

denoias (35) las divide en cinco corrieB:tes inicialmente, a sr,bera 

la. el nacionalismo, 2a. el neotorritorialismo, 3a. la nomr1 .oda,-

4a. la concepción µrivatista del Derecho internacional pr:i.v..ido, --

5a. la dirección comparatista, y Con su lib1•0 de teor!a del Dere--

· cho privado internacional) aereua la direcci6n internacionalista. 

!;laury habla, dando un c;iro original al punto, de lo qi.rn -

denomina tendencias autonómicas y que deshechan la adscri!Jción del 

Derecho Internacional Privado ya al Derecho interno, ya al intern.1a 

cional, y en las que "lo esencial es una lenta sedimentación de -· 

ideas que es de desear culmine una síntesis constructiva de la - -

ciencia del Derecho Internacional Privado, todav!a en per!odo de -

formación" (36). 

(33) Batiffol Henri. "Les Tendances Doctrinales Actuelles en - -
·- Droit International Prive". Recuell des Com·s, 1948, I, 72. 

pp2-66 ~ 

(34) .- iiliaja de la lfoela Adolfo. op. cit. P• 173• 

(35) .- Alfons!n Quintín. 1'1-!ota sobre las nuevas tendencias del de• 
reeho orivado internacionuJ.11 • Eontevideo, Revista de la Fa· 
cultad- de Derecho y Ciencias Sociales, 1954, abril· junio, • 
año V, No. 2 pp. 275-29_8. 

(36).- Miaja de la Muela, op. cit. P• 174 
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Quadri divida las doctrinas conflictuales en internaciona . . -
listas, eclécticas y nacionalistas, aceptando las tesis universa-

listas dentro de las 9rimaras. Para Frankanstein similarmente, las 

tendencias reinantes som nacionalistas, internacionalistas '/ - -

ecl~cticas, siri embargo la nue·va tendencia es esencialmente unive.t 

s alista i;:iara dl (37). 

tliaja, para el desarrollo de su ex;:iosición divide a los -

autores seeiúi sus nacionalidades, y evita así la problemática pre

.via de la clasificación se?ialando además la ventaja de que las si

tuaciones a que se enfrentan los autores de un 9a:!s determinado -

son muy similares, pudiéndose 9or ello com¡>renderlos y explicarlos 

con mayor facilidad y claridad. 

Pareciéndonos bastante super .or )ara efectos ele ex¿osi- -

ci&n, este raótodo será el que adopta·.·emos, es·ierando qtte las con-

clus1ones generales !Htedan dar una visi&n de conjunto aunque sea • 

en los aspectos fundamentales. 

a) ESCtil:LA. í~NGLOAkERICAW •• - "Poco dados. los anglosajones 

a construcciones de tipo doctrinal, la labor de los cultivadores -

del Derecho Internacional Privado en In¡;¡laterra f'ud s1em9re la de

s istematizar los princi:üos que se deducen de los fallos de los -

tribunales" (38) .• 

A ésta finalidad espec!fica respondi6 la obra de Dicey en 

1896, no obstante la autoridad que llegó a tener tal obra, dados -

(37) .- Franlcenstein Srn '>t. 11'11enda.r1ces Nouvelles du Droit Int~rna· 
tional Priv&11 •• Recufilcles Cours 1930, III, 33. :.lP• 241-350 

(38) •• tliaja de la !.íuela. op. cit. p. 175. 
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los ;>rincipios empíricos que funde.mentan este Derecho, se llegó a 

acusar a D1oey de detener el proti:reso de la materia conflictual al 

hacer penetrar en E!s ta. un principio de ríGidez en vil'tud de la a-

oe¿tacidn seneraliza<la de sus principios, 

o. Chevalier Cheshire re:,re!lGJ1ta la reacción en contra --

clel dOC!~atistno qtte la autoric:ud ;¡e Dicey había creado. En .1935 pu

blica la ·.>ri.:nera edición de su 11Private Internat~.oriátc~-Lat1J1~~~-·'"· 
Cheshire parte de la a:'.'i:-mación que Harr:i.son .habfa hF.lcho 

cincuenta años antes: 11 l1Ut~stru ccince:>ción 'LnGlese. de ia le.· nos --

;>reserva del rantás tico sof'ist~a, cor1•iente en al&lmas p~.:.-!;cs ool -

continente, de que el Derecho In·~ern;;.cicnal Privado ¡)Uede ser cre!J. 

do como u.11 sistema W1iforme por las medi taci.ones de los judstas ,-

e im¿uesto en virtud de su consecuencia lói::;ica a los vfü•icis tJ~:i.bu-

nales de 1-Mropa11 • (39) 

En Cheshire se inicia, annque en fO!'llla cornrnrvadora, la -

recc:>ción de una t<.:cría cJe 11:1 no:r.!.':~ de con.flictos, (!Ue au:.nu•a tm -

acerc::iniento en;ro ss ta ~;octrin:i y las ccntinentales, como cuando 

habla del que llana 11 :n·oblei:: of classification11 , que desenvuelve> -

como una teor!a de la calificación. 

En los I::sta(los "Unidos de ;~mérica, si¡:;uiendo el ml::··.o sic-

ter.ta de e;,~9osición de di;icisiones judiciales en la mate:-ia, ;,o ha -

sido posible la crscción dr: sistemas doctrinales que nbort1.- '' <:s·JsQ 

tos generales. 

Se distinr;uen dos escuelas que tienen poi· centro, res].)ec-

(39) .- láiaja de la :rluela op. cit, !>• 176. Ver Cheshire. '1?rivate -
Inter11ational Law11 ls t. E:ii tion, C:xfo1·d, 1935 • P .39 
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tivam'\'lnt~, a las Universidades de iiarv.ard y de Ya.le. La ;>rir.iera es 

la sede de Bao.le, mientras que en la ser;unda las fi:;uras m·~S des t.f¡, 

cadas son Loronzon y Cook • 

.. :ientrils ;rnra la :.irir.iera, del conjunto de decisiones judj. 

ciales se ~ueden deducir ciertos :;irinci:lios que les si:::'ven de run
d ..¡¡;1en t.;o; r> :1ra ln se;::unda, la 1111nica (lcti t1_¡d metódica :JOSi ble es la 

sis tanatización de l:;1s re.:;lus :)o si ti vas es ~ablecidas por los tril::.Y 

n:ües•1 (40). 

As!, 0.1.uqmJ e .. :1))¡:::; doctrinas r:::mtienen la línea as.;;nci1.ü-

mente ter·ritor.ia.listzi, en E.ce.le se presenta la adr.lisi~n ce la. ooc-

trina r:íe los der1::-chos c:-:q1:tiri1Jos; en ca::blo, t~!1 Lorenz1=n y 1~001~- -

ésta doctrina no es .:\ce•,t;adu, sin quere: decir esto qu.e no .justii'j, 

quen la r1:;gulación tJe sitnacion<:?s naci as en le:tes rJis ;;in tas de --

l 11s dGl roro. 

3stas escuelas find:nente, lejos de sen~ar ba:::.;s que :isr

riBan el nvonce firr:io del Derecho Ini;ernacional ?ri 1rndo, han c.do9-

tado u.1~i '.JOSición ')o::~mica que ha (l"!scuicia«1o rJucho el as H~cto CO!lli 

tructivo de la materia. 

Den'.;ro üe las mas recientes ti¡¡ndencias en :,stados l'11idos, 

se cmrntan les de Rabel, Yntena y en cierta :nedida Chea.tha':l, cuie

nes se afilian a la tesis internacionalista L1oderna, de:1tro de la

que predomina la ;:ireocu¿:1ción por los objetivos del Derecho Inter

nacional Privado, doctrina realmente extraña en éste medio. 

Por Último son de r.1encion'.l.rse los traca.jos de Currie y --

(40) .- :.:iaja de la :.iuela. op. cit. !>• 178. 
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Ehrenzweig, sobre conflictos entra estados de un Esta<lo federal el 

primero, y defendiendo la aplicabilidad de la ley del foro al máxi 

mo, el segundo. 

b) E~CUELA ITi!.LIM:A.- Esta escuela, como la mayoría de -

las continentales mantuvo por algún tiempo la t6sis internaciona-

lista y la de dualidad de fuentes, propugnadas por Anzilotti, para 

finalmente desembocar en un nacionalismo rigorista en Ago cµando -

define que el objeto del Derecho Internacional Privado es 11 regular 

las relaciones hwnanas con elementos personales, reales o f~rmales 

conectados con diferentes legislaciones" (41). 

Dentro de los autores italianos que se separan óe la co-

rriente nacionalista que p1•edomina en su país pueden mencionarse -

a dos principalmente1 

Betti, quien siguiendo a Zitelmann fundamenta el Derecho 

Internacional Privado en la tesis de la delimitación de com9eten-

cias normativas que supone 11una coordinación unilateral de las coa 

petenclas legislativas de varios Estados", lo que es una función in 
ternacional aunque lo realice el legislador local. 

Donato Donati, para quién la potestad de im::ierio del :'.,st,g 

do sobre las personas se desdobla en potestad de mando y potestad 

coercitiva. Dentro del territorio del Estado, a1<:1bas potestades se 

manifiestan plenamente, en cambio, en el extranjero sólo se da la 

de mando. Sobre los extranjeros 11se da una potestad de mando con --
. '\ 

efectos exclusivamente territoriales (leyes de 901icia), pero con -

(41) •• Idem. P• 198. 'i'ambHn Ago Roberto. '1'Ieor!a del Diritto In-
ternazionale Privato11 , Padova, CED.AM, 1934. PP• 8? y sig. 
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efecto extraterr! torial en lo que afee.ta a los bienes inmueble". 

(42) 

La escuela italiana produce un conce~to que aún es motivo 

de 9erfeccionruniento, el de la incorporación del Derecho extranje

ro, que ha dividido a los autores distineuiéndose la incorporación 

formal y la mate1•ial. 

En la incorporación fo~rual se crea una norma nueva dentro 

del Derecho del foro, do contenido id~ntico al de la norma extran

J era a);llicable (Chiovenda, Pacchioni). 

En la incorporación material, se sostic;ne que se t1•ata no 

de un aproµiamiento, sino de una inserci&n de la norma extranjera 

en el ordenamiento material del Estad''. Más adelante tendrenos o-- -

9ortunidad de analizar más amplie.menta estas doctrinas. 

11hln estos t{ltimos afios, si bien la doctrina italiana ha -

seguido más :,ireocupada por los problemas de carácter técnico que -

por los objetivos o fi.nalidades del Derecho Internacional Privt?.do, 

se observa cierta reacción contra el postulado de la exclusividad 

del ordenamiento jur!dico11 • (43) 

Así, en este orden de ideas, Romano esti.rua que el crite-

rio nacionalista o exclusivista es compatible con la posibilidad -

de recepción de normas e:ctranj eras como tales. Le han seguido :::on,¡a 

oo, Vi tta, y ampliando la tesis, Z1card1. 

Para Capotori, qne rechaza también la exclusividad jur{d1 

(42) .- Miaja de la Muela op. cit. 9. 199 

(43).- Idem. P• 200 
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ca "la finalidad del Derecho Internacional Privado es la delimita

ción del lmbito espacial correspondiente a cada ordena~iento jurí

dico. En los supuestos en que tal. delimitación lleva a un Derecho 

extranjero, la función ejercida espeofficamente por las normas de 

cont'licto es la integración de aquél Derecho extranjero en el sis

tema del toro•. (44) 

Para Quadri, probablemente influenciado por la escuela -

francesa moderna, el Derecho Internacional se funda en la conside

ración de la conexión subjetiva existente entre las !)Grson .s y sus 

intereses y un determinado ordenamiento jurídico, que el Derecho -

Internacional Privado cumple la funci~n de localizar en cada caso, 

lo que supone un nuevo i!ngulo visual para emlicar el fenómeno de

la incorporacidn. 

Por d.ltimo son de mencionarse los trabajos de Tomas! di -

Vignano y Darile quienes siguen la tendencia doctrfoal dor.1inante. 

e) ESCUELA ALE!i.LJ\NA.- En il.lemania, aparte de las doctrinas 

1nternaciona11sta de Von Bar y Zitelmann, se formó una corriente • 

nacionalista representada por Theodor Niemeyer, Raape, l'!ussbaum y~ 

Vlolft, sin dejar de sentirse la influencia de Khun. 

Pr1~eramente son de mencionarse, por la precisión técnica 

tan depurada que introducen en sus obras, tanto Lewald como el stlj. 

zo Gutzwiller. 

Ahora bien, en el período entre las dos guerras mundiales 

el dnico sistema doctrinal universalista es el elaborado por Fran

kenstein, construcción de gran originalidad, y que contd con tui --

(44) .- ldem. P• 201 
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bien ganado prestigio. 

La tesis de este 9ensador descansa en la idea de que el -

Derecho Internacional Privado debe analizar la relación e:üs tente 

entre el individuo y el orden jurídico (no el de fijar que ley es

aplicable a una situación o relación jur!dica). 

"El problema se reduce a determinar que DertJcho debe res.u 

lar las relaciones jur!dicas entre hombres, y no puede ser otro 

que el orden jur!d1oo que posee la potestad sobre cada hombre 11 • 

(45') "Todo orden jur!dico posee, por consiguiente, un voder de maa 

do sobre sus nacionales, aunque dstos se encuentren, domiciliados 

o de paso, en un pa!s extranjero". 11Cuando la ley nacional a.utori• 

za u ordena la aplicación de otro orden, miento o concede valor a -

la ley elegida por los interesados, es amos en presencia de una •• 

conex16n secundaria11 • (46) 

EJC911Ca sin embargo, que pueden presentarse conflictos en 
tre las que denomina spberan!as personal y territorial. De hecho,· 

cuando alguien está en un Estado determinado, está sometido a las 

leyes de ese Estado, aún que las leyes propias no lo consientan. 

La soberan!a territorial es efectiva, actual y puede ser

coactiva en cualquier momento. La soberanía personal es más subje• 

tiva, espiritual e idealizada. En cuanto a las cosas,que son obje· 

to del Derecho, deben regirse por la lex rei sitae. 

Aunque rud ampliamente conocida, su doctrina no encontró 

seguidores y está en franca v!a de extinci6n. 

(45),- Idem. p. 187. 

(46).• Idem, p. 188. 
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Se menciona d&spu6s a Rabel, ardiente defensor del método 

comparativo en el Derecho Internacional Privado,y cuyas aportacio

nes han sido muy apreciadas; trasladado a los Estados Unidos ha s~ 

guido su tendencia, como lo asentamos al nonbrarlo en la escuela • 

angloamericana. 

Hans 'aiebringhaus al aplicar la teor!a del desdoblamiento 

funcional de Soelle al Derecho Internacional Privado, eY.9lica en -

forma brillante la re&ulaci&n unilateral de cada pa!s de la rama -

que nos ocu9a. 

"Consiste este desdoblamiento en que la carencia o esca•• 

sez de cSrganos internacionales para desempeñar las 1.'unclones pro·

pias de este orden jurídico es suplida por quienes son órganos del 

Derecho interno de cada uno de los países que entran en contacto -

con las relaciones 1nternao1onales11 • (47) 

De ~sta tesis, or1&:1nal para el Derecho de gentes, 1.'iie· -

brinehaus ldgicamente acepta que nuestra materia es real Derecho -

Internacional,.elevándose a una concepc16n universalista del Dere

cho Internacional Privado. 

Hondamente preocupados por el deshumanismo que el alto •• 

tecnicismo ha implicado, se ha creado una corriente que denominada 

jurispruaencia de intereses est4 representada principalmente por -

\"tilheim v;engler, Be1 tzke '/ Gerhard Kegel. 

Para \'{engler, el problema estriba en que al llenar las ls. 
' gunas de la codificación, en materia de conflictos, el juez puede 

hacerlo ya por analog!a construyendo una regla, ya a contrario • • 

(47) •• Idem. P• 190. 
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aenau, o finalmente teniendo. en cuenta;ciertos princi91os de Dere

cho natural que constitUi{en pr1nc1p1c$ orientadores, que a su vez 
i 

van a tener una sistemática 9ropia • ! 

. Para Beitzke la finalidad d~l Derecho Internacional Priv! 

do "es realizar la justicia no diracpamente, sino 9or la designa-
/ 

ci&n de la ley aue ha de resular caqa relaci&n de la vida, median-
• 1 

te, las no1'lllas de conf11cto'1• (48) fX))one tarnb14n pr1nc19ios sini• 

lares a los de ~engler. / 
1 

Kegel, por su .i;>arte, pienfa que los principios de '\'ien:::ler 

son m~s que ruantes del Derecho,, fndicios de éste, y que no existe 

una total antinom1a entre la jurisprudencia conceptual y la de in• 

teresas. 

Miaja, por similitud ambient! _ y extensi&n cultural, aer~ 
ga en 6sta escuela a los jurist;is suizos Adolf. P. Schnitzer y • -

1;';erner l'fiederer. Bl primero mar/tiene unr. ¡>osici&n esencialmente n,a 
I 

o1onalista y balancea ~u concefc1&n equitativamente entre la dis·· 

tinc16n de la soberan!a perso1a1 y la territorial. 

taederer, por su par1te se plantea el problema de la. esen• 
1 • 

c1a del Derecho Internacional Privado, y especialmente a.neliza la 
í 

dualidad de Derecho interno e internacional. Toma partido por la -

naturaleza internacional de las normas de conflicto, 11puesto que,

aunque existan tantos sistemas de estas reglas como Estados, el -· 

juez debe examinar. con anterioridad a cualquier otra cuestión. 

que Derecho Internacional Privado interno es competente, 1 éste 
1 

I 
¡ 

(48).• Idem. P• 194. / 

I 
I 
! 



problema solamente con arreglo a normas supraestatales puede ser -

resuelto 11 • (49) y as! desarrolla su tesis de la doble naturaleza. -

(nacional e internacional) del Derecho Internacional Privado y la 

primacía de la dltima. 

d) ESCUE~ FR;~l:CES,;. •• Esta escuela se caracteriz6 a prin· 

cip1os de este sielo por la tendencia universa.lista que manifesta

ron sus autores. 

Ante este panora::ia, discre;:ia de la tesis entonces do.ünante, 

Bartin, quien se afilia al nacionalismo, aunque mitigado por la in 
fluencia de Savie;ny. As!, para este autor, el Derecho Int1Jrnacio-

nal Privado es una rama del Derecho de cada 9a!s, "el trntaclo en -

cuanto tuente del Dere::ho Internacional Privudo, se reduce a lG. 

ley, se interpreta en fW1ción de la ley nacional en cada uno .:;., 

los Estados contrata:·: tes". 

Para Bartin, el Derecho Internacional Privado encier1·;, -

una oposición,, que llega a constituir una co11tradicc16n e.r. t:--a su -

objeto internacional y los medios de que _dis:10nemos para ~'l.jarlo 1 -

puramente nacionales. (50) 

El Estado define oor si mismo la e:¡:tensión que diÍ ú la a

plicación de sus leyes y, la com;ietencia de sus jurisdicciones. Sin 

embargo, no puede clasificarse a este autor como territorialista. 

Otro disidente de la tendeneia inter11acionalista lo es ·

~rm1njon1, qn16n aún al deter¡ainar el contenido mist"!IO de la materia 

discrepa de los deraiís autores. Para 61, el Derecho Internacional -

(49}.- Idem. ,. 197. 

(50) ,. Ver Bartin E. 11Pinc19eS de Droit International Prive11 , Pari'.'s, 
1930, tomo I, p. 113 
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Privado es "el conjwito de reel!UI de c-ada le~islación que, en caso 

en que las leaislaciones, las jurisdicciones y las autoridades por 

las cuales son regidas nor~almente ciertas colectividades hu.~anas, 

que denominaremos "sistemas jur!d1cos 11 , parecen simultáneauente -

aplicables o com;>etentes, desisnan cual de1llos debe proporcionar 

la solución de la dificultad o cuya decisión debe ser se~uidaV(5l) 

Hace arminjón un estudio de la norma co:iflictual, comba-

tiendo el internacionalismo, y en consecuencia concluye en forma -

similar a Bartin sosteniendo que las re6las de conflictos son una 

parte de la leeislación de cada sistema jur!dico. 

Asimismo señala que los conflictos deben resolverse tenien

do en cuenta la finalidad y el contenid > de la institución que • -

est~ involucrada, más no deben introdL~irse los intereses de los -

Estados que no corresponden ni a la relación, ni a su posible sol;J 

ción. 

Como consecuencia del predominio de las tesis internacio

nalistas, ~redominaba en Francia la tendencia a la aplicación de -

la ley extranjera, sin embargo nuevas teor:Ias han tornado al terri

torialismo a ésta escuela, reflejando as! la corriente que si3uió 

la jurisprudencia fr!l!lcesa. 

I.ouis Lucas tu!f el prilllero que defini ti vamen t• asunió l~ 

tesis territorialista y asentó que en los conflictos de leyes hay 

que operar .con tres grupos de intereses1 el privado de los indivi· 

duos partes litigiosas, el nacional del Estado, y el internacional, 

(51).- Arminjon P. 11Prlc1s de Droit International Privé" 13 eme. -
Ed. París, Dalloz, 194?. Tomo·I PP• 15 y sig. 
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de la sociedad humana. De en6re ellos es predominante el naaional

del Estado 1 concluye consecuentemente que 11 toda situación debe -

ser recida por el Derecho positivo de la autoridad a la cual se Pi 
de, dentro de su ámbito territorial, la consagración jurídica do -

esta s1tuac1ón11 • (52) 

Lucas eX!'one ampliamente razones en favor del territoria

lismo en las que destaca sobre todo el aspecto de la sesuridad ju

r!dica. en cuanto a las excepciones a la territorialidad las redu

ce a 6stas a tres• "la. Los ;:>roblemas que se refieran a u¡:n ,1acio

nalidad extranjera o a un territorio extranjero,2a. Las cu~3tiones 

que han sido ya regularmente resueltas en otro pa!s, y 3a. in caso 

de incompetencia jurisdiccional de la autoridad local11 • <53) 

En sus dltimas obras ha disminu!do un poco su acentuado -

territorialismo, aunque sigue siendo su línea rectora. 

Jean Paulin Niboyet es el autor territorialista por exce

lencia; sus razones ~ara adoptar tal punto de vista son principal

mente de tipo pol!tico. pues es preciso, segdn su criterio, duda -

la cresciente inmigrac16n de extranjeros a Frru1cia, acentuar el t~ 

rritorialismo 1 manejar por ende una doctrina nacional adecuada. 

El primer ~aso para la transformacidn de su doctrina es -

el cambio de la ley de la nacionalidad por la del domicilio en la

regulaci&n de la capacidad y relaciones familiares, sin embarGo no 

9uede menos que aceptar la doctrina de los derechos adquiridos co-
•, 

mo residuo doctrinal de su maestro Pillet. 

CS2).-Miaja de la ~uela. op. cit. PP• 207 Y sig. 

(53).- Idem. P• 208. 
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Es de mencionarse al profesor. Lerebours Pigeonniére, 

quien se plantea la pregunta de saber si existen normas de car&c-

ter internacional en Derecho Internacional Privado, a9arte de los 

tratados, sin llegar a una soluci&n satisfactoria. En materia de • 

conflictos de leyes, critica al terr1tor1alismo y se inclina a una 

fundamentaci6n universalista. 

Destaca actual.monte, entre los estudiosos de la norua es• 

tatal de conflictos Jacques Uaury, sin descartar las fuentes inte~ 

nacionales a quienes concede priniac!a sobre la .?Osición nacionalia, 

ta., admitiendo ~n el fondo un Derecho natural, as! dice: llDe esta 

manera se realiza poco a poco la documentación necesaria al Dere-

cho Internacional Privado comparado, 011 ro porvenir ver~, sin duda, 

su desarrollo, y cuyo progreso acaso :,odrá conducirnos a la forma

ción de un Derecho Internacional Prh ado comdn, más o menos exten

so, y suficientemente próximo, en todo caso, al Derecho Internaci~ 

nal Privado te&rico o natural11 • (5'4) 

Ren6 Savatier por su parte, igualmente acepta la dualidad 

de fuentes, más piensa que es de desearse un sistema un1versal1sta 

con adecuados correctivos nacionales. 

Para Batiffol Mtodo el problema con.t'lictual consiste en • 

la localización objetiva de relaciones de Derecho privado, cuyos -

sujetos, objeto y fuente jurídica pueden estar conectados con dif~ 

rentes le~islaciones. Para elegir entre todos estos elementos el -

que ha de determinar la ley aplicable, hay que consultar ante todo 

(5'4) •• Maury, J. "Derecho Internacional Privadott. Puebla, Uéxico, 
Ed. Cajica Jr, 1949. P•· 44. · 



el 1nter6s de las partes, que parece demandar la aplicación de la 

ley que tenga unas relaciones más reales con sus intereses perma-

nentes, el 11centro de gravedadtt de la operaci6n jur!dica••. (:;í5) 

Debe cuidarse mucho que la ley aplicable sea realmente la 

adecuada, y que sc$lo sea. accidental la relación de los elementos -

conectados con las leeislac1ones que no se aplican, ya que de una 

aplicación inadecuada se pueden derivar contradicciones dentro de 

la din!~ica de un orden jur!dieo dado. 

La. loca11zac1dn de la relación se hace favorablem• nte bu.a 

cando su objeto material, más cuando la relación es generajora de 

obligaciones, la localización es mds dif!oil y se debe tener en -

cuenta la libertad de las partes de elección de la ley aplicable,

que conduce a la autonomía de la voluntad. En cuanto a las perso-

nas, los criterios demográficos son determinantes pura escoger ya 

la ley del domicilio, ya la de la nacionalidad, pero ante todo de

be tenerse en cuenta el respeto a los conjuntos legislativos tra-

tando de evitar contradicciones dentro de éstos. 

Ho puede pasarse por alto, el estudio de este autor sobre 

los ••Aspectos Filosóficos del Derecho Internacional Privado", en -

los que aborda problemas fundamentalmente axiológicos, enjuiciando 

al 1usnatural1smo y a las influencias socioló~icas dentro de la mª 

teria, (56) y cuya influencia ha repercutido grandemente en los --

(55).- lliaja de la ú!uela op. cit. PP• 212 y si¡;. Ver también Bati
ffol H. 11Princ1pes da Droit Internationa.1 11 • R des c. 195'9, 
IIl, 97. 

(5'6) .- Bntit'fol H. "Aspects Philoso9hiques du Droi t Intarnutional 
Pri vd11 • P ar!s, Dalloz, 1956. 
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autores contemporáneos. 

Por último es de mencionarse Leo~'old de Vos en su 11:.:ro -

"Le '!lroblcr.1e des com'lits des lois", el qt1e ins)irá!1dosc en Pill.;t 

chsifica las leyes en territoriales y e;:traterritoriales analiza1i. 

do su finalidad· social. 

a ?rinci,Jios de es te si.:;lo, la escuela iberoar.tericana parece haber 

el atenido su adelantada evoJx:ción en el !)resente. 

Se¡;ún lo c:q>resa nsuilar if::i.varro, los dos ;:;randes clásicos 

de 1beroam6tica lo son Tezeira de Freitas y •• ndrés Bello, éste últ1 

mo contruycS un "sistema sobre el !H'inci;iio de la territorialidad, -

en l:!nea de pensamiento no ~!UY alejada. (o la que se¡¡uir!a 'iu1•eilles 

de So¡:mieres. 1''reitas por su 9arte, fu el introductor deSali6nY en 

el Hemisferio". (57) 

i~o i:>Ueden dejar de t1enciom1rse u otros dos grandes juris-

oonsultos ibaroameric~os; el cubano Sánchez de Bust:.:mante y el ür~ 

euayo Gonzalo Rmn:frez, ambos con trndencia internacionalista. 

Sin rJenosp1•eciar la cada vez r,1ás abund<mte literatura on -

la América Latirn1 sobre la materia, actualmeni;e sólo es da señalar 

como tesis verdaderamente 1Jrillante la expuesta :)Qr el uru:-;uayo --

quint!n ·•lfons!n y que tendre~Jos ovortunidad de revisar más ar:.1:üia

m ente en líneas ;tosterioros. 

De la somera revisi&n de las principales escuelas que so-

bre la materia han escrito, se pueden dec~ucir ciertos princi:lios -

¡;enerales sobre las nuevas tendencias que predominan en el Derecho 

(57).- Agu1lar Navarro a. op. cit. p. 196 
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Internacional Privado. 

/ Es inr.:>rescindible hacer oei1ción1 '-';;.e au..'li::ue l:.z te!1.Gen- -
1 

dencias Wliversalistas siguen latentes siem9re, y <.ún se rr:.:ir.i:':les-

tan magníficamente. los autores han ido poco a poco acerc:!ndcse -

m&s hacia la tendencia nacionelista. 

El ~oder de control de un Estado sobre las relacion~s ju

r!dicas de sus particulares, la seguridad jurídica que implica la

certidumbre dei Derecho a¿licable en un caso determinado 1 Ja fina

lidad práctica que involucra, en fin, todo ello ha llevado e la t§ 

sis nacionalista o particularista, como acertadamente la c~lifica 

_Batiffol, a un predominio en la materia. 

Por otro lado, la escuela idealista de la internacicnali· 

zación ha visto rotas sus esper~111zas por mÚltiples factores, prin

cipalmente tal vez el fracaso del Derecho internacional en la pre

s ervaci6n de la paz. Los países, ahora más que nunca desconCiando 

de las nociones internacionalistas, 1 más que nunca deseánáolas, -

han entrado en Wl per!odo cr!tico que se ..:refleja vivamente en el -

Derecho Internacional Privado. 

Si hemos de ser objetivos, las doctrinas más representati 

vas de cada escuela tratan de prescindir o lo hacen, del problema 

de la concepcidn general y se dedican a estudiar aspectos técnicos 

de la regla de conflictos que han alcanzado un alto nivel. 

Este intencionado desinterés trata de solucionar el pro-

' blema excluyendo la distinción y elaborando principios que estén -

más acordes con el Derecho positivo que es su punto de partida. 

Otros por el contrario, tienen ~resente la distinción en· 

tre universalismo 1 partic~larismo y se inclinan ya por WlO ya por 
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otro, sin e1qbareo, cuando estructura.n,ims doctrinas, tal distin --. . 
ci&n 1 afiliactdn pasa a ser una cosa secundaria que no afecta gra.~ 

demente la parte central de su construccidn. 

Ahora bien, la. realidad del Derecho Internacional Privado, 

en cuanto a su· dualidad de fuentes, está necesariamente siendo - -

aceptada en la doctrina moderna, si bien la época de las grandes .. 

codificaciones internacionales parece que ha pasado. Las fuentes .. 

internas, por su parte, son objeto cada vez de ma7ores ?erfecoion~ 

mientos 1 es en las que el nuevo Derecho Internacional Pri"Tado se 

esti manifestando positivamente. 

Por otro lado, es muy significativa la introducci&n de -

conce!)tos que tratan de hU111anizar y hat·er más accesible la t111teria, 

11brA.ndola del rigorismo formalista q.e en ocasiones desvirtda su 

finalidad ru::iol6¿¡1ca dltima que es l·'l justicia. Estas !JOsiciones .. 

señalan un contenido que no hab!a sido suficiente~enta destacado 

on autores anteriores. 

Los distintos criterios que 3eparan a las escuelas, prin

cipalmente la separación existente entre la anGloattericana y la -· 

continental, parece que atisban un principio de acercai:iiento, que 

aunque no promete grrllldes transformaciones, si cuando menos es -

una buena señal de una posible comprensidn de sus res9ectiyas po

siciones. 

F.1nulmente, ante un panorama más ampliado, má'.s tecnifica 

do y mds humanizado, la nueva doctrina parece que al fin ha acep

tado una dualidad en cuanto a la concepción general de la materia. 

Una existencia sii:1ultánea de las te11dencias uni versalis ta Y ;iaZ't1 

cularista que siempre hab!an aparecido como contrapuestas, asig·· 
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nando a la posicidn universalis~a una prioridad teórica e ideal,-

que se trata de realizar a través de la concepcidn particularista 

que es mita real y presente. 

En esta aceptación simultánea, parecen conciliarse todas 

las tendencias, aunque desde luego debe existir una adecuada coox 

dinacidn, respecto de la cual ya se adivinan nuevas y grandes CO,ll 

t roversias. 

•En la ciencia del Derecho, estamos apenas en el inicio 

de su puesta en marcha, a pesar de lo cual se muestra ya (n poco. 

tiempo, pleno de promesas, de síntomas de una nueva manera de 9e~ 

sar, de una nueva .ipoca•. ($8) . 

(S8).- Dans la science du droit, nous"sommes ancore a'peine au - -
début de ce mouvement, malgre cela se montrent ici de?ues -

aue1que temps déja pleins de promesses, les symptomes -
d'une nouvelle maniére dipenser. d'une nouvelle ~poque''• 
Frankanstein E. op. et. p. 245. 
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U TESIS DE QUINTIN ALFONSIN 

El jurista uruguayo C:,1Uint!n Alfons!n ha elabo:!"aqo una -

teor!a bastante interesante que, puede afirmarse, ~e.rea al punto -

culminante del esfuerzo doctrinal u..~iversalista en la actualidad. 

Alfons:!n expone su teoría en su libro 11Teo't"Ía del. Derecho 

Privado Internacional" publicado en 19: .. ;, a•.mqtte ya la hab!a anun

ciado en publicaciones anteriores. 

En esta obra desarrolla su tesis, utilizando un m4todo -

comparativo, haciendo la exposición de la escuela tradicional, que 

'l denOll'lina "postura clisica11 , 1 al mismo tiempo la de su nueva -

doctrina, que llama derecho pr17a~o internacional o "postura privg 

t1sta11 • 

Por nuestra parte, dada la pretensión meramente expositi• 

va, prescindiremos de este m4todo, ya que en la. primera parte de -

nuestro trabajo quedaron suf1ci~ntemente expuestos la mayor!a de -

los puntos a que.hace referencia el maestro uruguayo al abordar la 

•postura clásica", aunque por supuesto, no dejaremos de hacer alu

s16n a c1értos aspectos, cuando las necesidades de la e:xpos1oi6n -

lo requieran. 

l¡u1nt!n Alfons!n parte del hecho creador mismo del Dere-

cho Internacional Privado 1 sostiene que "cuando debido a la inte~ 
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penotracidn social una relaci&n jurídica no tiene todos sus eleffien 

tos nacionales 1 no afecta, por consiguiente, a una sola sociedad 

nacional. no es nacional, sino extranacional11 , c;9) f e::. cc:isecus.::; 

_cia se precisa para su debida regulación jurídica, de un siste~a -

-jur.ídico especial. 

Detel'lllin81' que Derecho es aplicable a tales relaciones es 

la misidn de nuestra materia, más he aqu! que las diversas escue-

la.s han pretendido encontrar la respuesta asignando tal f'rnción a 

las diversas sociedades que forman los Estados existentes. ,fo f'al• 

. tan, sin embargo, posturas que consideran como las nornas más • 

adecuadas para lo¡rar la correcta regulacidn de estas relaciones,

las nomu 1Dternac1onaJ.es, que estrui mú cerca de la verdadera -

naturaleza del objeto de la.regulación, 

Bo obstante, estu .. tendencias, no sólo no son las adecua

das, sino que 11 oa:r,eter fcnEJ. que.se les asigna les da caracte• 

dsticas que las hace tncompatibles con .. la. misión qU• se les ha en 

cargado, 7a que no rigen.las relaciones privativas de su competen· 

cia, sino que sdlo remiten.a.otros sistemas Jurídicos, que no han• 

sido creados teniendo.en-cuenta lal peculiaridades de las relacio· 

nes extranacionales. 

En cuanto a que loa drdenes nacionales son los ·adecuados 

para regir 111 relaciones extranacionales, es conveniente decir •• 

que dado que el Derecho de un Estado se forma introduciendo en s! 

mismo las caracter!aticas propia.s.de·ese Estado, puede afirmarse, 

(S9).• Altons!n Qulntfn. ~~eottaid•l JJerecho Privado Internacio·• 
. .._.i•. p •. 13 
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que cada.sociedad se da un ~racho QU• le es propio 1 que .le pert~ 

nece ·por :'ide'nt'i'ticarse con ella plenamente, en caso de que no sea - . 

ast,· el :Derecho .se ha desvirtuado 7 podrll subsistir formalmente, - · 

pero .;ya. no ·:reflejad el ser de la sociedad qUe rija. En consecuen

cia, este Derecho es inadecuado para regUlar las relaciones extra

nacionales, pues no atiende a las características propias de tales 

relaciones. 

Es adn m's difícil la postura que señala como orden jur!

dico. adecuado el interno formal, pues ademls de serle aplicable la 

cr!tica precedente se añade la correspondiente a la norma indirec

ta. 

Por·ló ·que respecta a la !)OSi i..i::&n:.internacionalista, se -

ha dado ·un ·tratamiento semejante al e ;.el.hnateria da Derecho Inte.t 

naeional..Pdblico, más ello no implica que esa igualdad de trata -· 

miento ocUlte ·1a desigualdad de contenido que existe en ambas ra-

mu. Por otro lado, el carácter tormal que se ha atribu!do a estas 

normas suprenacionales no es acep~ada por Altons!n. 

La regulac1dn de las relaciones jur!dicas extranacionales, 

atirma el autor que exponemos, debe hacerse por un Derecho privado 

internacional, es decir, "un derecho privado especial (sólo apliC.ii 

blé a relaciones .jur!dlcas extranacionales), derecho que merece·

ser ll81!1ado extranacional en atencidn.a que es distinto al derecho 

privado nacional•. (60) 

Este Derecho reviste ciertas caracter!stioas que le son -

(60).• Altons!n "'u.int!n. op. cit. P• 22 
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necesarias, en primer lugar, es un Derecho supranacional. "Ya se -

ace9te la ooncepci&n clásica, yo. se acepte la privatista, el dere-

cho privado internacional ~ebe ser supranacional, As! lo reconocen 

los propios estados puesto que celebran entre ellos tratados intei:. 

nacionales con el fin de fijar normas supranacionales de derecho -

privado internacional. Si la posicidn nacionalista fuera enterame.n 

te satisfactoria los tratados internacionales estar!an de más. 

En la actualidad, cada estado tiene 1 mantiene s«t respec

tivo derecho privado internacional, que sólo aplica a las ··elacio

nes jurfd1cas extranaaionales no reguladas por tratados ~nternaci.Q. 

nale~. Pero incluso existiendo los derechos privados internaciona

l es nacionales, el derecho pri?ado internacional supranacional 

ejerce tunc1ones que sólo 'l puede cumplir, a saber1 

a).- Orienta a los legisladores de todos los estados, in

culc"1doles lentamente soluciones mds propicias para el commercium 

internacional. 

b).- Proporciona a los práctico~,. el derecho con que lle

nar las lagunas del derecho privado internacional nacional, cuando 

ello corresponda. 

e).- En fin, constituye el '1nico derecho privado 1nterna

c1onal1 aplicable por las jurisdicciones internacionales· (Corte -

Internacional de Justicia, Tribunales mixtos, etc.)•. (61) 

All'ons!n, concluye que 11s6lo debe haber un derecho priva-
' do supranacional, 1 valer sobre todos los Estados, puesto que su -

. (61) •• 14em.. PP• 33 1 s1g. 

I• 



- 6~ -

vigencia debe aer universal•, (62) acé)_,tenlo los Estados o no. 

En segundo tdrmino se trata de un Derecho que está const¡ 

tufdo por Aormas materiales, o sea que, el Derecho Privado InternA 

cional constar~ de normas que tendrán un contenido decisorio, que 

tendré una solucicSn para la relac16n que rijan, "regulan ellas ·

mismas la relaci&n extranacional y no necesitan conterirle compe·

tencia a n1ngdn derecho privado nác1onal11 • (63) Esta posici&n, nos 

llevar' directamente al problema del t!tulo de aplicacicSn de este 

Derecho ante los órdenes jur!dicos nacionales. 

"Pero no basta que quede provista la relaci&n de un dere

cho material cualquiera, sino que es precisos 

a) •• Que ese derecho sea adeoui.do a la relación, 1 

b) .- Que ese derecho rija la _•elaci&n en todo tiempo 'I en 
todas partes". (64) 

late Derecho privado internacional está espec!ficamente -

constru!do para regir la particular si tu.ación de las relaciones -· 

extranacionales, es un Derecho cre~do atendiendo a sus necesidades. 

MI.as normas de Derecho Privado Internacional que tienen por tun- -

ci&n proveer de derecho privado a las relaciones jur!dicas extrana 

cionales se tundan en el consenso de la sociedad internacional, en 

tendiendo por so~iedad internacional, no la de los Estados,. sino • 

(62) •• Idem, P• 32 

(63).- Ibidem. P• 22 

(64) .- Altons!n Quintín. "Dos estudios de Derecho Privado Interna
cional. Introducci&n a la teor!a del Derecho Privado Inter
nacional 1 la cal1ticac16n de la relación 3ur!dica extra.na
cional•. Uontevideo, 1946. P! 29 
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la sociedad de 1ndividuos11 • (6~ 

Esta atirmaci6n no sólo se trata de una disquisición roer~ 

mente te6rica, sino que es algo recogido de la realidad y que tie

ne indiscutible comprobac16n. "Cada sociedad, por el hecho de ser

lo, produce un derecho, ubi societas ibi jus", (66) y el Derecho -

que produce el consenso de la sociedad de los individuos en sus r~ 

laciones extranacionales es el Derecho privado extranacional. 

Congruente con las ideas expuestas, Alfons!n al referirse 

al mtftodo aplicable a la materia sostiene que para regular las re

laciones extranacionales •el Estado no puede prescindir de la act1 

tud normal que asume cuando dicta leyes nacionales, a sabar1 estu

diará los problemas de la relación extranacional desde el punto de 

vista del Estado, 1 dictará las soluciones normativas de acuerdo -

con los intereses del Estado; por lo cual no elaborará su a.,.i. -

atendiendo a las necesidades locales de la relac16n y contem,lando 

los intereses individuales de un Estado11 • (67) 

in consecuencia la ciencia jur:!dica 11debe elevarse por en 
cima de los intereses individuales de cada Estado y debe fijar 

su atencidn en los intereses del commercium internacional para 

estudiar y satistacer las necesidades internacionales de la 

(65) •• Altonsfn Quintín, 11 '.l'eor!a del Derecho Privado Internacio- -
nal11 , P• 45 

' 
(66) •• Carrillo Jorge A. "lluevas Tendencias Doctrinales en el Der,2 

cho Internacional Privado11 • Revista de la Facultad de Dere
cho de México, 1963. octubre-diciembre, Tomo XIII, Num. 52. 
P• 867. 

(67) .- Altons!n Quintín. ºDos istud1os de .Derecho Privado Interna
cional•. p. .46 
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relación. " (68) 

Ahora bien, vamos a pasar a revisar el desarrollo de la • 

doctrina altonsinista al trav's de la problemática propiamente con 

flictual,, haciendo referencia previamente a su pensamiento en cuan 
to a la teor!a de la.s fuentes del Derecho Privado Internacional. 

En cuanto a la teor!a de las ruantes, se dan dos clases di~

ferentesa las nacionales y las internacionales. 

En las estrictamente nacionales las normas de la materia -

son ~roducidas exclusivamente en las formas sancionadas gor un Est,ü 

do, como si se tratase de un Derecho aplicable a su sociedad, que -

constituye su sustento personal. 

Para Alt'ons!n son "fuentes inatcativas• aquellos medios -

que sirven de e:x¡>resión de la norma jtr!dica, y en el caso de las -

fuentes nacionales lo son la ley, la costumbre 1 la jurisprudencia 

nacionales. 

No faltan, sin embargo, autores nacionalistas radicales, -

que llegan a sostener que los tratados internacionales sólo llegan

ª ser viU.idos jurídicamente cuando el Estado contratante los incor• 

pora a su Derecho nacional, as!, la conclusión de un tratado sólo -

obliga al Estado como sujeto de Derecho Internacional Ptf.blico, la • 

ratificacidn lo pone en vigencia como Derecho nacional. 

Por lo que respecta a las tuentes internacionales, se tra

ta de formas de creación jurídica más adecuadas para atender las n~ 

cesidades propias de las relaciones extranacionales, sin embargo, • 

Altons!n hace algunas consideraciones im~ortantes. 

(68).- ldem. P• 46. 
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in cuanto a los tratados~ es preciso dilucidar si su con

tenido lo forman normas verdaderamente supranacionales (es decir -

normas materiales con conocimiento internacional efectivo), o si -

sólo se trata de normas meramente convencionales que no tienen una 

realidad efectiva en la vida jurídica de los pa!ses, es decir, que 

no son e.x,resión de un Derecho consuetudinario preexistente. Si se 

trata de las primeras, el tratado es una aut6ntica fuente de Dere

cho privado extranacional y goza P.or ende, de sus oaracter!sticas 

propias, as!, ser4 obligatorio adn que los Estados no...r..atifiquen 

tal tratado. 

"Si el Derecho privado internacional es supranacion~l, 

surgirá de la sociedad internacional pcr 4stas fuentes& la costum

bre internacional y la jurisprudencia Ánternacional. Quienes fun-· 

dan la obligatoriedad del Derecho pr~.vado internacional en el con• 

senso de la sociedad internacional de los hombres, puesto que de • 

ella derivan las demú 11 • (69) 

Honda preocupaci&n se nota en A.J.fons!n cuando se refiere 

a la manitestac16n jur!dica actual del r&gimen especial que prego

na, nos dice al respecto que 11el üerecho privado extranacional cl),Q 

ca con un inconveniente& no está formulado concreta' y enteramente 

como lo están p.e., los cddigos nacionales. Sdlo pueden· encontrar

se fragmentos de este derecho en los tratados internacionales, en 

los intentos de unificar las legislaciones nacionales y en el der~ 
' cho consuetudinario". (70) 

(69).- Altons!n Quintín. 11Teor!a del Derecho Privado Internacional". 
P• 38 

(70) •• Idem. p.22 
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Es evidente el esfuerzo del autor para otorgarle a su te

s is realidad jurídica. 1 aunque sea a modo de pequeñas muestras •• 

enseña que su tesis tiene un principio de factibilidad. 

. "Pues bien. estas normas es9eciales o extra.nacionales 

existen en cierta medida, y son ajenas y distintas a las noro¿,: :i.a 
cionales. uniformes o no. Entre ellas se cuentan& lo~ reglaoen-

tos internacionales, las cláusulas convencionales y los contratos 

tipos". (71) 

a) Reglamentos internacionales •• Son claros ej F.m? ·.os los 

reglamentos mar!timos como el consulado del mar, los Roole1 de - -

Olerón, el Guiddn de la mer, etc; as! como la Convención de Berna 

de 1890 sobre transporte de carga por ferrocarril. 

b) •• Cl~usulas contractuales o convencionales,- En el co· 

amerciUlll internacional se acostumbra incluir ciertas cldusulas co

munes en los contratos, pólizas, etc, que han llegado a ::onstituir 

verdadero Derecho, por ejemplo las reglas de Yorlc-..l.mberes, ¿.:ir-a :: l 

gular la aver!a común, las reglas de Varsovia y 0.xford da 1)~2 pa

ra regular la venta C.I.F., las reglas de Viena de 1933 sobre cré

ditos documentados. 

e) Contratos tipos.- En muchas ocasiones los contratos -

internacionales se celebran siguiendo ciertas prácticas ya consa-

gradas :r utilizando formularios que sustraen a las '!>artes de sus -

legislaciones nacionales, constitu:r6ndose as! un Derecho es1>ecial. 

"Debido a la wiiversalidad de su uso, los formularios fueron 1nde

pend1z&ndose además, de su base legal primitiva, hasta el punto de 

(71).- Idem. P• 336. 



- ?O • 

que en nuestros d!as no conservan nin&una amarra que los vincule • 

con alguna legislaci&n nacional". (?2) Son claros ejem?los los fo~ 

mularios de la London Corn Trade Association, de la Silk Associa-

tion of America y de la Internacional Air Trans9ort Association. 

El pensamiento de Alfons!n en materia conflictual se a?r!i 

cia ampliamente cuando dice que las funciones del Derecho Privado 

Internacional son& "proveer el derecho da las relaciones extrana-

c ionales; determinar el orden pdblico internacional; regir la a¿lJ.. 

cacidn de sus propias normas; y resolver los conflictos que se su~ 

citen entre ellos y el Estado•. (73) 

Seg-dn la doctrina tradicional dominante, cuando una norma 

formal, ya de Derecho interno, ya de Derecho internacional, señala 

como aplicable a una deterr.1inada relació 1 un Derecho distinto de -

aquél que es normalmente a,11cable por ~1 juez que co~oce del asun 

to, entonces se presenta toda la problerni1tica inherente a la a,:>li• 

cación del Derecho extranjero. 

Para Alfons!n en cambio, con el antecedente de su particy 

lar conoepcidn, el problema de la a?licación de la ley extranjera 

no existe, pues la norma extranacional rige la relación jur!dica • 

extranacional en todo t1em90 y lU&ar 1 no puede hablarse en conse• 

cuencia, de leyes extranjeras. 

Cuando aborda el tema de la calificación dices "Estimamos 

que el auténtico probleaa de la calificación se reduce a la inter-

(72).- Alfons!n C)lint!n. "R6gimen internacional de los Contratos-. 
~ontevideo, Uruguay, 19$0, P• 17S 

(73) •• Alfons!n Quint!n "El Orden Pdblico• i.Iontevideo, Uruguay, ·-
1940. P• 109, 



- 71 D 

pretacidn del alcance extensivo de las normas de d.p.1., conside-

rando que se trata de un sistema ~ur!dico unitario que al regir •• 

una serie dada de fendmenos se debe adaptar a sus peculiaridades y 

por ello.sólo cabe discutir si las nol'lllas d.p.1. son nacionales o 

supranacionales; en el primer caso la caliticacidn corresponde, 

por razdn de sistemática, al sistema jurídico nacional; y en el s~ 

gundo caso, corresponde, por igual razón, al sistema que las nor-· 

mas supranacionales de d.p.i. constituyen"• (?4) 

Como puede verse, Alfons!n acepta la realidad y ln inter

preta conforme a su tesis reduciendo el problema de la cali :ica- -

cidn a una cuestión de sistemática. Para él el problema es de mero 

formalismo, pues en cuanto al tondo material no hay discusión pos! 

ble; la norma de Derecho privado internacional resuelve la situa-· 

c1dn jur!dica en cuanto al tondo, la calificac16n lógicamente debe 

hacerse conforme a este· Derecho, mas he aqu! que en el actual est4 

do de la materia, formall!lente las normas del Derecho Privado lnte:, 

nacional derivan ya de una fuente nacional, ya de una internacional 

y por ello es necesario hacer relac16n a este hecho en la calif1ca

c16n, para evitar incongruencias que pudieran introducir conceptos 

contradictorios en el sistema jur!dico regulador de las relaciones 

extranacionales. 

Dentro de la concepc1&n altons1n1sta, teniendo en cuenta 

la existencia de los Estados, se puede suscitar un conflicto cuan

do un F.stado "quiere substituir el Derecho privado internacional -

(74) ,. Altons!n Quint!n. 11Dos Estudios de Derecho Privado Interna
cional". P• 99 
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con el derecho estatal para -que sea 4ate qui4n decida la aplica- -

c1Ón de una norma exterior o de una norma interior". (75) 

Siendo el Derecho privado extranacional de vigencia uni-

versal, el carlfoter supranacional que requiere puede ser hecho a -

un lado por un Estado que pretende aplicar su Derecho a ciertas r,ll 

laciones, empero aunque esta substitución, dado el poder del Esta

do sobre su comunidad, puede llevarse a cabo en ciertas circunstan 

cias, originará as! un conflicto entre un orden jur!dico nacio

nal y el orden jur!dioo que regula las relaciones extranacionales. 

Este conflicto 11está en un plano superior al tradicional 

•conflicto de leyes" y que es un conflicto da hecho y no de Dere• 

cho"• (76) 

Al tratar el orden pd.bl1co, .' lfons!n hace un magn!í'ico e.:i 

tudio que expone en su obra El orden pdblico, concluyendo en las -

siguientes af'irmaoiones cenerales. 

El orden pdblico es estatal, 11el orden pdblico se tunda -

en las necesidades del Estado y existe P'!l'~ protegerlo trente al • 

derecho exterior; luego, el orden pdblico debe surgir exolusivamen 

te de la ley (o de la voluntad) del Estado y debe extraer de ella 

sus caracteres, su extensión y su validez, (77) dentro de esta ca

racter!stica ea preciso mencionar un supuesto1 el de que el orden 

pdblioo es relativo al Derecho privado internacional, es decir, --

(75'> •• Alton'stn Quint!n. "El Orden Públ1co11 • p. 108. 

(76) •• Idea P• 108 

(77) •• Ib1dell P• 2S~ 
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adlo existe en tanto se refiera· a W'l derecho privado internacional 

preex:latente ••• n " ••• el orden público sólo existe en la medida de 

su necesidads si no hay derecho privado internacional no habrá or

den pdblico porque no tendrá objeto pero en cuanto un derecho ex-

terior (el derecho regional u otro cualquiera) intentara interve-

nir en el Estado, éste reaccionará mediante el orden púb11co 11 • (78) 

El orden público es variable, •cuando afirmamos que el -

orden público adquiere diferentes contenidos y extensiones frente 

a cada derecho regional, supusimos que el orden público en ~1 per

manec!a incambiado, en tanto variaban las regiones hipotéticamente. 

Pero inmovilizada la región, el orden público varía a su 

vez, dentro de ella, según el lugar y el tiempo". (79) 

El orden público es excepcional, "a nuestro parecer el -

orden pÚblico puede ser excepcional en tres sentidos1 Primero, si~ 

niticando que es una dispensa, pero leg!tima, nol'lllal y regular de 

la aplicación de las normas regionales que rigen a la relación ex

tr~aoional, es decir, una excepción jurídica regulada (como toda 

excepción jurídica) por normas del mismo orden que las excluÍdas; 

en éste sentido, excepcional equivale a jurídicamente excluyente, 

Segundo, significando que es una dispensa libre, arbitr~ 

ria, extrajur!dica y anómala de la aplicación de aquellas normas1 

en este sentido excepcional equivále a arbitraria o excepcional-· 

mente excluyente, y Tercero, significando que el orden público •• 

(?8) ... Ibidem. P• 253 

(79) •• lbidem, P• 307 
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posee un contenido menor en extensión y en importancia que el del

d erecho privado internacional, y, por lo tanto, que es de espordd1 

ca aplicaci&n comparado con el derecho privado internacional que • 

es lo importante, comdn y corriente• en este sentido excepcional -

significa que el or~en pdblico (jur!dicamente excluyente.o excep·

cionallnente excluyente) es de menor cuantía que el derecho privado 

internacional•. (80) 

Por Último es fácil entender la posición de Alfor.s!n en -

lo que los diferentes autores de la materia han llamado t!tulo de 

aplicacidn de la ley extranjera, as! terminantemente dice que las• 

normas materiales del Derecho privado internacional supranacional 

se aplican en el territorio de nuestro Estado como derecho supran¡ 

cional adopt4ndo lo que pudiera ser una tercera solucidn de la du.¡ 

lidad de Derecho nacional. - Derecho internacional en el título de 

aplicacidn, con grandes visos de ser una posición de síntesis en • 

una relacidn d1al6ct1ca. 

(80) •• :lbideme P• 313 
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LA TESIS DE TRIGUEROS 

Ahora entraremos a exponer la tesis de un maestro mexiaa

noa Eduardo Trigueros. 

Para una adecuada esposición dividiremos su doctrina en -

una breve mención de sus antecedentes, su doctrina pro?iamente de¡ 

pu4s. y tinalmente un esbozo de su pensamiento al travds de la prQ 

blemática confliatual. 

~n cuanto a sus antecedentes, son de mencionarse especiaJ. 

mente Giova.~zú Pacchioni y Roberto Ag.;. 

Pacch1on1 en su "Element1 di ·Diritto Internazionale Privll 

to'' principia por atacar las tendencias internacionalistas, as! CQ 

mo la tesis de la autolimitación legislativa, as! dice "Concluimos 

por tanto que aquellos autores lo consideran aún como Derecho in-

ternacional privado superestatal, o más propiamente internacional, 

no es tal que en apariencia, porque o es Derecho positivo interno 

igual de todos los Estados, o no es enteramente Derecho positivo". 

(81) En cuanto a la tesis de la autolimitaci&n, Wla norma de dere-

(81).-"Concludiamo dunque; quello che tanti autor! considerano an
cora come diritto internazionale privato sui>erstatttale, o •• 
pud ,ropriamente internazionale, non é tale.che in apparenza, 
parchó o é diritto positivo interno iguale di t!tti gl1_stat1 
o non 6 affatto diritto oositivo11 • Pacchioni Giovanni '1clemen 
ti di Diritto Internazionale Privato11 • 2a Ed, 193?, p. 113. 
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cho intorno no puede unilateralmente establecer la esfera de comp,2 

tencia do una ley extranjera cualquiera. 

Para Pacchioni todas las leyes tienen hoy día valor excly 

sivamonto to1•ritorial. Ahora bien, a pesar de esta radical afirma· 

ci&n le es preciso reconocer que hay ocasiones en las que puede -· 

aceptarse la aplicación de una ley extranjera, empero al no poder 

tener validez jur!dica como tal, es aplicada finalmente como dere

cho nacional, sin que su contenido haya cambiado, llEl juez al apl;!. 

car aparentemente derecho extranjero, aplica en realidad dececho -

nacional; pero derecho nacional con contenido extranjero. Las nor

mas indirectas nacionales crean espont~eamente reglas id~nticas a 

las del derecho extranjero respecto a la cuestión Utigiosa11 , tal 

es el criterio de la llamada incorporación material segtfu Goldsch• 

midt. (82) 

Roberto Ago, por su 9arte arremete también contra la te-

sis de la autolimitacidn y argumenta que en caso de ser vdlida tal 

teoría. las normas de aplicaci&n no se "naoionalizanll, sino que -

sólo obtienen validez como derecho extrunjero. 

· Para Ago no se trata de una apropiaci6n del Derecho extra.u 

jero, sino que es una aut~ntica inserción de la norma extraña en • 

el ol'denamiento propio que la norma material requiere para ser cum 

p limentada. 

Goldschmidt al distineuir la incorporación formal dice -

que "el legislador extranjero se convierte pues, simult.úleamente -

(82) •• Goldschmidt Werner. op. cit. P• 366. 



- 77 -

en legislador nacional en virtud de una delegación de poderes de -

lste en aqu41, salvo claro estd el Juego del orden público". (83) 

Mo obstante, Ago deduce de su afirmación central que - -

•cuando .el contenido de una norma de otro ordenamiento viene asum.1 

do al contenido de una norma propia, ésta pierde evidentemente to

da relación con el sistema jurídico del cual forma parte la norma 

del cual ha sido recabado 11 • (84) 

En cuanto a la tesis de Trigueros pueden distinguirse dos 

partes claramente. La primera se refiere a la demostración de que 

el Derecho es ter1•itorial; la segunda expone como opera la norma -

extraña. 

Trigueros inicia la exposición de su doctrina partiendo • 

de los caracteres mismos del Derecho, 1e entre los que destaca la 

normatividad y la coercibilidad. 

Para el maestro mexicano 11una idea de la normatividad del 

Dereého puede preaontarse al considorar que es una pretensión ese,¡¡ 

cia.l mover a quienes le están sujet;os a obrar en un sentido datar• 

minado, obligándoles a hacer o dejar de hacer aquello que ordena -

o que prohibe11 • (8)) 

(83) .- Idem. p. 367 

(84) •• 11Allorque il contenuto di una norma di un altro ordinamento 
viene assunto a contenuto d.1 una norma propria; esso parda 
evidentemente ogni reJ.azione cul sistema guiridico del qual 
fa parte la norma del quale e l'icavato11. Ago Roberto 11Teo-· 
r!a del Diritto Internazionale Privaton, Padua, CEDAl.1, 1934 
p. 110. 

(8,).- Trigueros Eduardo "La Aplicación de Leyes Extrañas. El Pro
blema Fundamental". Uéxico, Revista Jus, 1941, enero, febr,r: 
ro y marzo Tomo VI, Mo. 30, 30 y 32. P• ll. 
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La coeroibilidad es para Trigueros "la sanción e:xprosa e 

implícita que se impone como ooncecuencia de la conducta humana 

contraria al deber jurídico". (86) 

Es evidente la influencia Kelseniana en estos conceptos 

y as! lo manifiesta el mismo autor, aunque aclarando que de ningu

na manera sigue hasta sus últimas consecuencias la doctrina del -

ilustre jurisconsulto. 

Ahora bien, 111a posibilidad de ordenar jurídicamente la -

actividad humana es una función espec!fica del Estado 11 , (8~) que -

requiere para ase cometido de autonomía. En consecuencia es te po-

d er de autodeterminaci&n sólo puede h.<icerse dentro de los l:!mites 

territoriales del Estado. 

La conclusidn de este plantearniento es que 11si como antes 

hemos visto, la normatividad es de carácter esencial del derecho -

1 la normatividad no existe más allá de los límites territoriales 

del Estado que crea la norma, resulta que, fuera de esos límites -

geográficos, el derecho de un Estado deja de ser derecho y de va-

ler como tal, llegando as! a la conclusión de la absoluta territo

rialidad del derecho. 

Si el carácter normativo del derecho nos lleva a conoluir 

su validez exclusiva y excluyente en el territorio del Estado que 

lo dicta, la coercibilidad nos lleva a conclusión idéntioau. (88) 

(86) .- Idem. P• ll 

(87).- Idem. p. 11 

(88) .... Idem. PP• 13 y sig. 
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En cuanto a la coercibilidad 11ser!a absurdo concebir un -

orden jurídico que no estuviera apoyado por una fuerza capaz de 

asegurar el cumplimiento de sus normas ••• • 11 ••• el territorio es 

siempre el espacio dentro del cual el Estado puede ejercer la coa~ 

ci&n. ••" 11 ••• as! el derecho dimanado de un Estado pierde su posib! 

lidud coactiva fl.tera del territorio, esto es, pierde su coeroibil1 

dad11 , 1 deja de ser Derecho. (89) 

Demostrada la territorialidad del Derecho, deducida de sus 

mismos caracteres fundamentales, podemos llegar hasta afirmara 

lo.- En el Territorio de un Estado sólo es Derecho el que 

de ese Estado dimana. 

20.- El Derecho de un Estado. 10 puede pretender, por su 

propio valor tener vigencia normativa en el territorio da otro Es

tado¡ 1• 

30.- No puede admitirse un Derecho, que un Estado preten

da normar jur!dicamente actividades humanas realizadas fuera de su 

territorio. , 

Una vez acptada la conclusi&n general del territorialismo 

del Derecho, Trigueros se enfrenta a la forma en como opera la nol':, 

ma extraña en un territorio dado, es aquí donde desarrolla la te-

sis de la 11 incor¡,Joración dual11 • 

Una vez asentado que el Derecho es territorial, es preci• 

so sin erabargo reconocer que en ocasiones ciertos hechos rebasan -

los límites de tm Estado, dando lugar a un problema aparentemente 

(89).- Idem. P• 14. 
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indisoluble. 1•En tanto que la actividad humana rabas e los !!mi tes 

territoriales de un Estado, y el hombre y sus bienes pueden salir 

de un país para entrar a otro, se encuentra planteado frente al dil. 

recho el problema que para tales situaciones ylantea la territori~ 

lidad del Derecho. 

As:C si¡;uo diciendo Trigueros; ante la imposibilidad de m.g, 

d ificar la vida y para dar una soluci6n no sólo necesaria, sino -

l!til y justa, desde el punto de vista de cada Estado, se ha busca· 

do en forma cont!tiua dar valor al Derecho más allá de sus 1 t'.m1tes 

naturales de validez". (90) 

En seguida aborda, en consecuencia con lo asentado, al eA 

tudio de las escuelas mas importuntes, analizándolas y e:;::poniendo 

sus puntos cr!ticos. Despu~s de revisar las escuelas predominante

mente internacionalistas, dentro de las internistas destaca la te

sis de la incorporación del Derecho extranjero. 

"La teor!a de la incorporación no pretende como la teor:!a 

de la personalidad o la teoría internaai~nalista, encontrar solu-

ciones idénticas, para todos los coni.'lictos de leyes que se presea 

tan en los Estados que integran la comunidad internacional. Sin 

desconocer que existen coincidencias en cuanto a las soluciones 

sin pretender desvirtuar la comunidad histórica de algunos concep

tos del Derecho Internacional Privado, presenta aspectos de mayor 

positividad, aún cuando no deja de advertir la comodidad de solu-

ciones idénticas, se señala la imposibilidad material de una !den-

(90).- Ibidem. P• 113 
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tidad absoluta en las soluciones". ( 91) 

En ese orden de ideas 11 la tesis internista contemporánea 

acepta, desde lue&o, la territorialidad absoluta de todas las le-

yes, señalando como objeto del Derecho Internacional Privado la d~ 

bida regulaci&n interna de las resulaciones de naturaleza interna

cional''• {92) 

Con esta base te&rica, la doctrina se dirige a revisar la 

naturaleza de las normas do conflictos, y encuentra que se trata -

de normas que incorporan a un determinado sistema jurídico, las -

normas o grupo de nor1nas de otro sistema. 

&como funciona tal incorporaci&n?. Las escuelas que estu

diamos dicen que se trata de una auti!nt :ca y pro9ia inserción en -

el ordenomiento pro¡1!0 de aquellas nor as (extrañas) con el signi

ficado y con el valor que ellas tienen en el sistema para el cual 

se han citado (Ago). 

11 La norma de incorporación que ordena la aplicación de -

una ley extraña sólo se diferenc!a de la generalidad da las otras 

normas de este tipo gen~rico en que la designaci~n de la fuente no 

es directa, sino que est~ referida, en general, a los mismos ele-

mantos de la relaci&n a la que debe aplicarse". (93) 

La incorporación, a su vez, descarta toda idea de autoli• 

mitaci&n, así como toda idea de conflictos de leyes. Si se acepta-

(91).- Ibidem. p. 113 

(92).- Ibidera, p. 148 

(93).- Idem. PP• 149 y sig. 
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se la tesis de la autolimitación; ésta implicaría "o la admisión -

de la extraterritorialidad del orden jurídico extraño señalado co

mo competente, o la aceptac16n de un canal de aplicación diverso -

del orden jurídico estatal"; en cuanto a los conflictos 11el dere-

cho extraño no puede valer por si mismo fuera de su territorio, en 

consecuencia, nunca puede presentarse un 11confl1oto 11 entre varias 

le7es 11 • (94) 

La conclusión general que deduce Trigeros de estas escue• 

las es que "la solucidn presentada por la doctrina italiana es in· 

completa, pues si tiene validez para permi t1r juzgar de lE. conduc

ta que se realiza dentro del ámbito de vigencia de la "lex fori 11 ,

al referirse a actos humanos realizados fuera del espacio geográf1 

co que forma el territorio del Estado que ha incorporado la norma, 

es inoperante. pues tales actos quedan como simples hechos frente 

al orden jurídico del Estado incorporante, en tanto que 'éste. por 

su necesaria territorialidad, no puede regirlos". (95') 11No es sólo 

una necesidad pr,ctica la que origina el problema, sino aún una J1i!. 

cesidad de cardcter puramente técnico que. a mi juicio, pasa inad

vertida a estos autores"• (96) 

Hasta aquí sólo se ha hecho referencia a normas abstrae-

tas. sin embargo es preciso, tamb14n hacer alusión a las normas iD. 

dividuales o concretas que toman realidad cuando se cumple la hip,2 

(94) .

(9~ .

(96) .-

Idem. P• lSO 

ldem. P• 162. 

Trigueros Eduardo. "La Evoluc16n Doctrinal del Derecho In-
ternacional Privado11 • MtS:xico D. F. Editorial Polis. ¡938. • 
P• lSl. 
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tesis prevista por la norma. • 

•se habla siempre de la incorporación de leyes que inte-

gran un sistema 3ur!dico extraño sin pensar para nada en que de -

estas leyes surge, al realizarse su hipótesis. una norma jur!dica 

integrante también del sistema extraño que es la norma individual 

o norma concreta". En consecuencia, "si es posible en la técnica -

ju:r!dica aceptar la incorporación de las normas jurídicas abstrac

tas, tambi4n es posible aceptar la incorporación de la norma jurí

dica individual"• (97) 
11Vamos así a una solución técnioamente iMntica a la pro

puesta por la teor!a internista de la incorporación con la 'tfnica -

diferencia de mostrar dos tipos diver;os de incorporación coexis-

tentes, que aunque no han sido doctrinal.mente expuestos con la de

bida separación, han sido continuamente aceptados no sólo por la -

jurisprudencia, sino también por la doctrina misma en sus solucio

nes forzadas e ildgicas". (98) 

"La determinación de cuando la norma jurídica que ordena 

la aplioacidn de una ley extrafia debe entenderse referida a la •• 

norma individual o concreta, no es ni puede ser un problema de ex~ 

g&tica, s1J1o de teor!a general, en tanto que, aquellas normas do -

aplicaci&n que se rot'ieran a leyes extrafias para apreciar actos -

ejecutados tuera del territorio del orden incorporante, no pueden 

referirse.a normas abstractas, pues como hemos visto tal referencia 

(97).- Trigueros Eduardo, "La Aplicacidn, •• w P• 157 

(98).- Idem. p. i;9 
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nos lleva a una soluci&n sin sentido lógico y contraria a los m~s

e senciales caracteres del derecho. Por el contrario, cuando la noz:, 

ma de derecho internacional privado reclame la aplicación de una -

norma extraña para regular una actividad humana que tiene como lu

g!ll' de acci&n el territorio de vigencia del sistema jur!dico 1nco¡: 

porante, la norma señalada será necesa~iamente la norma abstracta. 

•Es conveniente notar que por medio de este dualismo en -

el efecto de la norma de incorporación, se logra efectivamente una 

solución completa al problema que hasta ahora resuelve pa:r::!j.almen· 

te la teor!a internista de la incorporación•, (99) tal es ).a idea 

de la incorporaci&n dual. 

La doctrina de Trigueros es resumida por él mismo en la -

siguiente formas "el problema fundamental del Derecho internacio-

nal ~rivado que presenta la territorialidad del derecho frente al 

comercio 7 a la vida internacional de los hombres, es un problema 

cuya resolución compete de manera exclusiva a cada Estado. Cada E~ 

tado debe preveer en la esfera de su le~islación interna a la res.Q. 

lución de los problemas do éste tipo que se le presentan por medio 

de normas de aplicación de normas extra.fías. Estas normas de a2)l1c.51. 

ción tienen como erecto primordial la incorporación al derecho pr.Q. 

pio de normas integruntes de un sistema jur!dico extraño• 

"Esta incorporaci6n se realiza paralelamente en dos for-

mas diversasa por la incorporación de las normas generules o abs-

tractas del sistema declarado aplicable cuando la actividad humana 

(99).-Ibidem. PP• 1$9 1 sig. 
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que va a apreciarse se realiza dentro del tlmbito de vigencia del -

sistema que contiene la norma incor?orante; o bien incorporando la 

norma Jurídica concreta formada por la realización de la hipótesis 

de una norma extraña cuando se trata de apreciar el efecto que en

el sistema Jurídico 1ncorporante tendrá una actividad humana real1 

zada tuera de su ámbito de vigencia''• (100) 

Ahora bien, para el intento de un desenvolvimiento de la 

tesis Triguer1sta al través de la problemática conflictiva es pre

ciso hacer una im?ortante aclaraci&n. 

Aunque el autor ten!a en mente realizar este estudio en -

.f'orma 11ormenorizada, como lo anuncia ex¡iresamente en su obra .f.'unda

mental, no le fu6 posible hacerlo en vi··tud de su fallecimiento. 

lfo obstante. ha:r algunos punt JS que pueden destacarse au,o. 

que se vean como al~o aislado, y en ocasiones presuntivo. 

Para Triaueros la calitioación debe hacerse de acuerdo 

con la le:x: rori, si la c:::.liricaoión se hiciera conforme a las nor

mas extranjeras, se estar!a en contradicción con el principio de -

su tesis; para aplicar la norma extranjera, se supone que ya ha -

operado la norma de vinculación, 9ues de lo contrario no podr!a -

aplicarse la norma extranjera. 

Para este autor ~exicano al resolver un conflicto imµlica 

dos operaciones. la) Dar una definición (calificación) y, 2a.) ha· 

cer una vi?.lculación (encontrar la ley competente) • Ambas deben ha• 

cerse conforme a la lex tori. 

Por lo que respecta a las limitaciones de la aplicación • 

(100).- Ibidem. P• 161 
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de la ley extranjera hace las siguientes aclaraoioness 

En cuanto al fraude a la leya dentro de esta tesis dual -

encontramos la incor,oraci&n de normas generales donde si est~ oom 

prendida la posibilidad de fraude a la ley, al ser derecho propio 

es similar el caso al fraude a la ley en derecho interno; en el e~ 

so de incorporación de normas concretas, no puede pensarse seria-

mente en la posibilidad de fraude a la ley, no podemos violar en -

nuestro orden jurídico propio una norma del sistema del derecho -

extraño. 

En lo referente al orden público, si una norma incorpora

da va en contra de la norma primaria, es decir, si no guarda una -

posici&n definida en la sistem~tica no se incorpora ya que modifi

carla el sistema incorporante, pero < no lo modifica, sino por el 

contrario, adiciona o complementa, sa incorpora con sus efectos -

restringidos. 

Es una lástima que el.estudio exhaustivo que del tema se 

propuso hacer el autor no haya visto la luz, a pesar de ello, de· 

sus innegables esfuerzos por extender su tesis a toda la.materia· 

conflictual, no parece tener ésta la solidez ni amplitud nocesaria 

para ser algo m's que una brillante doctrina del título de aplica

ción de la ley extranjera. 
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I. 

LA EXCLUSION DE lfüESTRO ESTUDIO DE LOS CONFLICTOS 

DE LEYES EU EL SISTEMA FEDERAL 1,;EX:iCANO. 

La generalidad de los autores mexicano, a semejanzo de -

los tratadistas estadounidenses, incluyen dentro de la mate..ia con 

f lictual el llamado conflicto de leyes interestatal o con:.'licto de 

leyes en el sistema federal. 

La historia de esta tendencia se remonta a la creación -

misma del sistema federal mexicano, como es sabido, inspirado en -

el del vecino pa:Cs. 

En Estados Unidos de América, dada la importancia que re

visten los conflictos de leyes interestatales se creó una disposi· 

c1ón es?ec!fica para tratar de rer.ular es.ta materia, as! nació la 

llamada "Full faith and credit clause 11 • 

As! en nuestro Derecho, en la misma Constitución de 1824-

que establecicS el sistema federal, junto con la tesis misma del ffi 

deralismo se 1ncorpor6 a nuestra carta magna, como elemento compl,a 

mentarlo la referida cláusula, traducida casi literalmente. 

El brillante Congreso Constituyente de 18,6-57, que dió • 

.) a luz a la Constitución de 185? tampoco varió gran cosa el precep

to. 

As! llegamos al Constituyente de 1916-1?, el que sin más, 
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1probó el proyecto del art!culO" 121 presentado por la Comisión re

dactora, sin que haya quedado constancia de discusión aleuna, in-

troduoiendo cinco bases sobre las que descansa en la actualidad la 

resolución de los conflictos interestatales. 

Aún quo Natividad Uac!as, quien intervino en la redaca16n 

do este artículo, ha aclarado varios puntos al res~eoto, (101) las 

discusiones y confusión introducidas por el precepto han extendido 

el cl.::imor de una amplia revisión a la que muchos autores se han -

lanzado ya. 

Tambi4n y sobre todo es preciso tener en cuenta que la -

realidad pol!tica mexicana ha hecho que el tema no tenga realmente 

importancia práctica, ya que el federr ·.ismo apenas y sobrevive co.

mo enunciado formal en ese titulo segi.ndo que es indudablemente la 

parte más romántica de nuestra Constitución. 

En consecuoncia, y como dejamos sentado anteriormente, -

este tema tan discutido pertenece 1J1ás propiamente a la teoría del 

Estado Federal, que es materia esencialmente constitucional, que -

al Derocho Internacional Privado. Por ello or.1itirenios al adontrar

nos en la lezislación en materia de conflictos, su análisis, a pe

sar de la corriente tradicional imperante en favor de su inclusión. 

(lOl) •• tlac!as J. Natividad. ''Origen y alcance del artículo 121 -
Constitucional"· 11.&xico, Revista Jus, 1946, marzo, Mo. 92. 
:'p, 1'8 y sig. 



LA LEGISL.4.Ciotl MEXICii.NA EN hii,'l'ERIA DE CO!lFLICT03 

DE LEYES. 

En ~!IÍxico, cor:10 en la mayoría de los pa:i'.ses, las reglas 

de conflictos se encuentran dispersas en diversos ordona.rr. i.i;ntos, -

cada uno de los cuales sostiene los crite1•ios que le so11 r- :'.s p!'Oi'i 

e ios, s~r,ún las peculiaridades de lu materia de que se tr•c.tc. 

Por estas es 1ocial·3S circnnstancias vamos a e:;.,.·poner prim.Q. 

ramc11to los princUios qth? en materia de conflicto.3 tiene el Dere

cho p:::-ivado mexicano, para finalmente hacer breve alusi611 a otras 

rrunas jurídicas cuya inclusión en la rmteria está en discusi6n. 

Es !)ertinonte mencionar en cuc.nto a este tem~i, el recien

te libro de Bayitch y Siquei:ros en el que se da un panorama gene·

rul de la legislación me:dc.:ma, siendo su exposición muy com11leta 

e in ter<:: san te. 

La le:;isl:ic1611 civil, en principio, es la que consagra -

las bases ¡;enerales en muteria de conflictos de leyes en el siste

ma nacional, dada la,~-<Jalidad sn:,:i le to ria que otros orde11or.1ientos le 

atribuyen. 

Su car<icter esencial:nente territorialista en el presonte, 

es la consecuencia de una evolución que se remonta a la le¡;isla.ción 

española misma. Dentro de esta le~islación, es definitiva para nue~ 

tro Derecho la influencia del 9royecto de código civil español de· 
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Garc!a Goyena. 

Jste !)royecto contsn{a los principios siguientes: 11a) :::s

tatuto personal.- Las leyes relativas al esf;ado y la ca;>acidnd da 

las pe1•so11:;s obli¡;an a los es;Ja:foles, atm cuando residan en el e:~

trunjo1•0 fort. 7o.) Los der~chos y obligaciones relativas .:. los --

muebhs serán re::;idos ~or las leyes del país en que el pro;iietu.!.'io 

est.S dotiiciliuclo (art. 9o.) b) Zstatuto real.- Los ini:mebles, a\b 

cuando sean riose:!clos ::ior extranjeros, están reeidos :1or las leyes 

españolas (art. 80,) e) :·;statuto fo1•mal.- La forma y las solonmida 

des de lo:; contr<!tos, testa!il<?ntos y do todo instruwento ¡iúbUco, -

estarán regidos por la loy del pa!s drnde se hayan otorgado (al't.-

100.) ''• (102) 

Es fácil:nante perce¿tible f·n estos principios la escuela 

estatuaria rr<:.i1cesa del si¡;lo XVIII 11 v:iria.ndo únicamente su conc•ZD. 

c1cfo dal estatuto ¡Hil'Gonal, 7a qi1e lo i<lontifica con la ley nc,cio· 

nal en lugar de la ley del <lonicilio 1 siguiendo la corriente logi_;¿ 

lativa de la é;)oca11 • {103) 

La le¡;islación es!iatiola posterior conservó estas misr·.:.s -

tendencias, aunque se ¡>uede comiignar una pequoña influe110ia dlll -

:>rinct,11o de reciprocidad de la escuela holanclesn, manifiesta. én -

el Real decreto de 17 da octub1•e de 1851 sobre los actos pttblicos 

notariales en pais extranjero. 

(102) .- 'l'r1gueros 1'~c1uardo. 11 La Evolución Docti•ina.1 dol Derecho In
ternuciomü P .d vado''· op. cit. pp. 179 y s:i.g. 

(103) .- Siqll.eiros José Luis. 11Panorama del Derecho ;,:e:dcuno<l ;.;é,;:i
co, U. ii. A. ~.i, , 196 5, Tomo II. p • 600 
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En nuestro pa!s, durante la Colon~a la materia de oont'l:l.,st 

tos de leyes estaba dominada por las tendencias estatuarias visen

tes en el Derecho espai1ol que ~·ra al que l'r:[ifa. 

Una vez lograda la indepn1.dencia, 11en materia de aplica-

ci&n de layes extrañas, el sistema de ln antigua legislación conti 

nuó en vigor entre nosotros hasta el año de 1870 en que se promul

ga el código c:1v111t. (104) Aunque ya se hab!a legislado en materia 

de nacionalidad y extranjer!a, aún no en lo referente a conflictos 

de leyes, acaso puede mencionar.se la ley de 30 de enero de :'.85'4 -

que toca el terna tansencialmente al reproducir los principios del 

Real decreto espafiol de 17 de octubre de 1851 al que nos hemos re

f' erido. 

El primer código civil vigente en illdxico fué el llamado • 

de 1870, que entr& en vigor al afio siguiente. Los artículos rafe-

rentes a la materia reflejan claramente las influencias que hemos 

anotado, agregando algunas variantes torJadas del código port~•:;ués 

de 1867 y otras de los conceptos en uso en.la época. 

El artículo 13 del código citado era del tenor siguiente: 
11 Las leyes concernientes al estado y capacidad de las personas, -

son obligatorias para los mexicanos del Distrito Federal y de la -

California, a'ltn cuando residan en el extranjero, respecto de los -

actos que deban ejecutarse en todo o en parte de las mencionadas -

demarcaciones". Como puede apreciarse se sigue en este precepto el 

estatuto personal, aunque atenuado al prec1sarse que los actos de

ban ejecutarse en el ámbito de dominio propio de las leyes. Asimi.:¡ 

(104),- Trigueros Eduardo. ~P· cit. P• 184. 
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mo es rdcilmente advertible que ~stá tomado del art!culo 7o del -

proyocto de Garc:!a Goyena, que a su vez es la traducción espafíola 

del artículo Jo del Código Ha¡:ioleónico. 

El artículo 14 consignó una roela unánimomente aceptada -

por la doctrina y log1sluci6n, denominada 11lex rei sitaeº y que e§. 

tatuye que los bienes im:mobles se rigen por la ley del lugar don

de se encm:ntran. Dice: 11 Resriecto de los bienes irunuebles sitos e;n 

el Distrito Federal y en la California, re¡;irán las leyGs me:\ica-

nas, aunque sean pose!das ,>or extranje1•os 11 ; los antecedentes de e.[ 

te ¡>recepto son iGUalmente, el proyecto de García Goyena (art 80)

Y el código civil franc&s. 

El art!culo 15 establece otro d; los principios cuya acell 

tación es eeneralizada, el conocido cor J 11 Locus regit actum 11 , que 

significa que la ley del lugar donde ~e realiza el acto es la que 

debe regirlo. Permitiendo, sin embargo, u.na opción: 11Res'.)ecto de -

la for111a o solenmid<ides externas de los contratos, testamentos y -

de todo instrumo11to ¡n1blico, reeirán las leyes del rrn!s en que so 

hubieren otorgado. Sin embargo, los me:dcanos o extranjeros resi-

dentes fuora del Distrito o de la California, quedan en libertad -

para sujetarse a las formas y solenu1idades prescritas por la ley -

mexicana, en los casos en que el acto haya de tener ejecución en a 
quellas demarcuciones 11 • 

El artículo 17 del Código que comentamos establece qua --

11 Las obligaciones y derechos que nazcan da los contratos o testa-

montos otorgo.dos en el extranjero, por mexicanos del Distrito y de 

la California, se regircm )Or las disposiciones de este CÓdi;;o, en 

caso de que dichos actos deban cumplirse en las referidas deniarcs-
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cionos", difudose as! competencia para tales actos, adoptando el -

principio de la "lex loe! ejecutionis". 

En el art!culo 18 se habla del mismo supuesto, con la va

riante de que el otorgante sea un extranjero. 11Si los contratos o 

testamentos de que habla el art!culo anterior, fueren otorgados -

por un extranjero, y hubieren de ejecutarse en el Distrito o en la 

California, será libre el otorgante para elegir la ley a qUe haya 

de sujetarse la solelllnidad interna del acto en cuanto al interés -

que consista en bienes muebles. Por lo que respecta a los raíces -

se observará lo dispuesto en el art!culo 1411 , permitiendo ?;;! la ,¡ 

plicacidn de una norma extranjera. 

El artículo 19 finalmente, se refiere a la mate~ia proba· 

toria en cuanto al Derecho extranjeroa 11El que funde su Derecho en 

leyes extranjeras, deberá probar la existencia de t$stas y que son -

aplicables a~ caso". 

Además de la consagracidn de las escuelas estatuarias en 

estos preceptos es de notarse la introduccidn de la idea de reci-

prooidad, tendencia nueva e~ aquella dpoca (al respecto la mencio

na el c&dico para el caso de excepci&n a la capacidad para heredar, 

art. 3425-V). 

En resumen, los art!culos e:xpuestos "consagran .la extrat¡ 

rritorialidad de la ley mexicana en cuanto a estado y capacidad de 

las personas, el estatuto real para los bienes inllluebles y el est,a 

tuto tormal tratifudose de formalidades extr!nsecas de los actos, .1 

s! mismo se fija la a911caci6n de dicho ordenamiento para regir o

bligaciones contractuales y dis~osiciones sucesorias. cuando los -

contratos o testamentos de d~nde emanan, deban tener e3ecucidn en 
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el Distrito Federal 1 Territorios". (105) Además de introducir, aun 
que tenuemente, el principio de la reciprocidad internacional.. 

Estaa reglas, reproducidas casi textualmente en el código 

civil de.1884, dan pauta a la rormaci6n de la doctrina y la juris

prudencia en la materia, hasta el advenimiento del código civil a.; 

tual. 

El cddigo civil vigente empezó a regir el lo de octubre -

de 1932, y contiene una grave incongruencia entr~ la regulacidn de 

la materia de conflictos 1 el criterio anunciado en la ex¡>osic1Ón 

de motivos. 

La exposicidn de motivos del Cddigo se expresa en los si· 

quientes t'rminoss "En el proyecto se cl)mpletd la teor:Ca de los e.a. 

tatutos desarrollados en el Cddigo de 34. Se reconoce que la ley -

personal debe regir el estado y capacidad de las personas; pero -

que esa ley no se aplicar& si pugna con alguna disposic16n de or-

den pdbl.1co. Se establece que se considera como ley personal la -

del domicilio, cuando los individuos tienen dos o m~s nacionalida• 

del o no tienen ninguna. o cuando se trata de mexicanos que, sien

do originarios de otras entidades federativas, ejecutan actos juri 

dicos en el Distrito o en los Territorios Federales. Se sujetó la 

aplicacidn de la ley personal cuando se trata de extranjeros al -

justo principio de reciprocidad, 1 se obliga a latos, cuando con--

1 traen con !lle:id.canos, a declarar su estatuto '1 las incapacidades -

que conforme a 41 tuviesen, so pena de que si no lo hacen o decla-

(105).-·Siqueiros Josd Luis. op. cit. PP• 6oo 1 sig. 
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run falsamente, el contratante mexicano que ha procedido de buena 

fd Uene derecho de que se apliquen las disposiciones del código -

civil mexicano, aún tratáneose del estado y capacidad del extrrinj! 

ro. 

La capacidad de la persona para los actos jurídicos depe.n 

de de su desarrollo r!sico e intelectual, que a su vez se determi

na por los factores peculiares de raza, de clima, de costumbre, de 

tradiciones, de idioma, etc. Por oso las leyes que rijan su capacJ. 

dad deben ser sus leyes nacionales, que tienen en cuenta las expr& 

sadas circunstancias, y que especialmente han sido hechas en vista 

de las cualidades inmanentes y distintivas de los individuos a qui,i¡ 

nes se van a aplicar. Estas leyes debe . regir a la persona adonde

quiera que vaya, y sólo cuando estén on pugna con preceptos de or

den público del pa!s en que se realice el acto jurídico, no serán 

aplicadas, porque los preceptos de orden público constituyen los -

principios fundamentales que cada nación ha adoptado para la orga

nización y funcionwniento de sus más importantes instituciones so

cialos11. (106) 

Por su parte el art!oulo 12 dices 11Las leyes mexicanas, -

incluyendo las que se refieran al estado y capacidad de las perso

nas, se aplican a todos los habitantes de la República, ya sean ~ 

cionales o extranjeros, estén domiciliados en ella o sean transeún 

tes". Consignando un territorialismo radical. 

La explicac16n de esta contradicc16n estriba en la modifi 

(106) .- Código Civil para el Distrito y Territorios Federales. 
lla. Ed., Editorial Porrua, 1964. PP• 12 Y sig. 
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cación que del texto original de la Comisi&n redactora hizo la Se-

cretar!a de Ilelaciones Exteriores, sin que se modificara la parte 

de la exposic&n de motivos res:Jectiva, 

La afir1:1acidn contunden te de terri torialismo ele que hace 

gala el precepto citado se encuentra atemperada, sin embargo, por 

los preceptos si¿:uientes que en cualquier forma no abandonan la tQ 

n1ca territorialista. 

Así el artículo 13 e~cpresa& "Los efectos jurídicos de ac-. 
tos y contratos celebrados en el extranjero que deban ser e,Jecuta-

dos en el terrltorio de la Repdbli~a, se regirán por las disposi-

ciones de e~te Cddigo". Como podrd colegirse deriva este precepto 

de los artículos 17 y 18 del códieo civil de 1870, con la variante 

de la solución territorialista estricta; por otro lado, la amplia

ci&n de competencia del códieo a regir estos casos en toda la Repg 

blica, si bien soluciona el problema de que ordenamiento de los -

mtiltiples axis ten tes debe regir estos ••actos y contratos 11 , oricrina 

una seria duda en cuanto a la constitucionalidad de este precepto, 

aspecto que nos pa1•ece no ha sido destacado suficientemente. 

El artículo 14, a su vez. expresa el principio 11 lex rei -

sito.e", consigno.do ya an nuestros cdc!igos anteriores, si bien pre

cisa mejor ol prece9to al referirse t<'.mbién a los bienes muebles -

que están contenidos en los inmuebles. "Los bienes inmuebles sitos 

en el Distrito o Territorios Federales, y los bienes muebles que • 

en ellos se encuentren. se regirán por las disposiciones de este -

cddlgo • aún cuando los dueños sean extrunj eros 11. 

Finalmente el artículo 15 contiene el 9rinci9io universal 

mente aceptado de 11 Locus regit actum11 heredado de los códigos de -
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70 y 84. permitiendo un m!nime de posibilidad de aplicación de le

yes extranjeras. "Los actos jur!dicos, en todo lo relativo a su -

forma, se regirán por las leyes del lugar donde pasen. Sin embargo, 

los mexicanos o extranjeros residentes fuera del Distrito o de los 

Territorios Federales quedan en libertad para sujetarse .a las for

mas prescritas por este código cuando el acto haya de tener ejecu

ción en las mencionadas demarcaciones". 

Serán reglas de excepcidn al principio terr1tor1al1sta gA 

neral, los artículos 1313-IV y 1328 que establecen como causa para 

perder la ca~acidad de heredar la falta de reciprocidad 1nternac12 

nal (precepto que viene desde el cddigo civil de 70), ya que no -

les es aplicable la regla del artfculo 12 por esta mencidn expresa. 

En cambio los artículos 1327 que se refiere a que los -

extranjeros y personas morales t1eneJ1 capacidad para adquirir. bie

nes por testamento o intestado y i;93, 1;94, que dicen que los te.1. 

tamentos tendrán erecto cuando hayan sido rormulados de acuerdo -

con las leyes del pa!s en que se otorgaron, no hacen otra cosa que 

repetir lo que es deducible. conforme a las reglas ya sefialadas y -

si no existieran estos preceptos en nada se alteraría el sistema,

pues sus hip6tesis están debidamente regidas. 

En cuanto a la legislación en la materia, de los códigos 

de los estados de la Federacidn (dado que la rama civil adn no es 

del runbito Federal), ha tenido poco impulso y en nuestra materia· 

s6lo se han limitado a copiar las disposiciones de los códigos del 

Distrito y Territorios Federales que han tenido vigencia. 

Si desde el punto de vista civil, las legislaciones de -

los estados se pueden reducir.a cuatro grupos, a saber1 lo) Cddi·· 
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gos del tipo del código del Distrito de 1928 (que son la mayoría); 

2o) Códigos del tipo del código del Distrito de 1884 (Guanajuato,

Puebla y Zacatecas); 3o) Códigos mextos qua presentan yuxtapuestas 

disposiciones del código de 1884 y del código de 1928 (Tlaxcala y

Yucatán) 4o) Códigos que aún cuando pueden considerarse dentro del 

primer grupo, .sus variantes los hacen originales (1Iorelos, Sonora 

1 Tamaulipas). (lO?) 

Dentro de la materia conilictual sólo es posible consig-

nar dos grupos, si bien pueden tambi4n destacarse ciertas lr,g1sla.

c1ones que sin alejarse de las tendencias dominantes, ex¡:n·esan al

gunas diferencias que las individualizan. 

El primer grupo de códigos reproduce los preceptos del -

código civil vigente en la materia, y dentro de éste se cuentan -

los de los siguientes estados: Aguascal1e~tes (17 abril 1947), - -

Baja California (18 noviembre 19$9), Colima (21 septiembre l95J),• 

Chiapas' (26 enero 1938), Chihuahua (20 diciembre 1941), Durango 

(13 diciembre 194?), Guerrero (13 Julio 193?), Hidalgo (25 mayo 

1940), Jalisco (27 febrero 1935), México (29 diciembre 1956), í.ior,i 

los (27 septiembre 1945), Nayarit (13 diciembre 1937), Oaxaca (ll

diciembre l94J), ~uer~taro (5 enero 1951), Sinaloa (18 junio 1940), 

Sonora (8 julio 1~49), Tabasco (14 agosto 1970), Tamaulipas (29 -

agosto 1940), Veracruz (lo. septiembre 1932), Yucatán (18 diciem-· 

bre 1941) 1 Zacatecas (9 febrero 1965). 

(107).-Agullar G. Antonio 1 Derbez ~. Julio. •Panorama de la Legi! 
lacidn civil de México, México, Instituto de Derecho :::ompa• 
rado, U. N. A. M. 1960. PP• 10 1 sig. 
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~n el segwido grupo, que son aquellos que siguen los cód1 

gos de 1870y1884 se encuentran Guanajuato (13 abril 1894), Pue-

bla (30 marzo 1901) 1 San Luis Potos! (27 marzo 1946). 

Finalmonte dentro de los cód15os que tienen algunas vari~ 

cionos, aunque no importantes se pueden menc1onal'I el código del -

estado de Tlaxcala (1$ diciembre 1928), cuyo art:!'.culo ll dice "Ba

jo pena de nulidad en caso de contravención todas las leyes conce;c 

n1entes al Estado y ca¡)ac1dad de las personas son obligat,ir\.as 9a

ra los Tlaxcaltecas aunque residan fuera del Estado, respeJto de -

los actos que deban ejecutarse en todo o en parte del tenitorio -

del mismo Estado•; y que aunque en fo~ma poco diversa, consiana el 

texto del código del Distrito de 1884. 

Los ccfcUgos de Coahuila, (6 septiembre 1941), Muevo León 

(10 junio 1935) y Campeche (13 octubre 1942), siguiendo el códie;o 

del Distrito de 1928, agregan que 111os efectos jur!dicos de actos 

y contratos celebrados en el extranjero, que deban ser ejecutados 

en el estado, se regirán por las disposiciones del código ci~il P! 

ra el Distrito y Territorios Federales, en materia común y para t~ 

da la República en materia Federal11 , dando as! e::.."Presa competencia 

a la Federación en éste caso de acuerdo con el ya mencionado art!

culo 13 del cddigo del Distrito. Esta cesión de facultades está -

en contraposición a lo establecido por la Constitución Federal en 

su artículo 124 y de la teor!a misma del Estado federal, con lo -

que se da muestra una vez más de la irrealidad del sistema, pues -

si los mismos encarga~os de conservarlo lo atacan, sólo puede sig

nificar que no es entendido, ni forma parte de la vida de estas ·

co111unidade1. 
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81 estado de Michoacán (30 julio 1936) tiene un criterio -

muy interesante, que sill embar&;o es muy ambiguo cuando dice que: • 

•Este c6digo regirá en el Estado do Michoaoán de Ocam~o; paro po-· 

drá aplicarse a actos y contratos que se verifiquen fuera del Te-· 

rr!torio del Estado en los casos establecidos por el derecho inte~ 

nacional privado''• dejando wia gran laguna en su legislación. 

En conclusión, las codificaciones de los estados de la R2 

p~bl!oa adolecen, además de falta de originalidad, de ausencia de 

unidad que en la práctica puede ocasionar graves problemas, ya que 

si unos c6die;os esgrimen el terr1torial1smo ''a ultranza" y otros -

el principio personalista, las soluciones uniformes de los confli~ 

tos de leyes estdn lejos de lograrse, y 3D consecuencia, a una mi,¡ 

ma cuestión se le pueden dar diversas fJluciones, dependiendo de -

la le&islac16n que se aplique, cuando an la materia todos los est~ 

dos debieran tender a unificar sus soluciones en aras de un Dere-· 

cho Internacional Privado más tecnificado y más justo. 

2n cuanto a la materia mercantil, las disposiciones sobre la 

materia, aunque más sistematizadas, se reducen exclusivamente a ·

las leyes mercantiles en que se encuentran. 

is de mencionarse, por otro lado, que dada la supletorie

dad del Derecho comdn, en materia de conflictos se puede alegar vj 

11damente que las nor111as del código civil en vigor pueden ser a9l.J. 

cables a esta materia en caso de no existir disposiciones en las -

fuentes supletorias anteriores. 

In la Ley de T!tulos y Operaciones de Crédito vi&ente, -

ha)' todo un capítulo dedicado a *la aplicación de leyes extranje-

raa'' título que adopta una ppstura definida 1 moderna. 
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De los siete artículos que forman el capítulo se desprende 

que la tesis adoptada es la extraterritorialista, enunciada en fo~ 

ma bastante técnica, y tratando de configurar una doctrina adecua

da a la materia, as! como adecuándose en términos generales al si4 

tema general de nuestra legislación. Admiten la aplicación de le-· . 
yes extraí'ias con bastante amplitud, sin dejar de permitir el uso -

de la legislación propia cuando sea posible. Consignan también las 

reglas 11Lex re1 sitae" y "Locus regit actum11 no sin precisarlas ·

muy cuidadosamente conforme a la materia, asimismo introduce la 11 

m1taci6n a la aplicación de la ley extranjera del orden público, • 

aunque no es muy afortunada la redacción al hablar de "leyes mexi• 

canas de orden público•. 

Por Último se da una regla de. 1nit1va cuando dice que 11Se 

aplicariln las leyes mexicanas sobre p~esoripción y caducidad de •• 

las acciones derivadas de un t!tulo de crédito, aún cuando haya si 

do emitido en el extranjero, si la acción respectiva se somete al 

conocimiento de los tribunales meXicanos•, (108) creando as! una -

competencia prorrogable, 

La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 20 de abril • 

de 19431 en su art!culo 13 dice en la parte relativas "Las sucurs,i 

les de empresas extranjeras podriln ser declaradas en quiebra, sin 

consideración de la competencia que pudiera corresponder a jueces 

extranjeros. Esta quiebra afectar& a los bienes sitos en la Repú-

blica 1 a los acreedores por operaciones realizadas con la sucur--

(108).- Ley General de T!tulos y Operaciones de Cr,dito, Art. 278. 
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sa1• .. '1 en el 14 sigue diciendo 113alvo lo establecido en las con-· 

venciones 1 convenios internacionales, las sentencias de quiebra -

dictadas en el extrF.njero no se ejecutarán en la República, sino -

despuds de comprobada la regularidad formal de las mismas y que -

han reconocido la existencia de los supuestos exigidos por esta -

ley para la declaración de quiebra. 

Los efectos de la decleración de quiebra quedarán sujetos 

a las disposiciones de esta ley". 

Estos preceptos, siguiendo la tendencia territorü.lista -

de la legislnción mexicana admiten sin embargo congruentes con la 

realidad en la materia, las normas internacionales. Por otro lade

es evidente el atdn de otorgar una garantía suficiente a los acre~ 

dores. 

En la Ley de Navegación y Comercio ~iar!timos, publicada -

el 21 de noviembre de 1963 se encuentra la consa&ración de la te-

sis internacionalista cuando dices MNincuna dis9osición de esta -

ley se a;>l1car4 en oposición a los Tratados,, Convenios y Con•rencig 

nes internacionales debidamente ratificados en los que México sea 

parte". (109) llás a pesar de esta disposición, en cuanto al trilri· 

co marítimo en puertos mexicanos esta ley adopta una posición 9oco 

acorde con el internacionalismo anunciado, al admitir el i;>rincipio 

de la reciprocidad internacional en el artículo 34 t ~Las autoriZ! 

clones para estos tráficos podrán ser negados por la Secretaría de 

Uarlna1 cuando no haya reciprocidad internacional con el pa!s de -

la matrícula de la embarcación, o cuando lo exija el interés pÚ·· 

(109) •• Ley de Navegac16n y pomarcio.Mar!timos, art. 6 
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blico•. 

Ahora bien, dentro de las ramas jur!dicas que no son ace~ 

tadas unánimemente como materia del Derecho Internacional Privado, 

sobresalen por su importancia prdctica, el Derecho penal, el fis•• 

cal y el de procedimientos civiles. 

En cuanto al primero, el c&digo penal para el Distrito y 

Territorios Federales en materia de fuero común, y para toda la R.1t. 

pública en materia del fuero Federal, en sus primeros artículos f1 

ja claramente su posición, consignando un tarritorialismo inicial, 

mas aceptando la tesis personalista para el caso de que el juez m.11 

xicnno pueda conocer del delito cometido en el e:'i:tri.;.njero en qua -

est6 implicado un mexicano, cuando ten;a posibilidad material Y·

legal de hacerlo. 

Por lo que respecta a la extradición de delincuentes, es

uso corriente la celebración de tratadcs, práctica a la que nues-· 

tro pa!s ha asistido, habiendo celebrado tratados de extradición • 

con muchos pa!ses europeos y con casi todos los de Am~rica hacien• 

do que la legislación interna se haya tornado obsoleta y poco recy 

rrida. (110) 

En cuanto a la extradición dentro del sistema Federal me

xicano, su base es el artículo 119 de la Constitución federal y su 

Ley reglamentaria de 31 de diciembre de 1953 que declaran que ttca

da Estado tiene obl1eación de entregar sin demora los criminales -

de otro Estado o del extranjero a las autoridades que los reclamen. 

(110).- Ley de Extradicidn de la República Uexicana aplicable a -
falta de tratado o estipulación internacional de 17 de - -
mayo de 1897 • 
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En estos casos el a1..tto del juez que mande cumplir la re-

qu1s1toria de extradici&n será bastante parc1. ciotivar la detención 

por un mes• si se tratare de extradición entre los Estados, y 9or 

dos meses cuando fuere internacional"• 

En materia fiscal. el nuevo c6digo fiscal que contiene 

las reglas generales en la materia, ex)resa el criterio seguido 

por la mayoría de las legislaciones fiscales, a saber, la tesis 

esencialmente e;::traterritorialista1 ''Sujeto pasivo de un crédito • 

fiscal es la persona f!sica o moral, mexicana o extranjera f'_te de 

acuerdo con las leyes, está obligada al pago de Wla presta·!i6n de· 

terminada al fisco federal''• (111) 

Asimismo se alude al concepto de reciprocidad internacio• 

nal cuando en su art!cUlo 16 señala exentas de impuestos a las na

o iones extranjeras, en caso de existir esta institución. 

La pretensión de extraterritorialidad es manifiesta en el 

contexto del código, en forma clara en el art:!culo 15'-IV 11Tratándg_ 

so de personas físicas o morales, residentes en el e:ct;ranjero, que 

realicen actividades gravadas en el pa!s a través de representantes 

se cons~.derará como su domicilio el del representante"; y en fort1a 

indirecta en el ya mencionado artículo 13 y el 23 que se refiere -

a que •Las ca~tid~des que deban recaudarse en el extranjero se cu· 

brirán en moneda del pa!s en que se ha&a la recaudación, convir- -

tiéndose la moneda extranjera a la mexicana, conforme a las equiv.a 

leneias que í'ije la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico". 

La Ley del impuesto sobre la renta observa Wla regulación 

(lll) •• Código Fiscal de la Federacidn, art. 13 
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mils minuciosa, dice su artículo 30 "Son sujetos del impuesto, cuan 

do se coloquen en alguna de las situaciones previstas por la leyt 

I.- Ras9ecto de todos sus ingresos gravables, cualquiera 

que sea la ubicaci&n de la fuente de donde procedan• 

a) Las personas f!sicas y morales de nacionalidad mexica
na. 

b) Los e':tranjeros residentes en ll~xico y las personas m~ 
rales de nacionalidad extranjera establecidas en el •• 
pa!s. 

c) Las agencias o sucursales de empresas extranjeras, es
tablecidos en la Rep~blica. 

II.- Los extranjeros residentes en el extranjero y las -

personas morales de nacionalidad extranjera no comprendidas en la 

rracoidn anterior, res9ecto de sus ingr;sos procedentes de fuentes 

de riqueza situados en el Territorio V cional ••• " "••• En los ca-

sos de las fracciones anteriores, cuando la fuente del ingreso se 

encuentre en el extranjero, el contribuyente podr~ deducir del im· 

puesto sobre la renta que haya cubierto en el país en donde se orJ. 

ginó el ingreso, hasta el l!mite dol impuesto que para ese ingreso 

considerado aisladamente, se causaría conforme a las disposiciones 

de esta ley11 • Esta '1ltima parte es la versión nacional de lo que se 

ha llamado convenios internacionales para evitar la doble imposi-

ción tributaria 1 de los que M~xic~ tiene celebrados Vlll'ios en es

ta espec!fica materia de in~uestos sobre la renta. 

Por lo que res?ecta a la Ley Federal de impuesto sobre in 

grasos mercantiles se consigna tambi~n la pretensión extraterrito

rialista, dice el artículo 11, relacionado con el 52-I "Cuando el

ingreso se perciba en el extranjero, con motivo de operaciones rea, 

lizadas o que surtan sus efectos en el Territorio Nacional, el im• 
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puesto se pagará en los términos del artículo 52, fracción I; 1•3s

tan obligados a retener y enterar el impuesto en los términos del 

artículo 38' 

l.- *••• y quienes paguen regal!as, cuando los ingresos -

se perciban por causantes residentes en el extranjero y provengan 

de operaciones realizadas o que surtan sus efectos en el Territo-

r io nacional••. 

En materia de procedimientos civiles, dice el artículo --

131 del Código Federal de procedimientos civiles: 11Para que hagan 

te, en la República, los documentos públicos grocedentes del ex- -

tranjero, deberán presentarse debidamente legalizados por las aut~ 

ridades diplom~ticas o consulares, en los términos que establezcan 

las leyes relativas•. 

En cuanto a la ejecuoidn de sentencias la línea seguida -

por el Código de procedimientos civiles para el Distrito Federal 7 

Territorios es la de que tendrán 11 la fuerza que estublezcan los -

tratados respectivos o en su defecto se estará a la reciprocidad -

internacional•.(112) 3e podrd impugnar y revisar tal sentencia ex

tranjera sólo en cuanto su autenticidad (art!culos 607, 608), asi

mismo, sólo se admitir~ si las ejecutorias han ·sido dictadas a con 

secuencia del ejercicio de una accidn personal ademi!s del cum:,ili-

miento de otros requisitos l6gicos y formales (artículo 60,). 

El. Código Federal dice al respectoi 11 En los casos en que 

deban ejecutarse, por los tribunales mexicanos, las sentencias --

(112) •• Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
1 Territorios, art, 604. 
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dictadas en pa:!s extranjero., el tribunal requerido resolved pre-

viamente si la sentencia es o no contraria a las leyes de la Repú

blica, a los tratados o a los principios de derecho internacional. 

En caso afirmativo, se devolver~ el exhorto, con la eXpresidn de -

los motivos que impidan la ejecucicfo de la sentencia". (llJ) 

Finalmente, por lo que respecta al auxilio judicial el -

Cddigo del Distrito en su artículo 108 remite en cuanto a las for· 

malidades del exhorto, a las disposiciones relativas del cddieo -· 

Federal1 •Los eyJ'lortos que se remitan al extranjero o se reciban 

de 61 se ajustarán a lo dispuesto en los tratados o convenios 1n-

ternac1onales11, y a falta de ellos da 'Wla serie de reglas que dis• 

tinguen exhortos en vía diplomática y ~xhortos en forma directa -

cuando vayan dirigidos a Tribunales e . la República o a pa!ses que 

lo permitan, y expresan la forma en que se puede celebrar la prác

tica de d111genc1as en pa!sea extranjeros. 

(113) •• Cddigo Federal de Procedimientos Civiles art. 428. 
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CO.ifiEri'.l:AfiIOS FWALES 

Finalmente vamos hacer algUllos comentarios en cuanto a -

nuestra legislación, tratando de acercarnos a los intentos (octri

nales ~ecientes para comprobar que si bien muchos de nuestri1s pre

ce9tos en materia de contlictos de leyes no están inspirados en -

las corrientes de vanguardia, si pueden muchas de ellas a?licárse

les. 

Los preceptos del c&digo civil para el Distrito y Territ~ 

rios Federales vigente, que consignan el sistema general mexicano 

de soluci&n de contlictos de layes debe ser entendido e interpret~ 

do teniendo en cuenta sus antecedentes, y tratando sobre todo de -

actualizar su contenido a la luz de las nuevas corrientes doctri-

nales. 

Como asentamos, los antecedentes legislativos y tal vez -

en mayor margen los doctrinales, son i'undamentnles para la compre.!l 

ci&n del sistema adoptado y son necesarios para poder e:icplicar su 

posterior tjesarrollo. Sin embargo no basta e:xplicar nuestro siste· 

ma a través de esos factores, sino que es necesario tener en cuen

ta los nuevos elementos que por la misma necesidad del cor,1mercium 

internacional se van incrustando en nuestras leyes. 

Asimismo las nuevas doctrinas al dar su versi&n de un si4 
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tema determinado, han permitido introducir en las interpretaciones 

de nuestras leyes consecuencias antes desconocidas, modernizando y 

poniendo al d!a, nuestros aparentemente viejos preceptos. 

Si para Triaueros las leyes del Derecho Internacional Pr!. 

vado. para ser comprendidas deben ser estudiadas con las doctrinas 

de los autores que las inspiraron, nosotros pensamos que esta afi~ 

mación es parcialmente cierta, pues basta un breve análisis de la 

evolución que ha tenido nuestra interpretación de estas leyes. pa• 

ra darnos cuenta que los autores inspiradores de ellas están muy -

lejos del significado que a casi idéntico planteamiento se le da -

hoy. 

El sistema de solucidn de conf.'.ictos de leyes mexicano, -

como vimos anteriormente, sigui& la. es .uela estattltaria y ailil que 

el c&digo vigente presenta un cambio fundamental en cuanto a las -

soluciones tradicionalmente admitidas, la t'orma de planteacidn del 

tema es el mismo. Por este motivo haremos referencia a la teor!a -

de los estatutos, con lo que nos introduciremos en el conocimiento 

de la forma como nuestro Derecho se enfrentd al problema. 

En los orígenes mismos de nuestra materia, "el Derecho de 

las ciudades-estado italianas-Génova, Pisa. Mil<Úl, Bolonia, Vene-

cia, Florencia y otras- estaba contenido en •estatutos"• Un - - -

statutum era en lo esencial una recopilaci6n del antiguo derecho -

consuetudinario de la ciudad y de sus comunidades comerciales; pe

ro muchos estatutos contenían también nuevas reglas jurídicas".( 

(114) 

(114) .- Wolff 1'1. op. cit. p ! 21 
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En virtud del incremento comercial entre las diversas ci~ 

dadas hubo necesidad de precisar que estatuto era a:;licable a un • 

caso dado. En un principio parece que los jueces se limitaron a -

aplicar el Derecho de sus propias ciudades y eso dió lugar a que -

primero se conociera el conflicto de jurisdicciones, que juez debe 

tener jurisd1oci6n se preg1.llltaban. 

Según recientes investieaciones todo hace su9oner que el 

primero que se planteó el problema de conflicto de leyes i'u~ :~1ari, 

ºº• y a partir de 61 emriezó a formarse una sedimentación d; solu-· 

clones (nacieron en este período los :Jrincipios Locus re¡;it actum 

y lex re! sitae 1 aunque aún en forma imperfecta y discutida) que -

desembarcan en la definitiva tesis de Bartolo de Sassoferrato. Ss

ta autor, en vez de preguntarse ¿.~ue sisteiaa jurídico se a;:illca a 

una serie dada de hechos?. Se preguntó ¿Que grupo de relaciones -

caen bajo una regla dada de Derecho?, y as! invirtiendo la 9lante~ 

eión, en vez de estudiar y agrupar las dive1•sas relaciones jur:Cdi

cas entre personas, se dedicd a clasificar y analizar las reglas -

de derecho que existían en un pa!s dado, como las contenidas en -· 

los estatutos de las diferentes ciudades-estados it.:.lianas. 

Como resultudo de es ta concepción 11 se estableció una dis

ti!lción entre los.estatutos o m<ts bien reglas estatutarias y con-

suetudinarias- relativas a las personas (statuta personalia) y los 

relativos a las cosas (statuta real!a) ••• 11 "• •• Bartolo mejoró la 

teoría al establecer un tercer grupo de reglas. Estas se refieren 

a la forcia de los contratos y sus efectos inmediatos y naturales" 



(se llamd más tarde statuta mixta). (115) 

Sobre estas bases la escuela estatutaria perduró a través 

de prestigiados autores como lo fueron los estatutarios franceses 

de los siglos XVI y XVIII a pesar de las discrepancias que las mú¡ 

tiples escuelas presentaron. No obstante, 11la teoría de los estaty 

tos en su mejor desarrollo puede resumirse en las siguientes re- • 

glas1 

lo. El estatuto par3onal, se rige por la ley nacional 

20. El estatuto real, por lo que a bienes muebles toca, -

se rige igualmente por la ley nacional 

30. El estatuto real, por lo que a bienes inmuebles toca, 

se rige por la ley de la ubicación. 

4o, Las oblisaciones y contrE,os se rigen por la ley del 

lugar en que se celebran, en la parte que se refiere al vínculo de 

derecho. Lo que mira al cumplimiento o ejecución de la obligación 

o en contrato, se rige por la ley del lugar donde la ejecución se 

llevd a cabo. 

;o. El estatuto formal o sean los procedimientos judicia

les y la forma de los actos jur!dioos, se rigen por la ley del lu· 

gar en que tales actos se verifican-. (116) 

En igual forma, el sistema mexicano, al aceptar las tesis 

estatutarias, admite ciertos principios generalas que ya transm1t1 

dos por algunos autores estatutarios, ya adquiridos por otras co--

015) .- '.'Ioltr M, op. cit. p. 24 

(116) .- Algara Josd. 11 Lecciones de Derecho Internacional Privado''· 
' fübico, Imprenta Ignacio Escalan te 1899. p. 81. 
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rrientes, pertenecen a la llamada escuela holandesa, cuya influen

cia es importante no s61o en nuestra particular posicidn, sino an 

la mayoría de los países. 

Expresa esta escuela el principio de la territorialidad,· 

segdn el cual toda regla jurídica es aplicable sólo dentro del - -

pa!s donde está en vigor y es obligatoria para todos los súbditos, 

Ademits de su tesis de la cocitas o comitas gentium, esta escuela -

exi>resa una idea que en la actualidad es de una aceptación ganera

lizada, a sabers que todo ~stado tiene facultad para crear ;us nol 

mas de conflictos, que cada Estado puede adoptar el crite~io que -

crea sea el más conveniente para sus intereses. 

Destru!do el m~todo estatutario hasta el siglo X.IX mismo, 

Story, Savigny y llancini inician la eta9a moderna de nuestra ~ate

ria. El primero tundament6 su tesis en los prinoipios de la escue

la holandesa y en su m6todo pragmático, Savigny por su parte reto~ 

nó al m&todo inicial de la materia analizando y clasificando las -

relaciones jurídicas para encontrar donde tiene su sede una deter

minada relación, y Mancini finalmente, dió pauta a la introducción 

en los siste~aa modernos de la idea del orden público y.la exalta

ción de la nacionalidad, además de ser el pionero sobre codifica-

ciones internacionales en la materia. 

~ucho se ha escrito después de estos autores, algo hemos 

entrevisto ya en líneas anteriores sin haber hecho conjeturas en -

cuanto a nuestra legislación, ahora retornemos a ella. 

Los artículos del código civil es obvio que plasman en su 

aspecto general el planteamiento hecho por las teor!as estatuta- -

rias y que en 101 códigos antf]riores lo hicieron en forma aún más-
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acentuada. 

El c6digo que comentamos, para regir la materia adopta la 

tradicional división de los estatutos en personales, reales y for

males, sin embargo, al dar contenido a tal división no moderniza -

la tesis y resuelve en la redacción de un texto confuso en cuanto 

a presición de conceptos. 

As! mientras el artículo 12 habla de "las leyes" los si-

guientes hablan de instituciones, relaciones y aún materian aisla· 

das. La influencia estatutaria es indiscutible, pero la adartación 

es'pobre, dejando lagunas en la materia que acarrean problemas que 

sólo ponen de manifiesto la deficiencia t6cnica de nuestros textos. 

Por otro lado, el art!culo 12 que fu& agregado al redac-

tarse el código actual sin mayores aclaraciones, plantea la disyua 

tiva de interpretar si es aplicable a todo el sistema jurídico me

xicano dada su categ&rica redacción, o sólo tiene vigencia para el 

caso del llamado estatuto personal o sea, las leyes personales. 

El problema es en verdud complejo• si hemos de atender a

los antecedentes estatutarios de nuestro sistema, a pesar de la d~ 

sarticulada forma en que se adoptó esta escuela, es de interpret~ 

se el precepto que comentamos, que sólo rige para el caso de las -

leyes personales teniendo en cuenta que los estatutos reales y fo~ 

males tienen sus propias reglas. Claro que a esta postura le es -

aplicable la crítica propia de la escuela estatutaria, sobresal1e.n 

do la de la impresici6n de la distinción entre leyes personales y 

reales. 

Si adoptamos por el contr.ario, la tesis de que el artfcu

lo 12 rige para toda nuestra m.,ateria, nos estamos colocando en una 
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forma de interprataci&n más moderna al rechazar la escuela estatu

taria, a pesar de las reminiscencias que de ella innegablemente -

quedan. La consecuencia de esta concepción es que nuestro sistema 

sea altamente territorialista y las excepciones deban estar consi~ 

nadas ex~resamente. 

Es nuestro parecer que el artículo 12 introdujo no sólo -

un cambio hacia el territorialis~o en cuanto a las leyes persona-

las conforme a la escuela estatutaria que sostuvieron los códigos 

anteriores, sino que ha introducido un verdadero cambio de siste-

ma, alejándose de la escuela estatutaria aunque algunas de sus so• ,.. 
luciones más ampliamente aceptadas hayan permanecido en el código. 

Los legisladores mexicanos en ::se art!culo 12 expresan -

su temor por los fracasos de las escutias'1nternacionalistas, y aa 

te la actitud de la doctrina y las ltgislaaiones extranjeras, opt~ 

ron por una solución de seguridad para el Estado. 

Esta postura, tan semejante a la italiana, es abordable -

a través de esta escuela en forma magnifica, y prueba de ello lo -

es la tesis de Trigueros inspirada en la de esos maestros. 

La legislación mexicana pertenece por antecedentes y for· 

ma de tratamiento del problema a la escuela continental. Si bien • 

pueden encontrarse ciertas influencias de la escuela angloamerica

na como es el caso del tratamiento de los conflictos de leyes en•• 

tre estados de la Federación. Las escuelas modernas estadouniden-

ses, a pesar de la Bran diferencia da sistemas y de métodos adopta 

dos, por el l&gico enfrentamiento en la práctica dada la vecindad, 

1 además por el interca~bio cultural, han influido en nuestra mat~ 

ria aunque no en forma ouy manifiesta, tal es el caso del uso de -

la jurisprudencia, tan descuidada en otros campos, as! como el de 
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la revisión de la creación de puntos falsos de contacto y fraudes 

a la ley en los divorcios y matrimonios fronterizos. 

La Ley de T!tulos y Operaciones de Cr~dito permite ampli~ 

mente la aplicaci6n de normas extranjeras pues se basa en la ley -

de emisión del t!tulo, en t6rm1nos generales, como ley que debe -

regular la materia, aceptando claro est,, ciertas influencias te-

rritorialistas para no entrar en contradicción con el sistema ge~ 

ral (es el caso del art. 2'7). 

Esta reglamentación, tan avanzada en ni1estro medio es la 

expres1cfa nacional de las convenciones internacionales quo han tr§. 

tado de uniformar estas materias tan importantes para el comercio 

internacional. En realidad nues·cro Derecho no ha hecho otra cosa -

que adoptar los postulados a que en estas convenciones se ha lle6ll 

do. adecuándolos a nuestro sistema. 

Con estos preoe9tos se abren resquicios a las tesis inte,t 

nacionalistas o universalistas que a pesar de todo están presentes 

en nuestra legislación, ya al aceptar los tratados internacionales 

en ciertos casos, ya al permitir el funcionamiento de principios -

internacionalistas como los que entrevió alfons!n. 

La leeislación fiscal, especialmente extraterritorialista, 

y la penal, territorialista, son materias 9oco tratadas .desde este 

srnnto de vista en nuestro medio y es claro que de las nueve.s escu§. 

las les pueden ser aplicables conce9tos que las interpreten, sin -

embargo debemos reconocer que sus caracteres iusprivatistas, un -

tanto extremistas, los obtienen de la naturaleza propia de las ma

terias que son su objeto. 

En el tratamiento d, nuestra materia ha tenido gran in·-
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fluencia en nuestro cedio Uil::oyet, sobre todo en la formación aca

d4mica y ello se ha reflejado en la sistemática que nuestros auto

res han adoptado al exponer la materia, as! su 01•1 terio bien refl~ 

ja el que se ha adoptado: 11 Todo el esfuerzo del Derecho internac1ia 

nal privado ha estado dirigido por lo tanto, a determinar de que -

manera conviene clasificar las leyes y en que medida deben tel!\':r -

efectos territoriales o e:xt1•aterritoriales 11 • (117) 

No es esta actitud, da ninguna manera difinitiva, y guede 

decirse sin temor a equivocarse que nuestra legislación es fecunda 

y que ello redundará en beneficio de nuestra doctrina, la que ya ~ 

adoptando otras nuevas tendencias ya creando 9ropias, deberá into1:, 

pretar nuestros preceptos acercándose r.ás a la vida que es la que 

los forma y los impono. 

(117) •• Niboyet J. P. ttPrinci111os de Derecho Internacional Privado 11
• 

M4xico, Editora Nacional, 1965'. P• 204 • 
• 
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Dentro de las nuevas tendencias doctrinales en materia de 

conflicto de leyes, la llamada tesis nacionalista o particularista 

ha obtenido predominio. 

Ello se ha debido a nniltiples razones, pero sobre todo a 

la realidad misma a la que el Derecho no se puede sustraer. Adop-

tando cualquiera de las dos principales posturas en pugna, es nec~ 

sario ser conscientes que el Derecho I1ternacional Privado actual 

está afecto, ante todo,, a la proteccii .J de los elementos naciona-

lea, que se ven acosados cada vez en mayor proporcidn por el ere-

ciente intercambio internacional. Los e~ementos socioldgicos, ,c~i 

ticos 1 sobre todo económicos que se ir...t'iltran y adn dan contenidc 

a nuestra materia son determinantes hasta ahora, para fijar la di· 

rección de nuestra materia, ello hace presumir que las tesis naci~ 

nalistas aún se mantendrán en vanguardia a pesar de las variantes 

.. que presenten los diversos pa!ses. 

La postura internucionalista, sin embargo, se encuentra • 

siempre presente tanto en las construcciones doctrinales, como en 

las legislaciones. Esta época moderna no es excepción en este sen

tido y son ampliamente conocidos low intentos doctrinales de Fran

kenstein y Altons!n, por nombrar a dos comentados en este trabajo. 

Asimismo, aunque en forma fragmentaria y excepcional los cddigos -

han admitido muchos de sus p:incipios, que en el fondo no son sino 
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la común aspiracidn de un mismo Derecho justo para todos. 

Esta tesis, por otro lado, choca con un grave inconvenien 

te, su falta de posibilidad de realizaciónt porque para.la puesta 

en marcha de esta escuela es icprescindible la cooperación de cuan 

do menos un buen número de pa!ses o comunidades lo que significa • 

un obst4culo bastante dif!cil de superar. 

En este orden de ideas parece un argumento definitivo en 

contra de esta tendencia, al menos por ahora, el que el De~echo de 

un Estado al salir de su :;{mbito geográfico de aplicación, ¿ierda -· 

por el sólo hecho de esa sustracción la posibilidad de coerción y ~ 

por ende su efectividad práctica. 

En las nuevas doctrinas en la materia, es .especialmente n2 

torio qUe se enroque su tratamiento hacia el aspecto preferenteme~

te técnico del funcionamiento de la regla de conflictos. buscá.~~ose 

cada vez un mayor perfeccionamiento que conduzca a una general ace2 

tación en este específico punto, pero tratando de no abordar el ?r2 

blema de la concepción general, que a9arentemente es un dileQa ins~ 

luto por el momento, dado el actual estado de cosas. 

Asimismo otra de las· características más destacadas en el 

actual desarrollo del Derecho Internacional Privado es la introduc

ción de elementos que tratan de humanizar la materia, que tratan de 

conjuntar en forma armoniosa el aspecto r!gido 1 fr!o de la técnica 

contlictual 1 el elemento esencialmente humano teniendo en cuenta -

sobre todo el logro de la Justicia, aspecto un poco descuidado. 

La solución ideal del surgimiento de la s!ntesis dial6cti

ca de laa tendencias dominantes parece estar muy lejos aún, sin em

bargot los inicios de la posipilidad de.tal logro parecen vislum· • 
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br&l"H, cuando menos tedricamente. 

Bata posibilidad ser4 probablemente la probl&1114t1ca de la 

materia 8ll el tuturo, sin embargo de que se esté mú o menos cerca 

de ello dependerá en mucho de las condiciones sociales 1 del 4:xito 

de la 1nternac1onal1zaoión que a pesar de sus ventajas es rechaza

da por las actuales insti tucionea para las que es prematura • 

. :_ .. ' 



II 

En cuanto a la legislación mexicana, consigna la tesis -

esencialmente territorialista, afiliándose a la tendencia naciona

lista o particularista. 

El sistema mexicano de solución de conflictos de leyes -

tiene como preroisa general el territorialismo, aceptando por medio 

de mencidn expresa el principio extraterritorialista incluso con • 

cierta amplitud en determinados ca~os. Asimismo existen tanbien 

elementos de tesis internacionalistas, aunque sólo en la medida en 

que es compatible con el sistema general. 

No exenta nuestra logislación de elementos de la tesis 

internacionalista o universalista, en la actualidad sin embargo, • 

es muy reducida su influencia en nuestro medio, y a ello contribu· 

ye además del sistema general adoptado, la forma de interpretaci&n 

que se ha utilizado por nuestros tratadistas y jueces. 

Por otr~ lado, no puede negarse totalmente esta corriente 

en vista del provecho práctico ·que muchas veces nos otorga, y en • 

esa medida es aceptada sin restricciones en nuestro Derecho como • 

es el caso del artículo 14 de la Ley de Quiebras y el mismo art!oy 

lo 6 de la Ley de Navegación y Comercio r.far!t1mos. 

La consecuencia de este estado de la legislaci&n es que • 

las tesis más modernas pueden serlo aplicadas con los naturales ·

ajustes. Ademis r1uestra legislación por sus caracter!sticas puede 



• 122 -

inspirar tesis propias, como la de Trigueros, a pesar de las inne

gables influencias doctrinales extranjeras que confiesa. 

Las influencias doctrinales contemporáneas en nuestro oe-

d io, han tenido gran aceptación (sobresaliendo la tesis de Niboyet). 

y en los últimos tiempos su conversión en preceptos ha sido muy 1.m 

portante y significativa, como lo es el cai:ibio operado en el artí

culo 12 del Código civil y la introducción del cap!tulo relativo -

en la Ley de Títulos y Operaciones de Cr6dito. 

Asimismo, las nuevas tendencias han sido utilizadar en la 

interpretación de nuestras poco tácnicas leyes y en la intr5ración 

de un análisis general de las princi9ales instituciones, d1.::ducible 

de la fragmentada manifestación de nuestra materia. 

Por último es de notarse el auge que el estudio de la ma

teria y de las nuevas doctrinas está despertando en nuestro medio, 

lo que promete que nuevos esfuerzos perfilarán con mayor vigor la 

escuela mexicana, que titubeante y todo puede decirse que ha naci 

do ya. 
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