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~ AN'l"IGUA • 

a) NECESIMD fil]& ~ IN'l'ERNACIONAJ,,; }'ftIVADO. 

!.' 

El Derecho Internacional Privado e• una ciencia que tiene la carag, 

teristica de fundarse en la ascciaci~n jurldic>, del gúero hmpano: con --

esa asociación asegura al indi'7i.duo una parte .:,.j la plenitud de su dere

cho en todas las relaciones pr:l.vadu que •• 11:! .. -:-"uente en la convivencia 

de 11u territorio nacional C!Ollll:. en el extranje.·::.-. 111 verdad que cada ata

r.lo tiene la necellidad de actuar en loa l!lllitea .:;.,, su mi816n, al no haber

un juez Universal, ni juez supre.110 en el esta& .~ctual en que •• deauro

lla la humanidad, siendo ese estado actual de li humanidad orqanizalla cam 
po pi:opicio para la partida de nue•tra ciencia .- 6 \ Derecho Int:ernacional

Privado y que al llegar a perfe<'Cionarae la non.,~ aplicable al conflicto

indudabl111H11t:e · vendr6 a eatablect.1r relaoionu r..r :'onica• entre leyes de d!. 

wr11011 paJ.aea. 

Bl Derecho Internacional Privado •• Utlll<.:: .... lmente prictico: las -

cuestionu que intente re90lver m:. :tan nacido «. 1 'l imaqinaci6n exaltada

de los aabioa. sino que e• producto de la vida, ,~11'ia vez ml• intensa de -

la humanidad. Bs asl como nuestra .r?iencia del _'l·~:,c,-::oo Internacional Pri~ 

do tiene la imperiosa necesidad de orqanizar, r., ... 1 -untar y dar un poder

de ejecuai6n a los pr:obl-. de la sociedad en "'"; Jiversaa fo:anas de CO!!, 

vivencia. Comprendemos que su fin dal ·Derecllo II" '· ·.:·aacional Privado no es 

borrar la& fronteras y destruir toC:a auto:ddad d& :.,,9 Estados, para que -

el hOllllbre tenga su cualidad de ciuda:iano del glo1.:, Por el contrario aceR, 

ta el estado individual COJllO la ferina mis perfec: de organización jur!di, 
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aa: que la humanidad posee en el periodo contemporl.neo de la hiatoria; e1 

aceptado por el estrecho vinculo entre hombres que eetan unidos por razón 

~· la sanqre, p:>r razon de la convivencia en un determinado territorio y

por razón de lo• distintos intereses primordiales, tales como loa econ6m! 

coa, pol!ticos y sociales etc1 intereses que vienen a completar una vida-

cada vez m61 estable a la comunidad juridiaa nacional. En el mundo actual 

en que ·la1 relacione• de los Estados se hacen m6s estrechas con el fin de 

que halla una mejor comprenci6n en los multiples problemas que preaenta -

la humanidad, y si el objetivo del Derecho :tnterna<:ional privado es reqir 

las relaaione1 jur!dicaa de los nacionales con loe eatranjeros, aer6 en--

tone•• imperio1a la necesidad del Derecho Internacional Privado, maxime -

.clUUldo la humanidad desea vivir en un mundo de progreso y de tranquilidad, 

objet:J.voa que solo pueden alcanzar si se basan en la justicia y en loa -

principio• humanitario• que son los anicos caminos de garantizar la paz-

y la seguridad de loa pueblos, siempre que estos deriven su actuación en-

la igualdad y el rea peto mutuo. 

b) TEORIA DE LOS ESTATUTARIOS.- Estatuto: Seqlin el diccionario de-

la real Academia Eapal'lola, la palabra Eatatuta significa regla que tiene-

fuerza de ley, diap:>1ici6n de ley. (1) 

Montero Hoyo• Sixto dice "que el vocablo estatuto, fue introducido 

por loa Poat-qlaaadorea en el aiqlo XII, con Accuraio que fu6 .u inicia·-· 

dor, 1119uido por Bartola y Baldo. (2) 

(1) 

(2) 

In la antiqUedad fu6 frecuente el empleo de la palabra e1tatuto'--

NUavo Diccionario de la Lengua Eapaftola Publicado bajo la Direcci6n
de Don Joa6 Alemany de la real academia Espaftola Editorial Ram6n So
pena, S.A. Barcelona 1960 Pag. 515. 
Sixto Montero Hoyos Derecho Internacional Privado Toma I Editorial -
Santa Cruz de la sierra.- Bolivia 1958-Pag 97. 



'<\:~. ~ ~demos decir que ordinariamente fueron leyes de los municipios, -

.. de. las provincias o estados. 
V,. ' 

La teor1a de los estatutos nació con la finalidad de conciliar los 

términos opuestos el de la territorialidad y el de'. la personalidad, sien

do desde luego la teoda de los estatutos una de las primera manifestaci2, 

nea cientificas del Derecho Internacional Privdado. 

Podemos decir tambi6n que la teoda de lo• Estatuto• comenz6 a te-

ner aplicaci6n en el tratado de Oonatanza1 mediante el cual 1e proqlam6 -

la autonomia de la ley del ciudadano a1.umdo actuaba dentro de 101 Batadost 

siendo el Consulado del mar el que le vino a dar máyor aonsietencia en -

1us diversa. actividades aomerciale1 en que •• dediaaban lo• pueblos del

MeditllrrAneo, alaanzando una mayor importancia loa cetros comerciales de 

M6dena, Venecia, Padua, Florenaia, Genova Piza eta. ciudades que por su -

influencia comercial, •• dieron un c6digo propio, donde era notorio obse¡, 

var la diversidad· de preceptos sobre el derecho de gente. 

Loe 9losadores que fundaron 1u escuela a fines del siqlo XI, se d,! 

dicaron a resolver 1ua problema• empleando el m•todo axeg6tico, siendo -

ll!t• bien un punto· de apoyo en 11:1• problanas ya que no estableda una base 

po•itiva y dar una soluoi6n favorable al i=oblllma solamente con que fue1a 

e<>ntenido en un texto romano, o en lu oonatitucione• de JU1tiano, era -

mb que 1uficiente Pu-a que su aoluci6n fuera admitida como justa y equi

tativa. 

IA>1 Po1t-9lo1adore1 usaron el mfitodo dial6ctico y en lugar de tomar 

como refernaia el texto de la ley romana tomaban como punto.de partida la 

glosa de Accursio, ya que esta lea permitia '111Ayor libertad en la interpr!. 

taci6n. 
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En los conflictos de leyu; que eran constantes se les presento a -

los Post-<:1losadores el problema. de saber hasta donde los estatutos loc:a--

les derogaban el derecho romana. 

La causa de la derogaci6n fué encontrada despues de dudas e inser-

tidumbres en el principio contenido en los mismo textos romanos •r.ex 

Speciales Posterior derogat gen13rali Anteriori" (3) • 

·Al aclararse este punto, quedaba por resolver el problema, al la -

derogaci6u ae debla ~tender en forma restringida, aplicando el esta~to-

· exclusivamente a los casos previstos expresamente y sólo el territorio --

que gobernaba normalmente el estatuto, o si por el contrario, debla de O!. 

tenderse la derogación como absoluta y aplicarse en consecuencia en forma 

extensiva, a los individuos que estubieran sujetos al estatuto. (4) 

La ciencia del Derecho Internacional Privada ha venido aunque con-

pasos lentos evolucionando desde la época de los estatutos, donde podanos 

ver que los conflictos presentados en aquella época tienen caracteristicas 

semejantes con los problemas que presenta hoy el Derecho Intarnacional 

Privado, por lo que se hace necesario meditar con profundo an4lisis las S.!!, 

luciones propuestas por los Post-qlosadores, aunque sabemos que los pro--

blemas que ellos planteaban le era dificil y hasta cierto punto imposible 

el tratadista de buscar una solución de conjunto en la solución de los --

conflictos, ya que el i.Mtodo que ellos emplearon solamente permit:f.a una -

relativa generalización, porque la finalidad de sus estudios era detarmi-

nar en cada caso las caralilteristicas de la derogaci6n establecida en los-

Estatutos los casos aislados, sin tener idea de conjunto. 

(3) Eduardo Trigueros.- Evolución Doctrinal del Derecho Internacional Pr!. 
vado.- Editorial Polis.- México, D.F. - 1938.- Pa.q 27. 

(4) Eduardo Trigueros.- obra citada pag. 27. 
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Bn esta 6poca del Derecho, los Estatutos se les tenla que determi

nar su validez en relaci6n de las demas ciudades, Por lo que era indis.Pe!!_ 

sable para los Post-glosadores previsar el alcanse, que las leyes locales 

podian tener no con respecto de las leyes de la misma categoria sino en -

reliwi6n al derecho oormin general. 

Bl profesor Eduardo Trigueros dice: "Bl Procedimiento ·no puede ser 

mla 16giao p.ieato que sin tener en cuenta el enorme valor t6aniao a.tribu!, 

do a la •Ley, al tratar de :fijar relaciones entre disposiciones especia-

les, era evidente que en primer término precisa.ron el alcance que esas -

disposiciones podian tener frente al derecho general, ya que una vez re-

suelt.o aate primer problema la resoluci6n del conflicto entre leyes de -

igual eateqor!a noJIBra sino el corolario de la soluoi6n encontrada" (5). 

Bn sus estudios realizados, los juristas pudieron determinar que -

existian entre los Estatutos locales algunos que constituian una deroga-

oi6n del derecho com(m en favor de personas ~eterminadas1 por lo que no era 

aplicable ni el derecho local de otra a!udad, ya que solamente pcdian --

aplicarse los casos previstos. 

Existieron estatutos conteniendo una derogaei6n del dereaho romano 

solamente a bienes situados en la ciudad o provincia, determinandose su -

situaoi6n legal par el estatuto del lugar en que se encontraban situados. 

Los Post-qlosadores alcanzaron por medio de la determinación rela

tiva del alcance personal o real plantear el problema referente a los ªº!!. 

flictos de estatutos en forma correcta, 16qica y jurldiea. Al fijar el a! 

canee de la ley, ya paclian contar con una base segura en los diferentes -

1'\Statutos aplicables a una situación de Dereehq,, 

(5) Eduardo Trigueros.obra citada Pag.- 31 
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uno de los más grandes exponenetes de la teoría de los estatutos -

es sin duda Bartola, a él se debe el mérito alcanzado por esta teoria1 el 

, destacado jurista tomaba en cuenta en la solución de los conflictos, la -

naturaleza misma de la relación normada por el estatuto auyo carácter tr!!, 

taba de determinar y cuando era imposible recurria a otros procedimiento• 

principalemente el sistema gramatical que consistia. En aquellos casos en 

qua ae ·trataba de leyes que se referian simultaneamente a personas y a -

bianea eatabltiee que si la ley principia refiriendose a la persona (pr~ 

genitus eucaedat in omnia bona) el estatuto aer6 personal y el primogéni

to heredara donde quiera que ae encuentren todos loa bienes, sin conaide

rar el luqar en que estos se hallen, si por el contrario el estatuto P::in. 

aipia refiriendoH a las cosas (omnia bona viniad au primoq6nitum), el e!. 

tatuto 1et& con1iderado real y el primogénito adquirir6 por sucesión los

bienea que ••ten lituadoa en el.lugar en que el estatuto uta en viqor • .:. 

(6). 

Lleqamoa a la concluai6n de acuerdo con los anteriormente planeado, 

.... que 11 el estatuto es personal sert extraterritorial y •i al contrario •• 

real serl territorial. 

Ioa t6rmino1 territorialidad y extraterritorialidad se entienden·

de la siguiente llWll ra1 

Por territorialidad de la ley entendemoe, que ae puede aplicar a -

loa aato1 r:ealizadoa dentro del territorio, lo que u lo milllllO •• aplica

'' 11nica y excluaivamente,; dentro de un territorio. 

Por extraterritorialidad de la ley entendemoe, cuando se puede --- · 

aplicar la ley, que no• es la suya, a un acto realizado dentro del estado 

(6) Eduardo Trigueros.- obra citado.- Pag. 31 y 32. 
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titular de las jurisdicción. 

Consideramos que los glosadores y l.'l:!St-<;Jlosadores en lugar de lle-

9lll' a un e~io acertado de la forma en que aus estatutos fueran aomplemeJ! 

tadoe con la• normas extrangeraa dando aavida a una adecuada solución a -

los conflictos, al haber dos dereahÓs interuados: se dedicaron uniaamen

te a investiqar como el estatuto podrla ser v/lido en otros paises, adop

tando en nuestro modo de ver un criterio huta cierto punto personalista, 

'l'riqueros diae que, • Bl m6todo y sua aonalusiones, empleado, por

loa glosado.rea y Post-<;Jlosadoru, no podian llegar a aaentar principios -

generales con validez ·objetiva, sino simple aoluai6n parcial del problema. 

(7) 

La teoria de los Estatutos llegó alcanzar una gran notadedad, que 

con el tieapo se divide en trea clueas 

r~l•, paraonal•• y mixtos. 

Son •tlltutoa ralea los que .. refl.cen al r6gimen da la propie-

dad, su; disponibilidad tranefermcia y enaqenac::i6n da los bienes: eran -

aonlideradoa bajo la ley territorial, esto ea, en el lugar donda se en--

cuentran, bajo la 'baae da lmc rei aitae, aun¡ue indirectamente \aludiesen; 

la1 personas contratantel. 

Son estatutos paraonalu, loa compr•didoa sobra obliqacione1 o ·-

prastaaionea entre lu pc:sonu, CKllO contratos, testamento1, aqraqandose 

los.bien•• muebla en merito al criterio que ae adopt6 de que loa biene1-

siquen a la persona •Mabilia sequuntur persaruim, fijando•• la ley de la -

aelebrac16n, eiendo lex loci. · 

Son ;estatutos mixto•, aquellos que fijan la decloraci6n de la vo--

(7) lduardo Td<Jllero•~- Obra citada.- ~'19 31 y 32. 
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. ''iuntad sobre prestaciones entre individuos y al mismo tiempo la disposi-

oi6n o enajenación de bienes. En un principio para el r6gimen de ésta clJ!. 

se de estatutos, fué el del lugar de la celebración bajo la base de lex -

reqit actum. Pero como a6n quedó en duda el lugar de la ejecuaión a donde 

debe cumplirse la prestación u obligación, se agrego la regla lex fori -

consistente en la ley del lugar donde se ejecuta o se exige su cumplimieg, 

to. 

La teoria de los Estatutos podemos interpretarla como un oonjunto

de doctrinas realizadas por los juristas conocederes de la materia, que -

tubo como finalidad de resolver los conflictos suscitados en un mismo pa

is o bi6n que tubieran provocaoi6n dichos conflictos entre las leyes na-

cionales de diferentes paises. 

Lleqa la teoria de los Estatutos a tener ma1or importancia, cuando 

aparece en las universidades Italianas, como sabemos el derecho de las -

ciudades Italianas estaban contenidas en "estatutos un Statutum" no era -

otra cosa que la recapilaci6n del antiguo Derecho consuetudinario de la

aiudad y de sus comunidades comerciales. El sistema comercial pr&cticac:'<>

entre las ciudades de Italia, Arabia, Espafta, vino a exigir reqlas que r! 

gieran la elección del sistema jur!dico aplicable. 

Fué tanta la importancia que alcanzó la teoria de los Estatutos -

que se manifestó en trea escuelas, que tubieron su florecimiento en disti!!_ 

tas 6pocas y paises diversos. Siendo estas escuelas: La Italiana del ai-

glo XIV, la Francesa del siglo XVI y la Holandesa del siglo XVII. 



c) ESCUELA ITLAIANA 2!fil& ~ 

TUvo un origen en Italia •. con el tiempo alcanzó un gran influjo en 

Francia. 

En el siglo XIV, existieron en Italia prósperos municipios o ciud.!, 

des enteramente independientes unas de otras por lo que fué necesario que 

en esto• luqares se elaborara un derecho que sirviera collllJ. conciliador de 

loe diferentes derechos particulares, que tuviera como finalidad una sol!!, 

ci6n que armonizara entre si y resolviera loa conflictos que entre ellos-

neaeaariamente debi6 suscitarse al entrar en relación personas y bienes ~ 

de di feren tas ctlldades. 

Los primeros juristas de esta epoca fueron los glosadores, que en 

la aplicabilidad· •del derecho no encontraron normas leqales para resolver-

los aonfllctos de. leyes, más que creer encontrar la solución de los con--

flictos comentados o "glosando" el Diqesto, el C6digo de Justiniano y de-

más textos del dereaho romano ( 8) • 

Bntre las glosas más importantes fiquran: la de Maqister Aldricus-

y la de Accursio, relativa a la ley C'onctoa l?opulos (9). 

Dice Wolf en su obra de Derecho Internacional privado, que seqdn -

las investiqaciones de Neumeyer, el primero de los qlosadorest Aldicus que 

a fines del aiqlo XII, planteo el primer problema; pero generalmente se -

seftala como principio la famosa glosa de Accursio que parece ser de 1229, 

en la cual se comenta la constitución. de loa· Emperadores Graciano¡. Valen-

tiniano y Teodosio (10) • 

(8) Federico Duncker Biggs Derecho INternacional Privado.-2a. Edición -
Editorial juridica de chile 1- 1956.-Pag.58 

(9) Federico ouncker Biqqs.obra citada pag. 58 
(10) J.P.Niboyet. Derecho Internacional Privado,2a. Edición traducción de 

A. Rodriquez. Ramon Paris. Paq.200. 
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Sobre la con1tituci6n diserta Accursio y llec;Ja a .una Hipótesis de--

verdadero conflicto al preguntar en su glosa: si debe juzgarse al habitan-

. te de Bolonia que va a M6dena, seqün el Estatuto de M6dena o segdn el de--

Bolonia del que depende (11). 

La t11arla Italiana de los estatutos alcanza su mayor desarrollo ---

con la aparición de otros juristas denominados Post-glosadores, quienea --

podemos decir que fueron l<JS verdaderos expositores de la escuela estatu--

taria Italiana. Entre loa mAs destacados fiquran Bartola, Baldo y Salice--

to. 

DOC'JRINA DB LOS POST-GLOSADORES. - En el estudio de la solución de -

los conflictos de leyes, los Post-glosadores se dejaron guiar principalm41!!. 

te por el buen sentido, ya que el Derecho romano no podia. proporcionarles-

en realidad ensell&nza alquna. 

Para1wu estudio la escuela Italiana se puede limitar a dos cuestio-

nea lo. La clasificación de las leyes 2o. La elección da la ley competente. 

Primer Principio.- De acuerdo con tratadistas destacados de Derecho 

Internacional Privado como son: J .P. Niboyet A. Pillet y Guwillu, cuando-

afirman que Lain6 es sin duda al autor que mejor conoce el Derecho antiguo, 

quien a su ves afirma: los glosadores con Bartola a la cabeza tiene el m6-

rito de haber comprendido una verdad c:apital o sea que debe darse 'a aada-

ley el imperio que le conviene según su propia naturaleza. Este principio

apuntado por A. Lain6 dejo bases que en la actualidad son universales ad-

mitidaa, como la diatinci6n btsic:a de formas de procedimientos y de fondo

del juicio (ordinaria etc. desisaria litis) la regla • locus reglt actum•-

para la forma externa da los actos y la ley aplicable a 1011 bien•• en lo -

(11) J.P. Niboyet .- obra citada-Pag.- 209 



qÚe conciern'e a su régimen. 
..,_¡. 

sogundo Principio.- Al llegar el momento de el.-0gif .. t¡li~ ley aom~ten 
·~ • '(~:-~_ ·,. ~·,c1_;_ .. ·~ '-}2> ¡_ :2.•::t 

te, los Post-glosadores no siguieron ul\i procedimiento adecuado, para asig-
~-~ :"". 4, t'. •'; ~· ~ 

nar a cada ley su verdadera aplicación, sino que se lnapirar~n en el buen- · 
' • 1;f •0 ' ·.--!. ·, ', ~-= 

sentido o en la equidad, o oea en lo que después se ha llamacb la natural!, ... ' 

za de las cosas (12) 

Deaimos que este principio es insuficiente al no da= una correcta -

apUcaci6n a la ley en el caso concreto que se presenta'l:la, ca;taron en ha--

guedades confundiendose cada vez m!e en la correcta aplicación de la ley. 

Creemos que en lugar de ll11mrae elección de la !Gy. c::omJ:'>Eltente, se -

le ubiera denominado adecuación de la ley de acuerdo aon la ~~turaleza de-

las cosas, 111 consideramos que el t6rmino adecuación de la .. \J.ay n" es es--

tricto deja un margen mAs amplio, dando lugar de adecuar la l~y al caso --

aonareto. 

Federico Duclcer Biggs, en su obra derecho internr.ciow.tl. privado di-

ee ºque las aaracteristicaa fundamentales de la escuel14 e11t:atntaria Itali!. 

na es que tiene un carácter esencialmente romanista, porque tr,áas las sol!!_ 

ciones que dA se apoyan en los textos del derecho románo". 

Loe principios formulados por los estatutarios de la e'cuela Itali!. 

na no son en realidad sino un comentario o qlosa de las r'lt'='las q:u• habian-

elaborado los jurisconsultos romanos, De ahl su denominaot#Sr. da "qlosadores" 

y Poat-qlosadorH" s'igue diciendo el mencionado autor; "la otra 1:aracterí.!!. 

fundamental de esta escuela reside en el método que utilizó, pa~a formular 

sus rpincipios, el cual consiste en desechar la idea da eo:rmulaa, reglas -

de car!atar general que constituyan una especie de Panacea par& resolver -

t12) J,P, Niboyet.- Obra citada.-Pag.Zlo 
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todas las cuestiones" (13). 

Tanto los glosadores como los Post-glosadores, alconfirmar que los-

~Oltiples y complejos problemas del Derecho INternacional Privado noiwe P.l 

dia resolver mediante unas cuentas normas de caracter general optaron por-

dividir y subdividir las distintas materi~~ del Derecho Civil¡ y as! les -

fué más cómodo hacer distinciones, de los contratos entre los delitos, t8!_ 

tamentos, laa sucesiones, los bienes, el estado y capacidad de 111.11 persa--

nas. Aai fué COll\O analiaron cada una de las distintas instituciones y for-

mularon de acuerdo para cada institución una regla especial que pet'lllitiera 

dar soluciones definitivas al conflicto presentado. 

Butolo de Sasao l!'errato, llamado por sus coetáneos "el astro lumi-

nar de los juri1tas, el maestro de la equidad y el guía de los ciegos (na-

cido en ancona en 1313), el expositor de más alta autor!.dad y prominente -

fundador de la e1ciuela y doctrina Italiana de los Estatutos. 

Bartola devidi6 101 Estatutos en reales y personales, aunque sin --

darles oar,cter primordial e incuestionable importancia a tal distinción,-

limitandose a fijar ciertas nociones fundamentales (14), 

Da más importancia a la divisi6n a los Estatutos en dos 9rupos: de-

carácter permisivo y prohibitivo; esa distinción tiene por objeto determi-

nar su eficacia extraterritorial. tas prescripciones legales o normas, o -

Estatuto• del primer grupo, tienen proyección fuer~ del territorio, para -

el que se dictaron en cuanto a la clase o al grupo, de las leyes o a disP.Q. 

1ici6nes estatutarias de carácter prohi.bitivo, introdujo nuevas distincio

nes¡ de caracter penal, los que se refieren a las ~ol~idades de los actos, 

(13) Federico Dunker Biggs.- obra citada.- Pag 58 y 59 
(14) José Macedonio urquide.-tecciones sintéticas de Derecho Internacio-

nal privado.- Imprenta Universitaria.- Cochabarnpa 1940-Pag.29 



las pertenecientes a las cosas o sean los bienes reales y las personas ---

(15). 

En materia de contratos distinguió entre sus efectos y sus conse--

cuencias. Entendiendo por efecto todo lo 'que emana del contrato y se tiene 

por la ley del lugar en que el contrato de ha celebrado. Se entiende por -

consecuencia del contrato todo aquello que no es inherente a 61 sino que -

se deriva de circunstancias especiales y contingentes, como es el caso de-

la mora del deudor. (16) 

Charles Dumoulin, perfeccionó la obra iniciada por aartolo, •iendo-

el primero en elaborar al principio de la autonomía de la volun~ de las 

parte• en cuanto se refiere a la sutancia de los contratos, •• neae1ario -

inve1ti9ar cual es la ley extranjera a los que las partea han tenido lnt•!!. 

ei6n de 101Mtter1e. tas partes son libres para regir lae clausulas, efecto• 

y conseauencia1 de los contratos que celebran (17), 

El perincipio de la autonomía de la voluntad elüiorada por Dllllloulin 

tiene qran importancia debido a que ha sido aceptado en principio por la -

ciancla moderna e incorporando.expresamente en varias leqlalacionee y tra-

tados Internacionales. 

(15) Jos6 Macedonio Urquide,-Lecciones sinteticas de Derecho Int. Priv. -
Imprenta Universitaria.-cochabampa.- 1940 paq. 29 

(16) Federico Duncker Biqgs.-obra citada.-Pag, 60 
(17) Federico Duncker Bigqs.-obra citada.-Pag. 61 



d) ESCUEIA FRANCESA ESTATUTARIA ,!?!.& SIGU> XVI. 

La escuela Estatutaria Francesa nace con el fin de oponerse al li--

beralismo de la escuela Italiana. Como ea sabido una de las caracter!sti-

cas fundamentales de la escuela Italiana, fu6 en admitir ampliamente que -

un· estatuto tuviera aplicación fuera de su territorio propio, idea contra-

ria imperante en Francia, al considerar que las coatumbrea son territoria-

les y no pueden tener fuerza mAs alla de loa limites del territ:orlo. En· --

ese sentido redactaron en el siglo XVI las costumbres de Francia, basando-

se en la Territorialidad. 

La escuela Estatutaria Francesa tuvo un llllplio concepto 4111 e1tatu-

to real y di6 c:onclusione• juddica• en aampo del Der90ho Intarnaaional -
, . 

privado. Los problemas surgidos en esta epoca de la or9anizaai6n poUtioa-

d• Francia fueron planteados y estudiado• por sus m6ximo• exponente• que -

llegaran a darle un nuevo aauae a los problemas de Derecho, entre 101 que-

se encuentran, a Charlles Doumulin, Bertran o• Ar9entr6 y Guy C&quille. 

Charle• Doumilin di6 desenvolvimiento a la• doctrinas de sus prode-

aesore•. Siendo la baae de la fundada dbtinci6n en do1 claH• de leyee: -

las voluntariae ( · auUrquicas, en que predomina la autonomia de la volun-

tad) y la• obligatorias, ( en que ae manifieeta e incondicional la awniai6n 

de la voluntad, por aer imperativae, o de 6rden pdblic:o). En materia dli -· 

contrato• eubordina 'su esencia o •u•tancia el prinaipioll' de la autonolllia -

de la voluntad (autarquia) de las parte• que.•• obliqan.(18) 

Al deair del ilustre mae1tro y publicista ·Bu.~e que: "No o S.2, 

lo digna de nota afirmación capital, sino que para 61 la volunta1 ha dli 

(18) Jose Mace~nio Urquide obra citada.- Pa9 30 
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presumirse, por una serie de circunstancias diversas sin acudir forzosa-

mente, en todo caso, a la ley del lugars en que el contrato se celebra". 

La éuerza ejecutiva de un documento,segGn Doumullin,debe apreciar

se conforme a la lex Fori, que prevalece en materia procesal. 

Respecto de los derechos del marido sobre la dote matrimonial de -

su mujer, al fallecimiento de ésta, se decide u opta por la ley del domi

cilio del matrimonio al tiempo de celebrarse éste y no admite cambios po.!!. 

teriores (de domicilio a radicación legal) pueden influir-en el caso men

cionado. Prefiere el estatuto real, o la ley de la situación (lex situs o 

lou) respecto a la prescripción adquisitiva de bienes, de toda clase (co!. 

porales, muebles o inmuebles) y son territoriales las leyes sobre sucesi.5!. 

nea (legitimas y reservas, derecho de primogenitura, exclusión de mujeres) 

considerando excepcionalmente como estatuto personal suoesario si se alu

de determinantemente, o de un modo concreto a ciertos grupos de indivi--

duos. (19) 

Werner Goldschmidt en su "Derecho Internacional privado (pag, 167-

tomo 1) complementa los estatutos aportando datos referentes al estudio -

de Dumoulin, Distingue el autor: I) estatutos cuya vigencia es indepen--

diente de la voluntad de las personas (supletivos) y se refieren al fondo 

de los actos). Los estatutos personales se refieren a personas y a mue--

bles y son extraterritoriales si son permisivos (removiendo una incapaci

dad) y territoriales si son prohibitivos (estableciendo una incapacidad). 

Al referirnos de nuevo a Dumoulin y siguiendo a Baldo de Rebaldis

establece concretamente al decir 1 "que los estatutos reales se ref.ie ren -

a inmuebles y rlgense por la "Lex situs" Respecto al estatuto formal hay-

(19) José Macedonio urquide.-Obra citada.- Pag. 31 
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qüe di~tfng~ir el de la forma del acto, que se re9'1lla por ta ley del lu .. -

9iU: donde· el actÓ fué celebrado "Locus regi actum" y el de las formas pr.e, 

cesáles sometidos a la ley del juez "Lex Fori", • Con respecto al fondo de 

los actos propugna la autonomia de la voluntad de las partes. 

Bertran D' Argentré es el representante legitimo de la escuela est! 

tutaria Francesa del siglo XVI, alcanzando con él su desarrollo pleno. NA 

ci6 en Vitre 1519-1590. Jurisconsulto, legislador e Historiador, en lar,! 

daoci6n de la costumbre de Bretafta, dedicó una obra. titulada Comentarium

in Patrias britmun leges, en la que incluye la'disertaci6nde Statutis Pe!_ 

sonalibus etrealibus; motivo de esa disertación es la glosa al articulo -

218 de las costumbres de Bretafta, que disponia lo siguiente: "Toda perso-

na dotada de buen sentido puede legar el tercio de su herencia a·un extr! 

fto, siempre que no lo haga con propósitos fraudalentoe" (20}, 

La escuela Estatutaria Francesa formula tres reglas fundamentales: 

la.- Todos los estatutos o leyes se dividen en dos categorías reales o --

personales. tos estatutos reales se ref'.e:.:en a los bienes exclusivamente-

y sólo tienen aplicaci6n dentro de territorio determinador son rigurosa-

mente territoriales. tos estatutos personales se refieren a la persona h.! 

ciendo abstracción de la casa, especialmente. a su estado y capcaoidad, y-

siguen al individuo dondequiera que se traslader pueden extraterritoria--

liza.rae, recibiendo aplicación fuera de loa limites del territorio. 

2a. El principio ge~eral es que los estatutos sean reales o tarritorialesr 

s6lo excepcionalmente son personales o extráterritoriales: y 

3a, La personalidad excepcional de los estatutos descansa en una idea de-

justicia. 

(20) Adolfo Miaja de la Muela.-Oerecho Internacional Privado.-Tomo I 2a. 
Edici6n Madrid 1966.-Pag. ·112 
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Bertran n• Argentr6 ataca a los Post-glosadores y lleva mucho más

lejoa la territorialidad absoluta de la ley, pues ae limita a aceptar la-

aplicaci6n extraterritorial de determinadas leyes sólo en raz6n de "un --

sentimiento de protección a los extranjeros", estableciendo como "deber -

juridico" la aplicación dentro del territorio de determinadas leyes extr.! 

ftas, y aunque es de suponerse que parte ya D• argentr6 de los postulados-

del derecho natural para justificar esa extraterritorialidad, ni lo afir-

ma asi, ni au1 conclusiones est6n de acuerdo con esa idea, ya que, para -

determinar loa casos en que una ley debe aurtir efecto• fuera de su terr.!. 

torio, no ve al minimum de derechos establecidos como .naturales en el hom 

bre, sino a la materia regulada por la ley y as!, divide loe estatutos en 

tres categortaa reales personales y mixtos. Considera que s61o loa eatat.!!, 

toa personales pueden tener aplicación extraterritorial, su~dividlendolos 

en general y eepecialea. Entiende o•argentré por estatutos personales ge-

neralea aquellos que se refieren a la persona "Pura y Univeraalmente", P.a. 

diendo eatoa ser invocados ante tribulantes extranjeros, y por estatutos-

personales especiales. Aquellos que regulan la capacidad especial para un 

acto determinado o en relación a bienes, y estos estatutos deben ser te--

rritoriales en vista de su estrecha relación en las cosas (21). 

Gauy Coquille, sigue la huella trazada aparentemente por los post-

glosadores, coneiderando·al legislador como omnisciente y omnipotente, -

afirmando que no ea necesario recurrir al derecho romano para fundar la -

extraterritorialidad de la ley. Critica esta idea de los post-glosadores-

sin advertir la diversidad que existia entre el 6rden jurídico positivo -

(21) Eduardo Trigueros.-Obra citada.-Pag. 45 
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del imperio.germ!nico y el del reino de Francia. (22) 

En la obra de Coquille dice Trigueros, en su sintesis "La evolu---

ci6n Ooctrl.nal del Derecho Internacional Privado" que: "Se siente que fun_ 

da la extraterritorialidad de la ley en los postulados del derecho natu--

ral, viendo en la ley positiva sólo la consagración de esos postulados, y 

asi fija el car!cter territorial o extraterritorial de la ley guiiindose -

por la mente del lll<]islador, estl!lbleciEl'ldo que cuando es clara la finali-

dad extraterritorialidad tenida al dictar una disposición debe darse a la 

ley tal efecto, a riesgo de variar su mente, con la cual se violaría el -

principio de derecho natural que la misma ley consagra". Como podemos ---

apreciar •l fundamento espee!ial del estudio de COquille se basa en buscar · 

argumentos científicos en la aplicación espee!ial de la norma. 

Si hacemos una critica en conjunto a esta escuela Francesa, vemos-

que eaen en el mismo error los qloaadores y los Post-glosadores, al pre--

tender legislar "Hacia fuera" del ambito jurisdiccional, y como atinada--

mente dice el maestro Eduardo Trigueros "al hacer consistir el problema -

no en saber cuando en un territorio deben aplicarse las leyes de otro, s,! 

no por el contrario, tratan de saber cuándo las leyes tienen un efeeto 

restringido al territorio del Estado que los ·dicta y cuanlo han de aplio~ 

se fuera, lo que no tiene sentido, ya que adn cuando el legislador de un-

estado tuviera la pretenci6n de legislar para el universo, tal pretenci6n 

no podrí.a menos de calificarse como absurda·tY en la práctica encontraría-

en el limite territorial del Estado la causa· de su imposible realizaciSn". 

Eduardo Trigueros anota otro error a la mencionada escuela, cuando 

(22) Lic. Jorge Gaxiola.-Apuntes de la catedra de derecho Internaeicnal
Privado, 
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hacen depender la territorialidad y l la extraterritorialidad de la ley. a1 

no haber leyaa unas hechas para las cosas y otras para lal personas, esto 

t• abeurdot ya que laa leyes tienen como contenido una acci6n. bimana: y-

1111 t:ienen aomo pr•~nderanaia a la persona, no quiere decir que tenga an

caricter deatintivo de detendnada ley, ni el fin que el legislador pera! 

gue al dictarla poede aer aauaa de su impoaici6n en un territorio atrallo. 

Podemoa obaervar el mltodo eipleado por la eacuala •bltutaria Fni.!. 

ceaa ea diferente al empleado por la ucuela est.tutaria Italiana: e'-> -

en au oportunidad analiaaa:ia en el t-. anterior: lu ideaa aa.itidu de-

6ata Oltina eacuela. Bn efecto ae ·caracteriza la ..auela Italiana, por -

no admitir en aua ~eatudioa reglu de cari:cter general que sirviera para -

solucionar toda• la• cueation .. contrario divieloniatae ..,, aua aoluclODell, 

haciendo en cada material reglu upecial••. En caillbio la MmJela France

aa en eetudio no hao• 116a que fonQl&r unaa cuantas reglu de car6ct:er 9.!. 

naral y are• que con ello• ea auficiente para llegar a tener una aolac:itkl 

favorable en todo• loa conflictos legislativo•. 

ESCUEL\ BSTATU'l'ARIA l"IUUICISA DBL SIGLO XVIII. ~ va que h9o• -

analizado y criticado la ••cuela Betat.utaria Franeeea del aiglo XVI. hll-

bremos de ver lo• reaultadoa deficiente• que aportaron loe juriaperit:Oll -

de ••ta escuela del auglo XVIII. 

Loa jm.lataa r pertenecientes a ••te siglo cansidu:acloe ce.o exp>

nent•• de ••ta eacuela M1 Froland, Boullenoia y Bouhier. 

No •• las poed• condderar a eatoa juristas ~ autores da. doctri. 

na• nueva•, que por al transcurso del tiempo vinieran a preciilar 1u - -

idea1 de lo• .. tat:utarioa del aiqlo XVI, sino por el cantrario adopt&nlll

la doctrina de la escuela Francesa, pumi.tiendaJea darse llbertadllla. 
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Riporfonr.: 1 c6.tebre abogado provee la abtenencia de sus colegas y crea 

un ,incentivo, al donar !IU biblioteca al colegio de abogados,· con la cond!, 

ción.do que se J;'ounan loa juisconsultos y discutan y lleguena soluciones

de. los problemas originados por las costumbre. La exitaai6n tuvo como re

sultados favorables ya que se dedicaron al examen de los conflictos de l! 

yee. 

Golschmidt dice (en su obra pag. 160) que Froland y Boullenois son 

juristas pr6cticos qua no expresan opiniones personales. Eduardo 'l'rigue-

ros est4 de acuerdo en lo anterior, 1e caracterizan esos autoras por ded! 

caree a la rt1Copilación. 

Frolan, afirma Trigueros (opu1 Cit Pag. 51) se ocupa de la determ! 

nación de la calidad de los estatutos mostr4ndose partidario de la "pers.2. 

nalidad" del derecho. 

Froland se pronuncia por la extensión del Estatuto personal, por -

su apliaaoi6n a 101 bienes eituados fuera del territorio de la costumbre

(ley) • Ell el estatuto el que dispone del estado de la persona no le aambia 

su naturaleza, La persona y sus bienes son dos cosas distintas, la<perso

na •• siempre mA• noble y como tal "ella debe imperar sobre 101 bienes, -

que no son hechos sino por ella. 

Ooullenoia en sus obras "Su1 le questions qui naiHet de la contra 

riet' des el des ooutumes" 1732) y Trait6 de la personalit6 et "1e lo rea

lite des laix aoutuinss au status"r resalta su semejanza con Froland, aón

auando en la enteléquia de su postura, discrepta con la "personalidad" del 

dereoho de Froland y afirma influenciando por las ideas de o• argentré y

rodenburg, • que en caso de duda debe decidirse por el aarActer "real" 

del estatuto, ya que "la persona, desprovista de bienes, es un cadáver. -
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(23). 

Boullenois, critica de D' argentré al hacer su clasificación tri--

partita de estatutos, y sólo acepta como tales, a los estatutos persona--

les y reales, negando el mixto, que no tiene razón de ser, porque su tra-

to es igual qpe él de los reales, al cual debe asimilarse. 

Boullenois distingue en leyes personales universales y leyes pers2 

nales particulares, las unas que rigen el estado de la persona·de una ma-

nera general en relación a todos los actos de la aida civil, por ejemplo-

la ley relativa a la mayoria y a la emancipación, las otras que no afee~-

tan la condición y la capacidad de la persona. Las leyes personales uni--

versales acompaftan a la persona a todos lados y producen sus afectos so--

bre bienes situados fuera del territorio de donde son promulgados. con r!. 

ferencia a las leyes personales particualres no acontet?e en esa forma al-

no concernir a las personas. 

Las leyes son reales si tienen por objeto inmediato y directo los-

bienes y no se aplican jamls fuera del dominio territorial del legislador 

(24). 

Si cuidadosamente observamos lo expuesto anteriormente, advertimos 

Boullenois hace la misma división de los estatutos personales que D' ar--

gentré con la salvedad de que aquél llama estatutos personales universa~-

les éste los llama estatutos personales generales también Boullenois lla-

ma estatutos personales particulares, D' argentré los llama estatutos P8.!:: 

sonales especiales. 

(23) Eduardo Trigueros.- Obra citada.-Pag. 52 
(24) Andrea Weiss. 



Bóuhier, el que más datos aportó al caudal-

jurídico del Derecho Iñternacional Privado; sus estudios se han caracter!_ 

zado de un tono cientifico, al p~etender establecer que las leyes puedan

aplicarse fuera de su territorio en virtud de su propio valor, trata de -

justificar su afirmaci6n en la idea de justicia y funda la extraterrito--

rialidad en el bien común, la comunidad de soberanía, la utilidad recipr2 

ca y la unidad y permanencia de la personalidad humana. Pretende estable-

cer "una especie de derechos de gentes" que ha puesto los pueblos de : -. -

acuerdo, tácitamente justificando asi la estraterritorialidad de la ley -

"siempre que la equidad y la utilidad común lo pidan (25). 

pos anteriores, cada provincia regida por un príncipe se encontraba en --

continua guerra con los demás, por lo que esta situaci6n 11 los hacia celo-

sos de sus leyes, cada uno deseaba ser senor absoluto; y de ahi el axioma 

vulgar en derecho Frances, de que todas las costumbre son reales (26) 

Eduardo Trigueros, con su ingenio que le es caracteristico, critica 

esta escuela en igual forma que lo hizo con la escuela Estatutaria Franc.!. 

sa del siglo XVI "Como aquellos, estos maestros invierten los términos del 

problema busvcando las leyes extraterritoriales, en vez de buscar la apl.!, 

caci6n en el territorio de leyes extranas, y' además abrigan la pretenci6n 

de fundar la extraterritorialidad de la ley en su caracter personal". 

El destacado maestro Trigueros, tacha a esta escuela de artificial 

porque no ve que el· dnico contenido de una norma
1 

es una conducta humana y 

no el carácter personal con lo que los estatutarios pretenden revestir a-

la norma. 

(25) Eduardo Trigueros.- Obra citada Pag. 62 y 63 
(26) Lic. Jorge Gaxiola.- Apuntes de la catedra de Derecho Int. l?riv. 
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La critica más elocuente, que se hace a esta escuela según el mae.! 
.. 

tro Trigueros lo hace el mismo Froland segGn palabras de él dice: "confi,!! 

so de buena fé que me ~e equivocado muy seguido, a pesar de toda la aten

ción que he puesto. Se imagina ser mu'y hábil y haber descubierto el mist!, 

río cuando se encuentra que el estatuto real" se refiere a los bienes y -

que el estatuto"Personal" es el que se refiere a la persona, y sin embar-

go, con todas estas definiciones, se está aGn en el alfabeto y se sabe P2. 

ca cosa, porque toda la dificultad consiste en descubrir y distinguir clara 

mente cuando el estatuto se refiere Gnlcamente a los bienes y cuando a •-

las personas. 

ESCUEIA ESTATUTARIA FRANCESA DEL SIGLO XIX.- En ésta época del De-

recho Internac~onal Privado es en realidad escasas las aportaciones de --

las teorías del Derecho Internacional Privado: solamente podemos mencio--

nar a Lainé y a vareilles,- So1M11iersi quienes al fundamentar sus ideas lo 

hacian con la creencia de que el problema planteado acerca del conflicto 

de leyes, se resolvía de acuerdo con el Código de Napole6nr Código que --

plasmó la teorla Estatutaria. con esta pretención consideraban los juris-

tas que el código de napoleón era la Panácea buscada, y que venia aliviar 

la situación a toda clase de problema jur!dico. 

si la teoria estatutaria de los siglos XVI y XVIII fué plasmada en 

el código de Napoleón, es de advertir que se modificó a causa de la idea-

imperante de la"Nationalite", substituyendose la noción de la ley personal 

del domicilio del individuo, por la noción, de la ley personal de la na--

cionalidad del individuo. 

Es as! que "a partir de este momento la teoría de los estatutos no 

tiene más razón de ser que entre los sujetos de soberanias diferentes, el 



domicilio pierde casi toda su importancia anterior, en adelante, la liga4 

dura que atara el individuo con el estado, al cual esta suje?" sera su na 

cionalidad (27). 

Lainé ya los demás jurisperitos se convirtieron· en defensores incon. 

dicionales del código Napoleonico y sus teorías. La escuela estatutia ~--

Francesa del siglo XIX, solamente se tomari en cuenta, para justificar a-

la ley Farncesa. 

Lainé que es el más destacado en sus ideas, hace mansión que "es -

preciso seguir el sistema preconizado por los l?oet·glosadores e ilustrado 

por Dumoulin, tratando s~n embargo de evadir la rigidez de la clasifica--

ción, estudiando los hechos jurídicos y sus fenómenos para establecer nu! 

vas normas de distinción, fundando l as soluciones en un elevado espiritu 

de justicia (28). 

INFLUENCIA DE LAS ESCUELAS ESTATUTARIAS. Consideramos que al promu! 

garse el Código de Napoleón, la doctrina estatutaria, pasó hacer una dis-

posición legislativa, dando origen a diversas conclusiones entre los ju-

ristas y que trajo como rE1sultado el nacimiento de la tercera escuela de-

los estatutos, dandocele el nombre de escuela estatutaria del siglo XIX,-

que no es más que el Código de Napoleón promu~.: do en el siglo pasado, Cé. 

digo que viene a dar cabida una doctrina aceptada como definitiva por los 

jurisconsultos del Derecho. 

Para precisar la influencia de las escuelas estatutarias Francesas 

de los siglos XVI, XVIII y XIX, nos adherimos al distinguido maestro Tri· 

gueros cuando dice: "La escuela estatutaria del siglo XVI, con o• argentrt 

(27) Julio Valery.-Tratado de derecho Internacional Privado.-Traducoi6n
Libre. -Pag. 32 

(28) Eduardo Trigueros .-Obra citada l?ag. 61 



28 

tuvo su mayor influencia en el mundo jurídico, ya que la teoría de D' ar

gentré sin pasaporte, cruz~ las fronteras de Francia y sienta sus reales

en Holanda, dando origen a la escuela Estatutaria Holandesa, que a su vez 

fundara la doctrina Anglosajona de la cortesía Internacional. 

La influencia es negativa en nuestro derecho, al no haber persisf:!. 

do D' argentré en su absoluto territorialismo,ya que al hacer su exposi-

ci6n deja un margen impreciso cuando dice: "La facultad exclusiva del so

berano para legislar en su propio territorio es por si misma bastante pa

ra comprender que en un territorio no pudeden tener ,efecto por si mismas

las leyes dictadas por otro soberano, aün cuando su finalidad sea de imP.2. 

sible realización, ya que esa finalidad de legislación puede solo tener -

raz6n de ser en el terreno legislativo dentro del territorio para el cual 

legisla. 

Al aceptar o• argentré la existencia de leyes extraterritoriales -

es motivo para no dar una solución definitiva del problema en forma correg 

tai si podemos consierar que influyo en la jurisprudencia· y en las legi!_ 

laciones posteriores, las soluciones particulares que di6 a los problemas 

la escuela del siglo XVI. 

Se debe conceder el mérito a las dos escuelas estatutarias France

sas del siglo XVI y XIX en cuanto a la influencia universal, ya que su e.!. 

tatutarismo modificado, como antes dejamos dicho, se plasm6 en el código

civil Francés, que es el monumento juridico más importante del siglo XIX, 

luego su influencia se hizo notar en lao legislaciones Europeas e inclu.!,i 

ve en América. Sigue afirmando Trigueros que su influencia e inconvenien

cia teórica y.práctica de hacer aplicables en su territorio leyes extra-

ftas que regulen determinados fénomenos, y con el auxilio de su técnica -
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moderna, aprovechar una gran parte de sus soluciones propuestas por las -

más distinguidos maestros. 

Los estatutarios del siglo XIX contribuye~on a que la influencia de 

su escuela persistiera y que se considerara a esta teria como Gnica irre

futable y definitiva en cuanto a conflictos de leyes se refiere. 

e). ESCUELI\ ESTATUARIA HOLANDESA DEL SIGLO XVII. En el siglo XVII

existie:ron en Belgica y Holanda numerosas ciudades que tenian•1un comercio 

intenso, por lo que originó las relaciones jurídicas entre estos dos pai

ses, pero dominadas estas relaciones por un espiritu de inde~,Jo1a.i;; J' -

exclusivismo absoluto. Los que elaboraron sus doctrinas y más tarde so,<<'li.l 

nedores de la escuela Holandesa aceptaron el principio de la territorialá_ 

dad de los Estatutos formados por D' argentr6, dandoles cáracter más te-

rritorial y feudal. 

Los más destacados sostenedores de la escuela Estatutaria Holandesa 

fueron los juriconsultos Nicola's Burgundio, Christian Rodenburg, Pablo V2 

et Juan Voet y el Alemán Ulrico Hubert. 

LA caracter!stica fundamental de esta escuela, ea la territoriali

dad absoluta de loa Estatutos, atenuada solamente por oortesia interna-• 

cional ( Comite Gentium ) se refiere a que todos 1011 estatutos son terr.!_ 

torialee o sea qiie se aplicaban a to~s los habitantes del territorio y -

no tenian fuerza más all4 de las fronteras. Este ee una consecuencia de

la independencia de los Estados. No puede admitirse en su territorio la -

aplicación de una ley extranjera sin menos cabo de su soberania. (29) 

Como podemos apreciar esta doctrina no acepta ni siquiera la persa-

(29) Federico Duncker Biggs.- obra citada.- pág. 64 
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alidad excepcional de los Estatutos que admitía la escuela Francesa. 

Sigue diciendo Dunker ~iggs que no es posible aplicar dicho princ!, 

pio en forma absoluta, porque la aplicación exclusiva de la ley territo-

rial ofreceria graves inconvenientes en lo que se refiere al Estado y º.!. 

pacidad de las personas. Entonces, por cortesía Internacional, esta doc-

trina consiente en aplicar en estas n1aterias estatutos extraftos, o sea la 

ley personal de los extranjeros, Veamos las demás teorias expuestas por _ 

los principales sostenedores de esta escuela estatutaria Holandesa, que -

adoptaron valiosos datos, con los cuales dan renombre y prestigio a la -

referida escuela. 

El maestro Eduardo Trigueros considera que Nicolás Burgundio: en -

au m6todo empleado, sigue a todos los juristas de la escuela estatutaria. 

Parte de la base propuesta por D' Argentré y como este sigue su clasific.!. 

ci6n y sus distinciones. No se encuentran en una elaboración propia. 

Chistian Rodenburg, determina que el legislador no puede dictar di!, 

posici6n alguna en relación a cosas situadas fuera del territorio o a pe!. 

sonas domicialiadas en el extranjero (30) 

Pablo Voet hace resaltar en forma palpable la contradicción en que

de manera incocebible, incurren los estatutarios Franceses, al establecer 

la territorialidad absoluta y pretender que los jueces tengan obligaci6n

de aceptar y aplicar la ley extranjera. Considera los funestos resultados 

que produeer1a si un individuo abandonara su domicilio y por ese sólo he

cho se encuentra desprovisto de todos sus derechos, haciendo ver el inte

res que para cada estado existe deprotejer a los extranjeros previendo --

(30) Eduardo Trigueros.- Obra citada.- p&g. 158. 
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casos análogos en relación a sus subditos (31) • 

Juan Voet, es de la misma tendencia de su padre y llegue a establ! 

cer que la leyes extraftas sólo pueden aplicarse a un caso determinado -

cuando, por razón de cortesia internacional, quiere aplicarlas el propio 

Estado, teniendo en cuenta la utilidad que de tal aplicación puede obte-

ner por el comportamiento reciproco de los demás Estados (32) 

La tésis anteriormente expuesta por Juan Voet, es formulada con tg_ 

da presici6n por Ulrico Huber, y a continuacion nos ocuparemos de ella. 

Ulrico Huber, al darse cuenta de que el admitir la extraterritori!. 

:lidad de las costumbres equivale a aceptar el derecho extranjero, por-

lo que se ve precisado a formular tres notables principios que son la b!, 

se y la esencia de la doctrina Holandesa. 

Io. Las Leyes de cada estado reinan en los limites de su territo--

rio y rigen a todos sus s6bditos, pero mis allt de las fronteras no tie-

nen ninguna fuerza. 

2o. Deben considerarse como s6bditos de un estado a todos los --

que esten dentro de los límites de su territorio ya sea definitivamente-

o temporalmente • 

3o. Los jefes de Estado por cortesia deben hacer de manera que las 

leyes de cada pueblo, después de aplicarse en los limites de su territo~· 

rio, conservan su afecto en todos los lugares: con tal de que ni los de-

m&s estados ni sus subditos sean atacados ni en su poder ni en sus dere-

chos (33). 

(31).- Eduardo Trigueros.- Obra citada pág.- 158 y 159 
(32).- Eduardo Trigueros.- Obra citada pág.- 159 
(33) .- Alberto Arce.- Derecho Internacional privado.- Departamento Edito-

rial de la Universidad de Guadalajara.- Guadalajara, Jal, México --
1965.- sa. Edición.- pág. 95. 
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La critica que se le hace a esta escuela, expuesta por el distin--

guido maestro Federico Duncker, es la siguiente: " La escuela Holandesa -

ha sido criticada por no haberse dado cuenta de la posibilidad que existe 

de conciliar la aplicación de las leyes extranjeras, con el respeto debi-

do a la soberania territorial de cada estado". Se le hace además la obje-

ci6n que al principio de la cortesia internacional constituye un concepto 

vago e incierto, que no tiene nada de juridico, y cuya aplicación sign.!, 

fica por esto prácticamente entregar la decisión de las contiendas al cr.!, 

terio discrecional de los jueces. 

Pensarnos que la escuela Holandesa admitió las premisas considera--

das por la escuela Francesa, solamente que aquella tuvo más acentrado su 

territorialismo; caé en el mismo error de las escuelas estatutarias ---

Francesas, en no buscar la aplicación en el territorio de leyes estranj!, 

ras, ya que con este principio hubieran resuelto los problemas, dando s2 

luei6n a todos los conflictos de orden internacional, quedando los esta-

dos en la relación jurídica en un grado de igualdad reciproca, imperando 

el respeto mutuo entre las soberanias de los estados. 



.!:: !l u .! '!! !:. Q. ¡¡' 

.fil'Q9l CIENTI FICA • 

a) ~ MODERNA .!?!!: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. 

se llama Jpoca moderna del Derecho INternacional Privado, la que ~

comienza en la primera mitad del siglo XIX. Los estudiosos de esta ciencia 

del Derecho han formulado sus teorias con la esperanza de que el derecho -

Internacional privado logre servir la necesidad del tr'fico juridico, al-

canzando con ello la finalidad de llegar a un sistema de reglas de conflis;_ 

tos y que sean susceptibles de aceptación universal. 

En esta época del derecho internacional privado aparecen en forma -

simultanea, varias obras importantes en Estados Unidos, Italia, Inglaterra, 

Alemania y Francia. Consideraron en sus estudios los autores de estos pai

ses al Derecho Internacional Privado como una rama independiente dentro de 

la ciencia juridica. 

Consideramos que es conveniente apuntar en este trabajo, algunas de 

las obras mls sobresalientes que han contribuido en el desarrollo de nues

tra ciencia. En la imposibilidad de hacer un estudio detallado de cada una 

de ellas y ver en cada una de ellas también el alcance de su contenidor •

nos bastarl unicamente enumerarlas cronológicir.mente, dejando el estudio -

de algunas de ellas.en incisos posteriores. 

Como ya se hizo mansión, cronológicamente son las siguientess 

la. Story, Co11UM1ntarie on the conflict of lous Boston 1834, su emi

nente autor, presidente de la corte suprema de los Estados Unidos, pudo d! 

cir con justa razón en el prólogo de la primera edición de su libro que a~ 

tes de 61 no exist1a un tratado sistemático que comprendie~e todas las ma-
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terias generales del conflicto·de leyes. 

Es de reconocer que la mencionada obra se bas6 en el Colmlon Lov de 

Inglaterra y Estados Unidos ejerció una enorme influencia en todo el mun

do (34), 

2a. Rocco, Trattato de Diritto Civile Internazionale (naPQlea 1837). 

3a. Surge, commentaries on colonial and foreing lCftnl, geerally and 

in their conflict with each other and with the low of Bnqland (Londres --

1838). 

4a. Chafiner, Entwicklunq des internationalen Privatrecllts (Fl:ani:

furt, 1841) • 

Sa.. Wachter Weber die Kollision der Privatrechta Gesetze verschie

dener Steaten (1841-1842). 

6a. foelix Trait6 de Droit international priv6 ou clu conflit desl!!, 

i• de diff6ente• nations en mati6re de droit priv6 (parla.1843). 

7a. Ma1•6. le Droit Co!1111ercial dans ses rapporta avec le Droit des 

Gens el le Oroit Civil (Paria 1844). 

ea. Saviqny, aystem des heutigen roemiscben rechta, Tom> VIII'. (18-

49). 

Bajo la influencia de las citadas obras y los proyect.oll individua

l•• de C6digos, asl también los tratados, conferencias, Congreso• y .:mo

graflas sobre esta rama del Derecho es como se viene hacimdo loa estudios 

del Derecho Internacional Privado, de una manera cada vez .a. profunda y

liatemAtica, ya que es la t'.mica forma de tener un derecho int:u'Mcional -

privado que venga a organizar las relaciones jurldicas asergurudo la pro

tecci6n eficaz de la sociedad internacional. 

(34) Federico Duncker Biggs,-Obra citada.-Paq. 66. 



b) ESCUELA ~-AÍ4ERICAMÁ. { ·. ':; 

Se conoce con el nombre de escuela:Anglo-Americana la doctrina de-

Derecho Internacional Privado que tiene aplicación En Inglaterra y Estados 

Unidos y que es la fuente inspiradora.de los tribunales en ambos paises en 

las conflictos de leyes. 

La escuela Anglo-Americana ha tenido un alcance po"sitivo en la cJen. 

cia del Derecho Internacional Privado, pese ha que su influencia se lo de

be a la escuela Estatutaria Holandesa del siglo XVIII. Esta escuela como -

ya dejamos acentado anteriormente: parte del principio absoluto de la te-

rritorialidad de las leyes. Estas se aplican a todos los habitantes del t!, 

rritorio y no tienen fuerza más all6 de las fronteras, siendo sólo modifi

cada atendiendo a la cnrtesia. 

Inglaterra ignora por mucho tiempo los conflictos de leyes, no es -

si no hasta el siglo XVIII en que empezó a conocerlos, por la razón de que 

hubieron acontecimientos de relevancia como fueron: a) la anexión de Es

cocia, que conservó su legislación propia; b} el desarrollo del imperio -

colonial brít,níco y la formación de sus colonias autónomas; y c) la exte.!! 

ci6n de sus relaciones comerciales en el mundo. 

Desde estos acontecimientos empesaron a producir conflictos de le-

yes dentro de inglaterra y de sus colonias. (35) 

El maestro ou'ncker Biggs, en su obra citada hace notar que "las Do!!, 

trinas del Derecho Internacional Privado que·estaban en boga en aquella -

época, eran la Francesa y la Holandesa, atendiendo a los motivos siguien-

tes• a) la proximidad geográfica entre ambos paises, que hacian que mantu-

(35) Federico Duncker Biggs.-Obra citada Pag. 70 
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vieran entre si relaciones comerciales muy intensas¡ b) la unión P"litica 

entre inglaterra y H,landa en tiempos de Guillermo IIIi c) el espíritu -

feudal de la Doctrina Holandesa que estaba muy de acuerdo con el carácter 

dominante del Derecho Ingles, Elementos suficientes para justificar la -

adopción de Inglaterra de la Doctrina Holandesa de los Estatutos, 

Los Estados UNidos recibieron la misma influencia al insp~rars~ en 

el derecho Ingles. 

El maestro Trigueros, en su obra la Evolución Doctrinal del Dere-

cho Internacional Privado, nos hace ver que., la "Escuela Angl.o-Americana

tiene sus características particulares y que derivan de que los paises de 

Europa Continental formen su derech~, teniendo como base camón el derecho 

romano, Inglaterra, aunque conquistada, no lleg6 a recibir con amplitud -

la cultura Juridica de los romanos, ya sea ¡;>'.Jr la dificultad de las comu

nicaciones o por la breve duración de la dominación romana, pero el hecho 

es que el Derecho camón Ingles no quedó más que vestigios sin importancia. 

El desarrollo del Derecho Internacional Privado alcansa su meta fi~ 

me y segura en la escuela anglo-americana con los estudios de Joseph Story 

publicados en el ano de 1834. La obra de Story es la base del sistema an

glo-americano del Derecho INternacional privado obra que ha inspirado la

jurisprudencia internacional de los tribunales de ambos paises. 

Story asmite la comity (cortesas pero considerando reprooidad dice 

"Es claro que las leyes de un pais no pueden tener en si ningón poder prg_ 

pio excepto en los limites territoriales y jusrisdiccionales de ese país, 

y puede obligar exclusivamente a sus propios súbditos y a los demás, con

c~ndici6n de que estén dentro de esos limites ninguna otra nación y nin-

gdn sujeto extranjero deben obediencia a esas leyes cualquiera que sea la 



37 

fuerza territorial que deban tener, nunca esta fuerza será resultado del

P.Oder originario de extenderse más allá del territorio, sin~ simplemente-

de la naturaleza de dar efecto a.ley extranjera a titulo de reciprocidad, 

en virtud de motivos de 6rden ptjblico y considerando prudentemente y lib.!!. 

radamente la conveniencia común y los beneficios y mutuas necesidades".--

(36) 

Trigueros hace su estudio con conciencia acerca de las ideas pro--

puestas de Story• ya hemos dejado apuntado que dió mayor aportación a la-. 

Doctrina Anglo-Americana de Derecho Internacional privado, Al referirse -

al jurista Estadounidense dide que: Story, se opone terminantemente a to-

da concesión sistemática en favor de la personalidad de los Estatutos, a~ 

mi te sin restricciones la idea de la cortesía Internacional", apoyandose-

en estos términos:" se ha sugerido que nuestra disciplina reposa sobre un 

fundamento más profundo~ no seria tanto un problema de "Comity" o de cor-

testa sino una obligación moral {deber de justicia). Admite la realidad -

de esta obligación moral, es claramente imperfecta corno el deber de cari~ 

dad o de humanidad (37). 

El soberano territorial puede invocar el 6rden público, nadie pue

de reprocharselo. ·Esta prueba su absoluta independencia y a6n en los otros 

cas1s (en que no influye el 6rden p6blico) es dificil descubrir en el de-

recho natural o en la moral un fundamento seguro: no obstante la igualdad 

de aoberania, una náci6n tiene el derecho de exigir que su ley suplante -

en un lla!s extranjero la ley territorial positiva de ese estado. (38). 

Storv admite que la ley extranjera se aplique unicamente por volu:!!, 

(36) Alberto Arce.- Obra citada.- Pag. 88 
(37) Eduardo Trigueros.- Obra citada Pag, 162 
(38) Eduardo Trigueros.- Obra citada Pag. 162 



tad del soberano,· hace notar que .la ••comity" de las naciones no es un té.;:. 
,· ',-~._.;r~2,_~.(!i.,: f:!, :,.\f'···'C'.s- • •' , < r ' 

mino impropio, sino la fórmula que expresa con mayor exactitud el fundame!l. 
.,,;f't; L~ ... t~·i-~:x;: '•:::. <,«~: <,,,• 

to y 1.a' extensi6n del i:x)der obligatorio de las leyes de un Estado sobre -
.. i' --'f '::';J-·:·_:'" 

el T~-r~ito~io de otro, Este poder deriva, totalmente, del consentimiento-

voluntario del segundo soberano, y afirma que es intolerable cuando es 

contrario al orden póblico de éste o perjudicial a sus intereses (39) 

La labor de los cultivadores del Derecho Internacional privado en-

inglaterra, se caracterizó en sistemtizar los principios ·que se deducen -

de las fallas de los tribunales. La obra de Dicey responde a este esfuer-

zo. 

Dicey trata de tranquilizar a los magistrados ingleses recorriendo 

a la t.eor1a de los derechos adquiridos, haciendo ver que el juez no apli-

ca la ley extrafta, sino que sanciona un derecho debidamente adquirido al-

amparo de esa ley (40), 

Es de considerar que entre los juristas norteamericanos existen --· 

puntos de coincidencia· al concebir todos ellos que el Derecho Internaci2 

nal Privado es una rama del derecho estatal, llegan ha darle mayor funda-

mento esta consideración cuando en sus obras reflejan el criterio territ2 

rialista que les impone la jurisprudencia de su país. 

Hay autores que llegan ha fundamentar que es la jurisprudencia y no 

la norma estatal la que constituye la principal fuente aplicable. 

LOS rasgos comunes de los cultivadores del Derecho Internacional -

Privado en los Estad?s UNidos, tienen sus manifestaciones en dos escuelas 

y que tienen como centro de sus estudios respectivamente en las Universi-

daJes de llarvard' y de yale. La primera lo .. u:epresenta la gran figura del-

(39) Eduardo Trigueros.-obra citada.- Pag. 163 
(40) Eduardo Trigueros.-obra citada Pag. 164 



jurista B~~~.? H en la segunda, las figuras mas sobres.alientes .son Lore~~.en 

V Co'.lk.. 

Las diferacias de estas escuelas se en7uentran en el método de tr~ 

bajo en que ellos pretenden desarrollar. El jurista Beale y sus colabor~ 

dores estiman que al exponer el problema conflictual de su pa!s es algo -

más que una. masa inherentes de sentencias. De ella se elevan los princi 

pios interpretan cada uno de los fallos que constituyen el material de su 

construcción. Advierten que en los casos nuevos no resueltos por la juri!. 

prudencia, siempre habrá una solución, que los U~iversitarios de·Harvard-

se esfuerzan en encontrar por deducción de los principios y que al llegar 

su vigencia se emplea el procedimiento inductivo. El mayor éxito que Bea-

le alcanza es que emplea una construcción lógica al fundamentar sus ideas' 

con reapecto a la ap.licabilidad de la norma conflictual, vigente en el D!!_ 

recho norteamericano. 

Lorenzen y dem!s juristas pertenecientes a 1a escuela norteameric,! 

na de yate, expresan, que la jurisprudencia americana sobre conflicto de-

leyes no responde a un sistema, como tampoco la forma ninguna otra rama -

del c~mmon Law. consideran los juristas de esta escuela que es in~til el-

eBfuerzo realizado por la escuela de Harvard y creen que la única sistem!. 

tizaoi6n de las reglas positivas establecidas por los tribunales sin remo!!. 

tarse a los principios en que se basan. (41) 

El criterio de las mensionadas escuelas es que entienden de un mo-

do distinto el papel del juez, Beale afirma que existe una diferencia en-

ti:o la función legislativa y J.a judicial: no puedec·admitirse que los jue-

ces puedan orear normas, ya que sería una usurpación de poder el órgano -

(41) l\d•Jlfo Miaja de la muela.- Obra citada Pag. 178 
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legislativo, y 1 por otra parte se produciria el absurdo de crearse la -

lef 'oóh ¡)Óstericiridad a la situaoi6n de hech~ que esta determina a regir 

(24). 

· · Lorenzen dice que, "el juez crea la ley en cada caso particular sin 

necesidad de referirse a un sistema de principios, existentes en el Comm-

Law". Para Cook decir que un individuo posee un derecho subjetivo es tan-

to como afirmar que es de esperar que, si no rectifican su conducta pasa-

dar los magistrados del pats dicten una sentencia en que se le otorguen -

Para la referida teorta no existe un derecho objetivo y s6lo existe un--

derecho subjetivo cuando han sido reconocidas en una sentencia. (43) • 

Cook que es un jurista teórico no hace m&s que recoger y sistemat! 

zar las fallas judiciales. 

La escuela de Harvard que hace gala de la tradición Anglo-America-

na, s~stiene un absoluto territorialismo, que es justificado por la escu! 

la de Yale desde otro angulo diferente, cuando sostiene que la aplicación 

territorial de la ley se. basa en la autoridad del legislador, que se eje.::_ 

ce s~bre un determinado territorio, en virtud de una regla de derechos de 

qentes, y que es basada tarnbien en el consentimiento de las naciones. 

Desde muy cerca se puede observar el acentrado territorialismo Be.! 

Beale, y no obstante se encuentra mitigado por losderechoa adquiridos: iu 

teligentemente planteado por el jurista Dicey, consistiendo en que el juez 

no aplica la ley extrana, sino que su deber es sancionar un derecho debi-

damente adquirido cuando est~ al amparo de esa ley. Es de considerar que-

con el anterior paliativo, llega a comprender el representante de la esc! 

la de Harvard, que las leyes extranjeras, al no ser aplicables como tales, 

(42) Adolfo Miaja de la muela,- Obra citada.- Pag. 178 y 179 
(43) Adolfo Miaja de la muela.- Obra citada.- Pag. 179 
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\ 
as ~isi6n de los jueces tener en cuenta los derechos adquiridos en virtud 

de una ley o sentencia extranjera, 

Miaja en su obra citada dice que: "Beale toma en cuenta todos los-

derechos si estos son creados por una ley. un derecho es un hecho artifi-

cial y no natural, politice y no social, que no existe en estado de natu-

raleza, ni puede ser creado por la voluntad de los particulares• para cr!. 

ar derechos la ley dispone que mediante la realización de cierto aconteci 

miento, nacerA un derecho que serA su concecuencia. 

Con referencia a los bienes inmuebles y a loa muebles, contenidos-

en la escuela Anglo-Americ&na nos. referimos a una de las obras mis elo---

cuentes, como es el método de Derecho Internacional Privado de J,s6 Jitta. 

En una brillante exposición nos dice: que el caracter ultra-Conservador -

de la jurisprudencia Anglo-Americana se muestra en la aplicación rigurosa 

de la.iex situs a todas las relaciones juridicas referentes a inmuebles.-

Punto que parece tan solidamente establecido como una roca. 

Se aplica la lex situs-sigue diciendo Jitta, no solamente en lo.--

que se refiere a la propiedad de los inmuebles, a las servidumbres y de--

m6s cargas de los fundos, a las hipotecas y derechos reales análogos, si-

no también a la sucesión, al r~imen matrimonial a los poderes de los tu-

tares a los de otros administradores de los bienes del menor del sujeto -

a interdecci6n del quebrado. Asi pués, en todas las cuestiones relativas-

a un patrimonio, la jurisprudencia Anglo-Americana divide ese patrimonio-

según la clase de los bienes, y si se trata de inmuebles, sobre todo de -

inmuebles sitos en Inglaterra o en los Estados Unidos, hay una regla de -

hierro que niega a las leyes extranjeras todo efecto en cuanto al suelo • 

nacional (44), 

(44) José Jitta-Derecho Internacional Privado.-TraducciOn áe J,F, Prido
Editorial Madrid.-Pag. 375 y 376 



Por el ~bñtiad.o;. t~d6 ici'" que :·respect~ a: los' bi'enes. muebles la" j\.i:. 

risprudencia Anglo-Americana carece de reglas fijas. :' "• -· 

story en su obra conflictos of laus, dice: "Cuando se trata de un

contrato inter vivos, la jurisprudencia Inglesa y la de los Estados Uffi-

dos admiten, de un modo general, que la ley personal de las partes est6 -

dominada por la del lugar del contrato: regla que se extiende tambien a -

la validez del matrimonio, 

Podemos apreciar que la escuela anglo-americana admite un notable

Y marcado territorialismo en cuanto se refiere a la aplicación de leyes -

con re•pecto a los bienes inmuebles, dandoles una individualidad muy pe

culiar que seria casi imposible de darle una aplicación uniforme a los -

principios de nuestra ciencia~ al considerarle de exagerada importancia -

a los bienes inmuebles. Y por el contrario cuando la escuela Anglo-ameri

cana se refiere a bienes muebles, tiene un abanee progresivo al marcar -

distintas reglas y dejar algunas materias sin reglas fijas, encontrando -

'.l'.ejor acomodo en la aplicación del Derecho Internacional Privado en los 

diversos estados en los que el conflicto se plantee. 

C~n el esfuerzo de hacer un resumen de las principales caracterls

ticas de la escuela Anglo-Americana· pcdemos considerar las siguientesi -

a) la territorialidad es estricta de la ley, siendo su principio capital. 

b) por razones de cortesia Internacional los tribunales admiten la aplic~ 

ci6n extraterritorial en materia de estado civil y de capacidad de la P8!. 

sona, e) el domicilio considerado como elemento determinante del efecto -

extraterritorial de algunas leyes: d) se caracteriza la regla lex lou --

situs a los inmuebles, y, a los muebles la persina del domicilio, mobilia 

personam seguntur, y 1) la intervención preeminente de la autoridad de los 
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jueces o tribunales de justicia en la fijación del Derecho. 

Concluimos en considerar a la escuela Anglo-Americana que su base

pr imar ia se localiza en la norma de administración de justicia, cuando -

hace referencia a loa conflictos de leyes en que se refilren a los partic~ 

lares y que son de preferencia de un sistema federal. 

La escuela Anglo-americana es objeto de las mismas criticas, que -

le son hechas a la escuela Holandesa de los Estatutos (ver tema correspon. 

diente anteriormente citado). No obstante Trigueros con su caracter!stica 

agudesa hace resaltar contra esta escuela criticas devidamente justifica

das. 

la. La aplicación de una ley extranjera no puede imponerse a cada

eatado, i:xir la fuerza de un poder superior, sino que toca a cada estado -

resolver el problema por la expresi6n de su voluntad• per~ considerar co

mo lo hace la antigua d~ctrina ~nqln-Americana, que ésta aplicación de l.! 

yes tiene como fundamento exclusivo la cortes!a hacia otro estado y la e! 

peranza de un comportamiento reciprocoi es peligrosa esta concepción en -

la prActica, por falta de firmesa y de sequridad, presentando al mismo -

tiemi;io un aspecto anticientifico. 

2a, Esta di\ctrina no tendria raz6n de ser cuando se tratase de aplJ_ 

caci6n de leyes emanadas de sistema no soberanos, 

Por el contrario considera el maestro Tringueros que la doctrina -

Anglo-americana tiene valor doctrinal en su concepción realista del dere

cho, ya que apartada de tod~ prejuicio, observa el fen1meno como es, dando 

con ello una contribución apreciable a la formaci6n de la teoria general. 



C).- ESCUEIA ITALIANA MODERNA.-

Se conoce con el nombre de Escuela Italiana Moderna, o siste;na de 

la Nacionalidad o sistema de la personalidad del Derecho, la Doctrina de 

Derecho Internacional Privado creada por Estanislao Mancini, celebre ju-

risconsuelto, profesor y politice de Italia. 

La escuela Italiana Moderna forma la antítesis de la Escuela An--

glo Americana, ya estudiada con anterioridad .• 

Si esta escuela se basa en el proncipio fundamental que es la pe¡, 

sonalidad del Derecho. Las leyes son personales y no territoriales y por 

tal razon deben seguir a la persona donde quiera que se traslade. La ley 

que debe aplicarse es la de la nacionalidad del individuo, tanto en lo -

que se refiere a su estado civil y capacidad, como a sus bienes y a los-

actos juridicos que ejecute (45) , 

A favor de esta doctrina se hacen consistir arqumentos que son de 

orden político o jur!dico. 
I 

lo.- Ar9U111ento politice,- Se invoca el principio de la nacionali-

dad, en virtud del cual las personas que forman parte de una misma nación 

deben constituir un Estado. Aunque se encuentren en cualquier país dichas 

personas, no por eso pertenecen menos a su nacion, las leyes deben acom-

paflllrles. Es la ley nacional de cada persona la que se aplica a la solu

cion de los diversos conflictos de ley~s. 

2o.- Argumento jurídico.- El Estado¡ mucho más que potestad sobre 

un territorio es, ante todo un conjunto de personas entre las que existe 

un vínculo contractual. Si el Estado moderno tiene necesidad de un terri 

torio, y si su soberaniá, por lo tanto es, territorial, no debe hacer 01. 

{45) Federico Ouncker Biggs,- Obra Citada,- Pág. 71 y 72. 
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vidar la soberanía personal _ «que el territorio no 
i(-'·· ;::s.~ 

•'",+'~~"" : 

es más que un elemento accesorio. Se -puede> conc-ebir un estado sin territQ. 
''(tf:'f":;.~o:_:~~~ «·:A1é(I' t·"-'-.:.i~~7.(~;- \. ;,.. 

rio (los pueblos nómadas), pero no sin n~~ionaies (46). 

Mancini observa que el orden jurídico nace de la organización del-

Estado y del derecho del individuo, el primero relativo a la soberanía 

del Estado y encaminado a proteger los intereses sociales y el segundo r~ 

lativo a los intereses privados.- Mancini al analizar el derecho privado-

nota en él dos clases de normas: las rigurosamente obligadorias para los-

individuos y las establecidas por encima de la voluntad que designa a es-

te grupo como derecho privado necesario, y las sostenidas por aquellas no.r. 

mas que los individuos pueden tr0dificar voluntariamente sus relaciones prj,. 

vadas. 

El Derecho Privado necesario está formado por todo ordenamiento --

que el estado dicta para regular el estado y capacidad de sus nacionales, 

teniendo en cuenta los elementos de la nación consistente en el clima, r~ 

ligiÓn, la raza la lengua, las necesidades, las costumbres etc. factores-

naturales y sociales en que se funda el concepto de nacionalidad, y que--

dan a cada nación su individualidad frente a las demás naciones, caracte-

rísticas especiales que el legislador toma en cuenta para dictar las nor-

mas de esta categoría. 

El Derecho privado voluntario se forma de las disposiciones que no 

tienen un valor absoluto, y que pueden ser derogadas por la libre volun--

tad de los individuos comprendiendo en esta categoría todas las leyes re-

lativas a obligacionas convencionales, an las que los individuos libremen 

te pueden elegir la ley que rnás acomoda a sus intereses privados en los -

(46) J. P Niboset.- Obra Citada Pág. 220. 
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que solo ellos tienen: ·i:'eladioñ'')u'.t Íd'l'~~'.; 

' '· ' En las normas de Derecho' Priv~do es'tan'dé acÓÍ:des todos los Esta-

dos Modernos en el respeto que se debe a la libértad del individuo y en

la protección que merecen los intereses privados, nada obsta para que ca 

da estado aplique en su propio territorio el derecho que se clasifica c~ 

roo "Derecho Privado" que proviene de otra soberanía. Y si agregamos que

el derecho necesario es esclusivo de los nacionales de un país y que ti~ 

ne en consideración carácterísticas sociológicas se encuentra entonces -

la necesidad de cada individuo se rija por su ley nacional, unica ade-

cuada, en dondequiera que se encuentre, por lo que cada estado aplicará-

a los lndividuos su respectiva ley nacional en todas las relaciones, ju

rídicas reguladas por el Derecho Privado necesario, siempre que no se -

afecte el "orden público" que es el que interesa directamente a la sobe

ranía: cada estado tendrá su propio derecho y que debe ser respetado y -

aplicado por tribunales extranjeros cuando se trate de relaciones de ese 

Entado y en tanto no afecten a la soberanía del Estado al que el juez --

pertenece. 

Por lo que respecta al Derecho Privado voluntario, siendo las pa¡ 

tes libres para escoger el Derecho en sus relaciones privadas, los trib~ 

nales deben respetar esta libre elección expresa o presunta y aplicar la 

ley seleccionada por los individuos, exceptuando los casos en que la - -

aplicación de la léy elegida por las partes afecta a la soberanía del eA 

tado del juez (47). 

Dice el distinguido Maestro Trigueros que "Arrigo cavaglieri res~ 

me en una breve formula la doctrina Nacionalista de Mancini, Cuando afi¡ 

{47) Eduardo Trigueros.- Obra citado Pág. 87-88-99 y 90. 
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ma "El Estado debe reconocer el Derecho privado del extranjero, si se -

trata de Derecho Privado necesario conforme a su ley nacionalr y confo~ 

me a la voluntad manifestada por el individuo si se trata de Derecho --

Privado voluntario. Debe, por el contrario, rehusar toda aplicación al-

derecho extranjero cuando este en contraposición con el derecho Público 

o el orden Público territorial (48). 

La nacionalidad de la ley que es la base de la Doctrina de Mane!, 

ni sufre algunas excepciones que hace marcar con toda presición el mae~ 

tro Duncker Bigga., a) cuando actua el orden p6blico nacional. En este-

c:aso,la soberanía e independen .. •:l.a polttioa de los Estados impiden la --n 

aplicación de la ley nacional del extranjero, por tratados de relacio--

nea jurldicas o instituciones en pugna en los principios fundamentales-

de la ley local., b)cuando se trata de actos o relaciones jurldicas que 

caén bajo el dominio de la regla locus regit actum, caso en que la ley-

nacional es substituida. por la ley local; y c)cuando actGa el principio· 

de la libertad individual es materia contractual o sea la autonom!a de-

la voluntad (estado vicil,capacidad,relaciones de familia etc.),sigue a 

la persona donde quiera que se traslade, pero no ocurre lo mismo con la 

parte "voluntaria" (contratos, obligaciones etc.) pues estas relaciones 

pueden ser sustraidas al imperio de la ley nacional en virtud de la au-

tonom!a de la voluntad. 

La Doctrina Italiana de Mancini encuentra sostenedores que no s2 

lo la apoyan sino que la completan y amplían, alcanzando sus postulados 

fuera de Italia una influencia notable en el derecho contemporáneo, - -

principalmente en los estudios que de esta Doctrina hacen dos grandes -

(49) Eduardo Trigueros.- Obra citada.- Pág.- 91 
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pensadores del Derecho Internacional Privado son: Laurent en Bélgica y -

André Weiss en Francia, los que han aceptado y definido sus princlpios -

fundamentales, y que hicieron llegar hasta el Instituto de Derecho Inte~ 

nacional Privado, que en sus comiensos, parecia dispuesto adoptar sus -

principios de nacionalidad, corno base fundamental, para nuestra ciencia, 

por el desarrollo de sus trabajos se ha visto obligado a recurrir con -

frecuencia a otros principios. La nacionalidad del derecho ha inspirado

los preceptos contenidos en el código Civil Italiano 1665 y el Código C! 

vil Espanol de 1886. La conferencia de Derecho Internacional Privado de

la Haya y el congreso de Jurisconsultos Americanos celebrado en Lima en-

1876, se han basado también en los principios mancinianoa. 

Com:> podemos apreciar la Doctrina Italiana tuvo apesar de su ins~ 

guridad de sus ideas cierta importancia en el terreno del Derecho Inter

nacional Privado, rnaxima cuando fueron codificados sus principios y pla~ 

marsa en algunos tratados que pretendieron dar una unificación de carác

ter universal al Derecho Internacional Privado, pero por desgracia no t~ 

vieron alcance universal que los estudiosos de ésta materia consideraron 

darle. 

El maestro Triguaros afirma que es lá tesis de von Bar la que al-

1\'Qtivar toda una serie de estudoa posteriores sobre la limitación de la

eficacia nor!!\ativa del derecho y sobre la manera como ha de plantearse -

para ser resuelto correctamente es lo que ha causaso un adelanto consid,!. 

rable en la teoria del Derecho Int. Priv., ·no obstante la erronea posi-

ción adoptada por Von Bar. 

Veamos la tesis de Von Bar: El afirma que existiendo normas intet 

nas los jueces deben atenerse a ellas, luego si esas normas internas son 
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contrarias al derecho superior, éste es inútil y si son idénticas, ten-

drán esta identidad colt'O consecuencia de la voluntad autónoma del esta-

do que las dicta, y el derecho superior talllbién es inútil. Si hay muchas 

normas idénticas sólo podemos afirmar el hecho IDi111110 de au identidad, P.ftrO no 

ro no au derivación del derecho superior. 

Critica de la Eacu la Estatutaria Moderna.- El egregio •estro -

Eduardo Tri911eroa en eu obra citada, ar9U111enta las criticaa que •• le -

pueden hacer a esta escuela y que el distinguido meatro Jorge Gllxiolil

con la ¡ran habilidad jurídica hace resaltar y que eataaios de acuerdo -

ya que encierra argumentos positivos que de11truyen toda posibilidad de-

11119ar alcanzar lo que pretendió aer la referida escuela. 

Se considera a eeta Doctrina Internacionalista porque Mancini -

parte de id .. de la no territorialidad de la ley. 

La teorla de Mancini •• hace la crítica aiguiente: según la aia

• tesis pol!tica del nacionalis1RO, la mis• tesi1 polÍtica del ~ 

Uamo, la nación debe ser Estado y al dejar de ser .olo um ~-

eocioló¡ica con caracteres peculiarel y espicíficoe para devt!IÚ.l' en llDll 

a9rupación delimitada jurídicamente, pierde eea cuactuístic:a de ai~ 

• juddi.co pereonal al tener territorio propio cuyas frontera• •rcan

no eolo •1 aep11cio 9or9ráfico, habitado por lo• nacional••· aino na- -

bien al 1!11it• eapecial de validez de su orden jurídico. 

'1'0do el funda11111nto de esta doctrina, tiene au origen en la di•i

eión del derecho, aeqún que se refiera a la eoberan:úa el der11ebo prba

do necHedo o al derecho .pr.~vado voluntario. Teda división Cl\W pretn

da hacer•• en derac:ho o no ser con objeto didáctico. carece de ~ 

to pues el derecho ee siempre uno como quiera qua •• le considue y ••-



50 

imposible pretender que solo una parte de sus normas afecten a la sobera

nía. 

No puede hacerse en teoría esa división que pretende Mancici ni my_ 

cho menos llevarse a cabo, con la nitidez que requiere la solución de prQ. 

blemas particulares al ser contestados de manera diversa, las praquntas -

esenciales en relación a los límites de cada una de esas tres ramas del -

derecho ¿Hasta donde llega la libertad individual en materia de contrata

ción? ¿cuando una norma de derecho privado necesario es de orden público? 

A estas preguntas sólo podemos responder científicamente destruyendo la -

tesis de Mancini, ya que en todo el derecho está interesado el orden pú-

blico, las partes sólo pueden renunciar a aquellas disposiciones que les

permite la ley renunciar. Las normas privadas no renunciables son de or-

den •público y el derecho necesario es igualmente de orden pÚblico. Solo -

el Estado puede evitar casuistica o genéricawente los límites del orden -

público y así toda la construcción teórica del Mancini, desaparece. 



D) .- TEORIAS ALEMANAS ~DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. 

En Alemania en el siglo XIX, hubieron una serie de teorías tendían 

tes a una investigación científica del Derecho Internacional Privado, de~ 

tacandose en esta época Zachariac, Wachter, Schaffener, Hauss y Savigny.-

Todos con excepción de Savigny, concuerdan en sus estadios en la aplica--

ción de la lex fori, o sea la ley nacional del juez que conoce del leti-

gio y por excepción admiten la aplicación de la ley extranjera. 

El distinguido maestro Duncker Biggs, hace notar las excepciones -

de es~as teorías alemanas: Zachariae acepta la aplicación del Derecho ex-

tranjero cuando la lex fori, un tratado o la convención de las partes así 

lo diApone expresamente. Wachter estima que no es indispensable para que-

el juez pueda aplicar el derecho extranjero que exista un texto expreso -

de la lex fori, basta que con ese sea el espíritu de la legislación Nacie, 

nal, Shiffener y Haus estan de acuerdo con los anteriores, en la aplica--

ción primaria, el primero a la ley del lugar en que la relación jurídica-

tuvo nacimiento y el segundo a la ley presuntivamente aceptada por las --

partes (49). 

La teoría de Federico Carlos Savigny es una de las más importantes 

por su contenido jurídico, por su originalidad y por la repercusión que -

tuvo en el mundo, dandole una vida más segura al derecho internacional --

privado. 

En su obra "sistemas del Derecho rorivlno actual" tomo VIII, Savigny 

fundamenta una teoría completa del Derecho Internacional Privado. 

(49) Federico Duncker Bigg.- Derecho Internacional Privado 2a. Edición -
Editorial Jurídica de Chile 1966.- Pág.- 74 y 75. 
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Para Savigny, cuando el juez se encuentra en presencia de un con

flicto de Íegislaciones civiles, '·que debe resolver, su primer deber, es

añalizar con exactitud la naturaleza del hecho jurídico que diÓ origen -

al conflicto, y esta naturaleza una vez determinada debe buscarse, cual-

es· la ley que conviene a la materia, y aplicarla al litigio: así mismo -

que la ley sea obra de un legislador extranjero (50). 

Triguieros como Weiss considera que sovigny propone, al encauzar

la solución del problema, que determinada la naturaleza de la relación -

jurídica debe buscarse la sede de,esa relación, que a fortiori se encue~ 

tra en un determinado sistema de derecho. Es como se debe encontrar la r!_ 

gla de derecho que en general debe aplicarse al caso particular (51). 

Como se puede apreciar savigny es contrario acerrimo de los esta-

tutarios, mientras estos proponen el territorialismo, aquél propone el -

no territorialismo de la ley basandose en la conciencia jurídica popular 

que constituye un derecho común. Y este derecho será aplicado por todos-

los pueblos civilizados, en absoluta paridad y de acuerdo con el princi-

pio Universal de justicia. 

Savigny sostiene que el juez debe aplicar a la relación jurídica-

la ley sea nacional o extranjera, que este más conforme con su naturale-

za propia y esencial. Existe una comunidad de derecho entre los diferen-

tes Estados que constituyen la humanidad, por lo que hace que existe no

un deber de cortesía, sino la obligación del juez de aplicar la ley ex--

tranjera cuando esta es competente de acuerdo con la naturaleza propia y 

esencial de la relación jurídica. 

{50) Adré Weiss "Traite Théorique et practique de Droit International -
Prive" Tooo III.- Pág. 55. 

(51) Eduardo Trigueros Evolución Doctrinal del Derecho Int. Privado Vol~ 
men.- Editorial París Méldco, D.F. 1938.- Pág. 70 
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· ,,, En su obra i!!l r,aestro 'i'rigueros muy· acertadarnente;,hace•.notar.·,dds

excep,~iones aceptactas por savigny en las que no se .aplica la sedé·.de· la-

relación jurídica: 

la.- cuando la relación se halle dominada en el país del juez una 

norma riglll:osamente obligatoria, y el juez debe aplicar la ley territo-

rial aún cuando pudiera aplicar la norma de la sede jurídica de la rela

ción seftala Savigny como ejemplo, la poligamia, la indisolubilidad del -

ma tr iroonio , etc • 

2a.- cuando la institución establecida por la norma de la sede jJ:!. 

r!dica sea desconocida o esté prohibida por las leyes del juez, no podrá 

aplicar la ley normalmente competente, sino la propia, seftalando corno -

ejemplos la muerte y la esclavitud (52). 

La doctrina de Savigny tuvo indluencia en Eu~opa. y fueron innurn.!t 

rables los juristas de distintas na~ionalidades de derecho Internacional 

Privado que siguieron sua ideas. En su patria Alemana fue considerada su 

Doctrina cono tlerecho común Aleman. 

una ves vistos sus principios generales de su Doctrina por el más 

destacado representante de la doctrina Interbacuibakusta, es necesario y 

conveniente hacer su crítica. 

El ilustre tratadista Mexicano Eduardo Trigueros, que en tres as2 

tos fundamentales hecha abajo la teoria de Savigny. 

lo.- La "Con;unidad jurídica Internacional, no tiene existencia -

real. Puede, además seriamente que en un Estado cualquiera que sea tenga 

identico valor el derecho de ese Estado y el de los demás. 

2o.- Las dos grandes excepciones que seftala Savigny, es la más 

(52) Eduardo Trigueros.- Obra Citada.- Volumen IV 1930. Pág. 71 
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evidente demostración de la inposibilidad lógica y real de la comunidad

de derecho. 

Jo.- Con su "Sede Jurídica" parece dar una posición real en el e§. 

pacio a la relación jurídica abstracta. Con ésta no da pauta a la solu-

ción los problemas, sino simplemente, prueba su existencia, ya que enco!l 

trar una ley más adecuada para regir una solucuón es comprobar que exis

te problemas pero no resolverlo.· 

f' 



S !. ?, ! ! ]! Jd2. III 

DIPLUaCIA !!!, 16§. ~ ~ ANTERIORES !!, !Jl AC'l'UALIDAtl 

a) COlllCBP'l'O ~ tl!RmH> IB'l'ElUmCIONAL PRIVADO. 

Desde que surqieron los probleaÍas en la vida ant:iqua y aun los 9xis

tantes en la 6poca actualJsobre las relac:ionesjurldic:as de 101 pueblos e l!J!. 

tadoa. no ha!>aido p:>sible dar un concepto pract.o •obre el derecho. Intern.!!. 

c:ional Privado, debido a qua presenta una ambiquadad en au1 diversas reqlas. 

al ser estas incompletas, dudoHa y que La mayorla de ella• prliaentan disCS, 

alones en el momento de au aplic:ac16n, c:arec:i6ndo de normas p:>aitivas para.

la 110luc16n canflictual da los problemas de particulares de diferentes Bit.!, 

dos. 81 la raa6n por la qua loa autores que han eaerito sobre cuestiones de 

conflictos de layas no se han pue1to de acuerdo, ni mucho meno• han coinci

dido" en una defintc:t6n del Derecho Internacional Privado que 1ea aceptada y 

t:Atnqa valide& para todos los pala•• da la tierra. Cada uno de 101 autor•• -

que ae han ocupado y se ocupan de esta ciencia del Derecho razonan lo tús -

109ieuente posible con la finalidad de dar una dafinici6n acertada: pode-

llOa hacer notar que cada definici6n propuesta por ellos tienen un punto de

c:oincidenc:ia que ea,· la •relac:i6n de la norma• ya aaa asta leqialativa, ju

riapndencial o Tratado de dos o 1111 &atados en que el conflicto de 101 pq 

ticularea entran en puqna y tratan da dirimir la c:ontroveraia oriqinada. 

8n este 81tudio.del concepto del Derecho Internacional Privado toca

ª la escuela moderna y juristas de la 6poca actual dar una definic16n la ~

mla cercana que aea po111ble, en acatamiento· de tener una mayor 1equridad en 

la aplicaci6n de loa conflictos de leyes r ya que en la antigtledad o en la -

6poca medieval no se tiene esperanzas de encontrar una definic:i6n adecuaCla

por carecer de toda deter111inaci6n especifica. 
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Examinemos ahora algunas de las más importantea definiciones de Der,! 

cho Internacional Privado, propueataa por autorea que se han distinguido en 

tata materia. 

J) .- Don Andr6a Bel_lo•- "Ea el .Conjunto de reqlaa que eirven para dirimir -

los conflictos de lae leye1". 

b).- Aaser.- •ss la ciencia que constituye una rama del Derecho Peiblico Ex

terno,.que se ocupa de estudiar loa conflictos de las legislaciones extran

jeras, ya sea que •llás provengan de la. relaciones privadas del Estado o -

de los indivi4uoa•. 

c).- Claro SOlir.- "Ea el derecho que rige la• relaciones da loa nacionales 

eon los ext:ranjuos o con loa Eatados extranjeros en cuento son de relacio

nes de puro intu6s privado". 

d).- crucbaga Toc:arnal.- "Conjunto de principios que constituyen la ley que 

deba r91Jir laa relaciones jurldicas de individuos pertenecientes.a diver-

•H 1oberan1 .. y los acto• qua, celebrado• en un pala, deban cumplh1• en -

otro diver10•. 

e).- Jitta.- •s. un aspecto o modalidad del Derecho que tiene como f1n IOlll!. 

ter las relaciona• sociales entre los individuo• a las ralacion•a jur1dicaa 

que convienen a au natural•••"· 

f).- Martena.- "11 conjunto de pr:IJ:lcipios que determinan en la esfera de -

las transacciones internacional••• la ley que debe r41gir laa relacionas y -

actos jurldicoa pertenecientes a diatintoa Estado•"· 

g) .-,Niboyet.- "Is la rama del I>Uecho P6'blico que tiene par objato fijar .. 

la nacionalidad da los individuoa, determinar los darecbos da que gozan loa 

extranjeros, resolver los confliatoa de leyes referentes al nacimianto o a

la mtt:lnci6n de loa derechos yr aaegurar por último el re1peto de esos dere

ahoa •. 
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h) .- NussabaUl'!I.- "El Derecho Internacional Privado o conflicto de leyes PU! 

de ser definido, en forma amplia, como la parte del Derecho Privado vincul.! 

do a las relaciones con el extranj~o". 

:1:).- Pillet.- •r..a ciencia que tiene por obj~to la reglamentaci6n jurldica -

de laa relaciones internacionales de Órc!CL.privado•. 

J).- Slnch•• de Bu1tamante y Sirv6n.- "El conjunto de principios que deter

minan los limites en •l espacio de la competencia legi•lativa .d• los E•ta-

do•, ·cuando ha d• aplicar.e a relacione• juddica~ que pueden ••tar someti

d .. a ús de una lecjblaci6n •. 

1() ·.- Andl:is WeiH.- "Es el conjunto de reglas aplicables a la aoluc::i6n de •:' 

loa conflictoa que pueden surqir entre dos 1oberanlaa, con motivo de 1us -

r .. pectivaa leyes privada•, o de los in ter• .. • privado• de 111• nacionalH•. 

Conlideramo1 que no es el prop6sito de seg'Uir enU.ando la• diver--

1as definiciones propuestas por lo• tratadi1tas dedicado• a •ata rama del -

Der•chor. •ino ú• bien es de buscar la denminsci6n úa aceptable que co- -

rr•1pond• a la realidad, de manera qua encaje a la vida de ralaci6n en que

•• desenvuelve la compleja acti+idad de loa •••• hUMnoa en b6aqueda de •

una CO!lvivencia·iqu• permita laa posibilidades de 1111mtener contacto de cual

quier lndol• fuera de au territorio wacional. 

De la• numcosaa definiciones, la que. no• parece .mejor •• la 1iqui•.!l 

te1 Bl Derecho Internacional Privado •• la rama del Derec::ho P6blico, cuyo -

fin •• fijar la nacionalidad de loa individuo•, 101 derecho• inherente• de

que qosan lo• extranjeros y resolver lo• conflicto• de Derecho Privado que

puedan •urgir entre doa o m!a aoberanlas, con motivo de aus respectivas le• 

yes privadas o de aua intereses privados de sus nacional••~ 

La definición anterior contiene el1111entoa con .. gradoa en nuestra 

con1tit:uci6n. Ali podemoa notar que referente a la materia nacionalidad QU.! 
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da abarcada ·por nuutra conatit11cl6n Federal viqente y en lo que ae refiere 

al derecho civil. a6lo en efectoe deterainacloa lo abarca. En relación con -

loa conflicto• de leyea extranjeras, nuestro c6digo aparece conaaqrada la -

f6rmula loc:ua r99it ac:tua. que en otroa t6rainoa significa que un acto es -

vllido ai eatiaface laa ~lidadea en vic¡or • en el luqar clande OC!lrra. 

La regla naci6 de una obaervanc:ia práctica, de una manifiesta necea! 

dada ·~ prec:t.O que el Individuo tenga faCllltad para hacer v'1idoa en el 41,!. 

tranjero detUIÜ.nadotl act:oa. Siendo •1 ..no conducente la de utilbar lu

formaa en viqor la del lugar doade la parllOlla ae enwentre a eate re~. 

se ha dicho que •• prec:iao f~c:illtar a loa ballibrea loa aedios para poder e!!! 

lebrar actos de cualq\liv disciplina del derecho. 

Por lo que ae refiere a la dencminaci6n erlaten autores y tratadis

tas de la materia en que no eatin de acuerda or:m el referido tir:aino no oh!, 

tánte de que tal mcpreai6n •• aceptada par t.oc1aa laa naciones. Roa referlma 

'Únicamente a loa ~to. del distinguido ueatro Chileno Duncker Bigga,

critica con aC411.'tado fun4-•to al oonalduar que la palabra •rnternaclo- -· 

nal" , que aiqniflca etlm16gic.aente •entre nacionea•. Bn tal aenticla el:Í11.9. 

16c¡ico H inaceptable, porque las relacione• entre nacionea aon objeto· de -

otra rama del Derecho, el Derecho Internacional PGblico, y no del Dlrecho -

In.ternacional Pri•ado. •1nternacianal • puei!e dgnificar •cosmpolita• •uni

varaal •. &o uiate Ún "-echo Privado univunl que rija unif~t• en -

todo el lll\ll\Clor por lo que la apreai6a. •tntemacional" reaulta inadecuada. 

!n cuanto a la emprui6a. "Privado•, nos encontramo• que ea lc¡uai-n

te impropia, ·porque 911chaa -terlaa de cuict.er Público pertenecen a ••t• -
rllJ!IO, como por ej1111plo las diversas cueatlonea penales y procesales. 

Como la del'IOllinaci6n de Darecho Internacional Privado resulta inade

cuada para alc¡uno• tratadistas, es por lo que proponen en sus estudios dar-
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otro nombre a esta ciencia del Derecho. As1 encontramos que Phillimore lo-

denomina "Jus Gentium" ¡ Foelix lo llama "Jus Gentium J?rivatum"; Lainé lo -

llama "Jus Inter9entum Lagos". Estas denominaciones son inexactas, porque-

el Jus Gentium era en Roma un Derecho tan territorial como el Jus Civile -

(53) • 

Los juristas Estatuarios consideraron en los casos de Derecho Inte!_ 
::. ' 

nacional Privado verdaderos conflictos de leyes. Asi Hertius lo llama "co-

lisi6n de las layes": Burgundus lo denomina "Conflictos de leyes"¡ Pablo -

Voet lo llama "Concurso de los Estatutos"¡ Huher lo denomina "conflictus -

lequm diversarumº; los juristas de la escuela Angloamericana aceptaron la-
. ~ ·~ ' ~ .. 
denominación de "Conflictos de leyes". Savigny lo denomina "Teorla de los-
"· '" • ,lf• ' 

limites locales de las reglas de derecho"; Macri llama a nuestra ciencia -
''. 

"Derecho de los extranjeros"; Zeballos intitula su obra "Derecho Privado -

H~~no" ¡ ·A~mijon lo llama "Derecho Intersistem&tico" Dicey lo d~nomi~a - . -

"Elección de Leyes". Como podemos apreciar ninguna de la~ numerosas denom! 

naciones viene a encerrar con toda exactitud el contenido fundamental de -

lo que trata el Derecho Internacional Privado, quizá por la complejidad de 

'las múltiples cuestiones que estudia y comprende y por otro lado sus térm.!. 
'' 

nos Internacional y· Privado no tienen una adecuación favorable, para lle--

gar a comprender los diversos fundamentos, como son la soberan!a territo--

rial, la cortesía Internacional, la reciprocidad, la nacionalidad, la com.l! 

nidad jurldica Universal, etc. La denominación de Derecho Internacional --

Privado, fue empleada por primera vez P?r Story en el aao 1834r posterior

mente la us6 también Foelix en 1843, Se ha impuesto a pesar de sus efectos, 

en las universidades, en los tratados y en los Tribunales, es as! que todo 

(53) Federico Duncker Bi99s.- Derecho Internacional Privado.- 2a. Edición.
Editorial Jurldica de Chile.- 1956-Pág. 20. 



i 
í ., 

60 

el mundo jur1dico, cuando se habla de Derecho Internacional Privado, no ob!, 

tante ser una expreai6n ambi9Ua e inadecuada, sabe inmediatamente de que se 

trata (54}. 

Con•ideramos que el término no es inadecuado si hacemos comprender -

que el t6rmino "Internacional", se da ''entre naciones• como dice el maestro 

chileno y que estamos de acuerdo con 6.l al considerar: que es precisamente -

los tkminos •entre naciones" los que dan el caricter de internacional, ya-

que la diversidad de conflictos que surgen entre los particular•• de un es

tado dolo tienen aoluci6n por las normas de ese eatado, por lo que la inte,!. 

venci6n de otro esta4o es nul~ en la soluci6n de esos conflictos, por lo -

tanto en ninc¡Gn momento ae encuentra el tblno internacional. Si dos o mb 

estados cele'bran tratado1, conferencias, convenios reclprocos o que aus na-

cionalea tengan. un lllinimun de derechos en otro estado e1 lh1 donde •• pue

de apreciar con toda precisi6n el elemento Internacional. 

En relaci6n c:on el thmino privado si hacemos notar que el individuo 

al entrar en relaci6n con un estado distinto de aquel que le pertenece1 •• 

indudable que d• ea• momento ee encuentre bajo los acatamientos de una o V!, 

riaa normas dictadas por el eetado de la relación y en ot:roe caeos preten--

dar hacer valer uno o varios derechos referente a au persona o sea un dere-

cho que solamente al individuo en particular le beneficia o le perjudica. -

De acuerdo con el anterior razonamiento consideramos que el t6rmino Derecho 

Internacional Privado viene a ser el más acertado de todos los que se han -

(54) Federico Duncker Bi99s.- Obra citada.- Pág. 21. 



b) ~~.§!:.DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN !!2.2_ TIEMPOS PRI-

MITIVOS. 

El Derecho Internacional Privado tiene su origen desde que la cultu-

ra humana fue buscando acomodo en otros pueblosr cuando las relaciones de -

los distintos grupos se hicieron necesarias, debido al progreso de la huma

nidad en todos sus Órdenes, en que la convivencia de los grupos 'tnicos que 

existieron al travéz de milenios anteriores a la era cristianar tuvieron la 

imperiosa necesidad de que dichos grupos convivieron con la finalidad de t,2 

ner un horizonte mejor en su lucha por subsistir, haciendo un intercambio -

de costumbres, de cultura y aún de raza. 

El Derecho Internacional Privado se form6 en el momento en que entr.!!. 

ron en relaciones jur!dicas personas pertenecientes a Estados o territorios 

distintos. Los pueblos de la antigüedad no conocieron el Derecho Internaci2 

nal Privado, ni como ciencia ni como norma. Por lo que se justifica que el-

extranjero no gozaba de ningún derecho y era considerado como un enemigo. 

Al pasar el tiempo algunos pueblos de la antigüedad tuvieron su le--

gislación, que los regia. As1 encontramos los códigos de Hammurabi, el Cód!, 

go Hindú, los papiros Egipcios, las tabla• babilónicas, Asiria, la Mosaica-

y también las Doce Tablas romanas, que presentan cuestiones, y que dan ref.!_ 

rencia a que el derecho de gente tuvo su reconocimiento en su aplicación 

aunque de un modo poco cient1fico¡ legislaciones que tuvieron aplicación s2 

Lamente dentro de sus respectivos territorios·. 

En documentos encontrados se puede apreciar que los Egipcios, en 

tiempo de Ramsés II, más de mil aftos antes de Cristo, aparece celebrado un

tratado con el rey Hittites Houslitt, vencido éste por aquél. Ese tratado -

dá cuenta de un sistema perfectamente regulado para la extradición de los -

( 
1 

I: 
1} 
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hab1a concurrencia de leyes de distineas soberanias. 

A la caida del Imperio Romano de occidente, hasta la codificación de 

justiniano se observa la labor de unificación del Derecho Público o.del De-· 

recho Privado, tendiendo a borrar las divergencias existentes de las legis-

laciones de los distintos pueblos que compon1an el Imperio, sujetando a to

dos los habitantes a las mismas leyes, sin dar efecto juridico a otras le--

yes (56) • 

(56) Eduardo Triqueros.- Evolución Doctrinal del Derecho Internacional Pri
vado.- Editorial Polis M&xico, D.F.- Pág. 10. 
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e) RELACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CON OTRAS RAMAS DEL--- --------
DERECHO. 

Es indudable que el Derecho Internacional Privado tenga relaciones -

con otras ramas del Derecho, debido a que el campo de estudio que comprende 

es ampl1simo por tal razón existe toda posibilidad de aplicar leyes extran-

jeras de 1ndole diversa que vengan a ser reglamentadas por las demás ramas

del Derecho, 

Por la amplitud de su aampo de estudio el Derecho Internacional Pri• 

vado mantiene relaciones con el Derecho Civil Internacional, con el Derecho 

Comercial Internacional, con el Derecho Penal Internacional, con el Derecho 

Procesal Internacional, con el Derecho Internacional Público, con al oere--

cho comparado, con el Derecho Internacional Privado fiscal, con el oerecho

Internacional Privado del trabajo, con al Derecho Internacional Privado ~o-

tarial, con el Derecho Internacional privado aéreo y con el Derecho Inter~

temporal. 

Como se pueda apreciar en las distintas disciplinas que el Derecho -

Internacional Privado sostiene relaci6n, con cada una da ellas tiene su pr!?_ 

pia esfera de actividad humana, Daremos un resumen del contenido de estudio 

de cada una de las ramas anteriormente enumeradas. 

Derecho Civil Internacional.- El Derecho Internacional Privado tiene 

intima relación con ~l Derecho civil Internacional. Es tan estrecha esta r!_ 

laci6n da estas dos materias que hay autores que han llagado en denominarle 

al Derecho civil, Derecho civil Internacional. 

Para corroborar lo anterior podemos ver que.las cuestiones más impo!:_ 

tantas y numerosas que el Derecho Internacional Privado en su vida profasi.e. 
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nal se ocupa con más frecuencia, es de materia civil sus principios han si

do reglamentados en Códigos Internos e Internad:onales yi'eriTtratado1 colec

tivos. 

Derecho Comercial Internacional. 

Con el desarrollo de las v1as de comunicaciones en los últimos aHos

la actividad comercial de los distintos pueblos de la tierra se han hecho -

cada vez mAs internacional, sobrepasando las fronteras de los pa1see, éste

fen6meno encuentra su base en el Derecho Mercantil apreciándose su carácter 

esencialmente Internacional la letra de cambio, las sociedades, la quiebra, 

el comercio Marltimo etc. Es la razón por lo que el Derecho Internacional -

privado tiene estrecha relación con el Derecho Comercial. El c6digo de Bus

tamante en el libro II se dedica en su totalidad al Derecho Internacional. 

Derecho Penal Internacional. 

Se ha discutido por parte de los autores, si el Derecho Penal se le

puede dar el car!cter de Internacional, ya que dado a su naturaleza territg, 

rial, que excluye en principio la aplicación de leyes penales de origen ex

tranjero: por otro lado su carácter público, que no deja que se incluya en

el Derecho Internacional: Privado: y todavf.a si consideramos que el asilo y

la extradici6n, son cuestiones que abarcan el programa de Derecho Interna-

cional Público. Estas situaciones apuntadas no podrian permitirle su carác

ter Internacional. 

Aún es una considerable mayor!a de tratadistas que si aceptan la in

cluai6n del Derecho Penal Internacional en los programas de Dar.echo Intern!. 

cional privado, esto se puede observar en los acuerdos de los congresos y -

conferencias internacionales efectuadas en América. Asi el tratado de Li~a

en el al\o 1878: en el titulo V a la "Jurisdicci6n en materia penal", y en -



cho Penal ':i:nternacional" • 
,, . , ~ . 

En donde se puede apreciar su carácter Internacional es en los deli~ 

tos cometidos en diversos paises, delitos cometidos en un pais y que produ

cen sus efectos en otro, es asi como existen relaciones juridicas, dando -

origen a conflictos de leyes que caen en el dominio del Derecho Penal inte!, 

nacional. 

Derecho Procesal In.ternacional. 

El Derecho Procesal Internacional conserva relaciones con el Derecho 

Internacional Privado: principalmente en sus materias de aplicación prácti

ca como la competencia internacional, las leyes que regulan la prueba que ~ 

se rinde .en el proceso, el valor y fuerza· ejecutiva.de las sentencias ex-.

t.ranjeras, los exhortos internacionales, la autoridad internacional de la -

cosa juzgada etc. Ast también el libro IV del C6diqo de Bustamante es dedi

cado al ~recho Procesal Internacional, lo que no.se puede negar la existen 

cia de sus relaciones ya que de manera clara se hace notar la existencia de 

dichas relaciones en estos dos derechos. 

Derecho Internacional Público. 

Por la semejanza de los nombres de los dos derechos algunos autores

entre ellos Pillet, consideran que hay en ambos derecho• intima relación. 

LO cier.to es que son dos disciplinas .. diferentes existiendo entre - -

ellas solamente un razgo común atendiendo a su primer fundamento, como es -

la comunidad jurtdica internacional y también eonaiderando a sus fuentes c2 

mo otro razgo común entre ambos derechos, siendo estas las convenciones y -

tratados internacionales. 

Es caracteristica esencial del Derecho Internacional Público referi!_ 

se a.las relaciones de los Estados entre s1, teniendo como principal fuente 
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los Tratados Internacionales y cua~do hay casos de violabilidad de los Tra

tados Internacionales su principal sanci6n lo constituye la guerra. 

El Derecho Internacional Privado, su caractertstica principal es re-

9ular las relacionee jurtdicas entre los particulares pertenecientes a di~ 

versas soberan!as, siendo su principal fuente la ley positiva interna de -

los Estados, teniendo sus tribunales carácter estable y permanente, su sa~ 

ci6n es la fuerza ejecutiva de la ley, y sus efectos se extienden a perso-

nas residentes y bienes situados en otras naciones. 

se puede considerar como diferencia también de ambos derechos, en -

cuanto que el Derecho Internacional Público es campo propio para pol!ticos, 

para gobernantes y estadistas¡ el Derecho Internacional privado es en cambio 

de alta jurisprudencia forense, especialmente para abogados y que en la vi

da profesional se va extiendo con mayor frecuencia dando una seguridad de -

justicia a los problemas conflictuales de los particulares. 

Derecho Comparado. 

Si su fin primordial del Derecho Internacional Privado es la solu~ ~ 

ci6n de los conflictos de leyes de los particulares de diversos Estados y

para que cumpla con tal misi6n fundamental tiene que analizar antes cual es 

la ley aplicable en los casos de varias le9islaciones concurrentes. Las le

yes para que cumplan su misi6n es necesario conocerlas, cosa que se estudia 

en el Derecho Comparado, al hacer el análisis del Derecho Positivo interno 

en la concurrencia legislativa y que las relaciones jur1dicas sean suscept! 

bles de internacionalizarse. De ah1 que su relaci6n con el Derecho Interna

cional Privado sea evidente. 

Derecho Internacional Privado Fiscal. Este derecho en los últimos 

tiempos va adquiriendo un carácter más internacional, as! lo afirman los 

textos y tratados, extensos del Derecho Financiero Internacional o Derecho-
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Internacional Privado Fiscal. Y en donde se puede apreciar con más certeza -

la relación de las dos clases de derechos que venimos comparando, es en la -

"doble imposici6n, consistiendo en que los mismos bienH o rentas queden qr,! 

vados con impuestos en varios paises. El distinguido maestr:o Federico Dun--

cker hace notar dos ejemplos muy claros en donde se puede comprender el ca-

r&cter de la doble imposici6n: 

lo.- una sucesión que quede sujeta al impuesto de herencia en •l pala en que 

se abre y tambi6n en el pals en que eatén aituadoe loa bien•• hereditarios. 

20.- una renta que deba pagar impuesto en el pais en que se percibe y tam- -

bién en el pais en que se produce, es decir en el pais que proporciona •l C!, 

pital y tambl'n en aquel en que se halla invertido. 

Referente a estos problamaa •• han ''cupado las conferencias Reqiona ... -

les de M6xico (1940 y 1943) y las dos última• conferencia• Panamericana• de

Lima (1938) y Boqotá (1948) • 

Derecho Internacional Privado del Trabajo.-

cada pala r99lamenta au1 leyea del trabajo, por lo que ea indudable -

que se preaentarin conflictos entre e1oa pa11ea, 1urgiendo de eea manera el

Derecho Internacional Privado Obrero. 

· Iluatr1111101 lo anterior con un sencillo ejemplo: si un obr41ro de un P.! 

1s A ea contratado en su pala para prestar 1ervicios en la Rep~liaa B y ••

ta no admite indemnización por accidentes del trabajo, por lo que •• produc! 

ri un conflicto de trabajo en ca10 de accidente entre las leyes del pala A y 

del paia B. Con lo anteriormente expue1to 1e P.~ede apreciar la estrecha rel,! 

ci6n del Derecho Internacional Privado con •l Derecho Internacional Privado

del Trabajo. 

Derecho Internacional Privado Notarial.- Este derecho notarial 1• ocE_ 

pa de la organizaci6n de las notarias y oficinas del Registro civil, as! co-
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mo de las atribulaciones de los notarios y oficiales del Registro civil en -

los diversos paises, comprendiendo la form~ en que deben redactar las escri-

• turas públicas, actas y documentos privados que tengan autorización interna

cional y su protocolizaci6n en pais extranjero. 

Derecho Internacional Privado Aéreo.-

Esta rama del derecho que es de reciente creación y que en los tiem-• 

pos actuales ha alcanzado una importancia primordial por su rapidez al comu

nicarse en poco tiempo con otros paises del mundo. cuando una aeronave se e!! 

cuentre en vuelo y se presentan nacimientos, defunciones y delitos cometidos 

en ella, en los que pueden inFervenir personas de diferentes nacionalidades

y domicilios, se encuentran problemas t1picos de Derecho Internacional Priv! 

do, por lo que la ley competente es fijada por las normas de Derecho Intern! 

cional Aéreo. Es asi como esta rama del derecho tiene intima relación con el 

Derecho Internacional Privado. 

Todas las materias en que el Derecho Internacional Privado sostiene -

relaciones y que ya han sido enumeradas con anterioridad, se desprende que -

el referido derecho, no podria funcionar o más claramente dicho no tendr1a -

ráz6n de ser Derecho Internacional Privado, sino interviniera cuando menos -

una de las disciplinas en la esfera internacional, ya que solamente cuando -

un individuo extranjero entra en relaci6n con un estado distinto o con loe -

individuos de ese estado, es cuando se produce el conflicto de carácter in-

ternacional privado, recayendo dicho conflicto en una o en varias de las ma

terias en las que el Derecho Internacional privado mantiene relación. 

Concluimos con esta exposición diciendo, que son las distintas disci

plinas referidas las que vienen a formar el Derecho Internacional Privado -

siempre y cuando se trate de relaciones de los extranjeros con un estado o -

varios estados, distintos al del que el extranjero o extranjeros pertenecen. 



d) FUENTES ~ DERECOO INTERNACIONAL PRIVADO.-

con el fin de llegar a entender con precisión de lo que se entiende -

por fuentes del Derecho Internacional Privado, haremos en primer lugar refe

rencia de los que se entiende por fuente del derecho, para posteriormente p~ 

sar el término fuente en plural al campo del Derecho Internacional Privad.o;-

considerándose éstas como aportaciones científicas en la esfera del Derecho-

Internacional. 

Claude Pu Pasquier dice que: "El término fuente crea una metáfora ba..!!. 

tante feliz, pues remontarse a la fuente de un rio es llegar al lugar en que 

sus aguas brotan de la tierra; de manera semejante, inquirir la fuente de --

una disposición jurídica es buscar el sitio en que ha salido de .las. pr.ofund_! 
•" 

dades de la vida social a la superficie del derecho. 

Las fuentes del Derecho Internacional Privado pueden proceder de for-
. ,. 

mas diversas: del Derecho Natural y del Derecho Internacional Público y de ... -

los Derechos Internos (57) • 
.. . .. . 
En la termino1oq!a jurídica tiene la palabra fuente tres acepciones.

se habla de fuentes formales, reales e históricas. 

Por fuente formal entendemos los procesos de creación de las normas -

jur!diéas. 

Llamamos fuentes reales a los factores y elementos que determinan el

contenido de tales normas. 

Las fuentes históricas se refieren a los documentos (inscripciones, -

papiros, libros eta.) que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. 

(57) werner Goldschmidt.- sistema y filosofia del Derecho Internacional Pri
vado Tomo t.- 2a. Edición.- Ediciones Jurídicas Europa-América.- Buenos 
Aires Argentina 1952 pág. 51. 
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En este postrer sentido se dice, por ejemplo que las instituciones, el 

Digesto, el c6digo y las novelas, son fuentes del derecho romanó (58). 

El distinguido Maestro Alemán Goldschmmidt considera que hay que 

distinguir fuente en sentido formal o " fuente de Vigencia ". Para corrob.2, 

rar lo dicho bace destacar dos ejemplos que han de darle seguridad cien ---

tifica a su clasificaci6n; veamos sus ejemplos: El c6digo de Napoleón es --

fuente de inspiración tanto para el Derecho Espaffol como para el Derecho --

Argentino. No obstante, la fuente de vigencia principal del derecho civil -

Eapaftol es el c6di90 civil de 1888 y la del Derecho civil Argentino lo es -

el código civil de 1871. Sigue afirmando el notable tratadista la dlstin --

ci6n cobra especial interes en el supuesto Derecho natural y de loa conve -

nioa Internacionales. Pocos autores niegan su calidad de ser fuentes de in.!. 

piraci6n1 al contrario, los positivos afirman que el Derecho natural no es-

fuente de vigencia y los duelistas sostienen análoga tésis respecto a 101 -

Tratados. 

La• fuentes del Derecho Internacional Privado pueden ser clasifica -

da• deade distintos puntos de vista. Por lo que hay autores que las clasif!. 

can en Nacionales e Internacionales; comprendiendo la primera la ley, la --

co1tumbre y la jurisprudencia y la segunda la Doctrina, los Tratados y las-

conferencia• Dipl6maticas. 

En atenci6n a su fuerza obligatoria hay quienes la clasifican en po-

sitivas y cientiticas. 

La clasificaci6n más cientifica y que satisface al Derecho Interna -

cional Privado y que la mayoria de los autores estan de acuerdo es la de --

considerar como fuentes del Derecho Internacional Privado; La ley los Tra -

(58) Eduardo Garcia Maynes.-Introducci6n al Estudio del Derecho.-5a. Edición 
reformada.-Editorial Porrua, s.11., México, D.F., pag. 51 
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tados; la·cos~umbre, la Jurisprudencia y la· Doctrina. 

Analisemos cada uno de estos elementos: 

La ley.- Es la ley la fuente legalr en el campo del Derecho Interna

cional Privado, la ley es escasa. Pocas son las disposiciones de Derecho -

Internacional Privado Incorporadas en las leqislaciones positivas. No exis

te ningún pais que tenga un Código éspecial interno en la materia a que nos 

estamos refiriendoi existiendo solamente algunos países que contienen pre -

ceptos de Derecho Internacional Privado en sus leqislaciones positivas como 

sucede en Italia y Alemania. 

En Am6rica en los últimos tiempos se ha producido un movimiento ten

diente a sistematizar los preceptos legislativos relativos al .Derecho Inte!, 

nacional Privado. Paises como Uruguay, Brasil, Venezuela, Perú en que sus -

c6digos civiles internos contienen disposiciones de Derecho Internacional -

Privado. 

Podemos decir que la ley como fuente del Derecho, es en un sentido -

genérico la creadora del derecho y de los orqanoa encargados de mantener el 

poder público, cuando se refiere al régimen interno de determinado país, P.!. 

ro en lo que respecta al Derecho Internacional, es clara su inoperancia por 

ser motivo de reglamentaei6n de Derechos extranjeros o nacionales fuera de

su paf.a. 

A decir de'clovias Bevilagua, " La ley •s la expresión del alma huma

na en cada pueblo " 

El profesor Brasilef\o Gómez de Castro agrega lo siguiente: " cuando

el derecho interno de cada país, juzga conveniente formular en preceptos -

los principios del Derecho Internacional Privado, es claro que las decisio

nes que interesan a extranjeros y son regulados por los aludidos principios 



73 

predomina necesariamente la ley nacional, cuyas disposiciones el juez no -

podrá dejar de aplicar aunque ellos se aparten de la Doctrina generalmente 

seBalada por los maestros •. 

Consideramos que la ley sólo es fuente esencial del Derecho tntern.!, 

cional Privado cuando regula en su propio territorio los medios adecuados -

y convenientes, para hacer valer, los acuerdos de conferencias, convenios -

y los tratados, siempre y cuando estos hayan sido ratificados por los res -

pectivos paises sometidos a esos compromisos internacionales. 

Los tratados.- Se dá el nombre de Tratado " El ajuste convenio, es -

pecialmente el que ce}ebran entre si dos o más gobiernos Escrito o discurso 

acerca de una materia. 

Los Tratados p~eden ser de carácter bilateral y multilateral o Coles_ 

tivos atendiendo al número de partes que intervienen en ellos, y para que -

tenga validéz juridica los Tratados es necesario que antes haya una decla. -

raci6n expresa y solemne del jefe de cada estado, en que se desea qu.e la -

cuestión tenga nutuo venef icio para los diversos estados que intervienen. 

En Europa como en América se han celebrado numerosos Tratados todos 

tendientes a lograr acuerdos de mutuo veneficio.para sus respectivos paises 

en materia de Derecho Internacional Privado. 

Podemos citar como ejemplos de tratados los celebrados en Europa el

de la Haya, existiendo en este tratado numerosos proyectos, que posterior -

mente obtuvieron ratificación de gran parte de los Estados Europeos. 

En América consideramos que uno de los más importantes Tratados in -

ternacionales es el celebrado en la Habana el aao de 1928, por ser aprobado 

en la IV conferencia Panamericana efectuada en la capital Cubana el Código

de Bustamante y que posteriormente fué ratificado por los estados !beroa --
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moriconos. 

Desde luego los Tratados Internacionales sujetps a la disposici6~ -

de la ley interna de cada país. 

Les tratados dipl6rnaticos presentan su naturaleza jur1dica propia -

que los hace posean una fuerza mucho mayor que de una simple declaración -

Unilater.al. 

El Tratado no es un acto nacional, sino suprenacional.1 es ajeno y -

superior a la ley de cada pais e impone a un Estado Obliga?.iones e~ preve-,. 
cho de otro Estado. 

Conceder a los Tratados Dipl6maticos la misma autoridad que a·los ~ 

actos internos de cada país, es desconocer su naturaleza y, por consiguie!!. 

te .1:ª fuerza que ~compaña a los mismos. Si un Estado qui~re modificar su -

legislación; él es dueño absoluto para hacerlo; pero por el contrario si -
,,,'• . '·. 
quiere modificar su Tratado Diplómatico, no basta para ello su ~ropia vo -

luntad, ya que está ligado por una declaración de ésta, firmada y ratific.s_ 

da. El Estado está obligado por lo tanto, a respetar el. Tratado y a ejecu-

tarlo; y si quiere denunciarlo, debe hacerlo en las formas normales y leg~ 

les, si se desentiende de estas obligaciones corre el riesgo de atraerse -

a las sanciones del Derecho de Gentes ( 59 ) • 

Los Tratados tienen una fuerza, dicha fuerza se haya radicada en la 

obligaci6n Internacional. Si dos o más estados se han obligado y aún toda -

via más han ratificado lo acordado, no pueden negarse a cumplir el Tratado. 

Si el Tratado Internacional es, considerado como un acuerdo expreso-

de los representantes de los distintos Estados que concurren con el propósj,, 

( 59 ) J.P. Nibayet.- Derecho Internacional Privado 2a. Edición Pag. 48-49 
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to de plantear cuestiones de mutuo inter6s en el orden de la materia de -

Derecho Internacional Privado y que los acuerdos siendo ratificado1 por - -

sus respectivos gobiernos vendrá a ser la norma vigente respetada, por lo -

que ninqun estado podri·despu6s objetar o violar la norma acordada. Si es -

to e1 lo que se proponen kis estadía eb kis acuerdos celebrados en las re -

lacionea internacionales: si podemos afirmar que el tratado ea fuente for -

mal e importanttalma del Derecho Internacional Privado, 

La coatumbre.- Se ha considerado por algunos destacado1 jurista1 --

del o.racho Internacional Privado o la costumbre como fuente de esta cien -

cia del derechor todavez que la repetición constante y prolongada en el - -

tiempo de cierto• usos o actos de contenido juridico en la comunidad inter

naciona, di6 origen a principios fundamentales de oerecho Internacional - -

Privado, como •• de observar la regla lecue regit actum y el principio de-

la autonot1ia de la voluntad, principios que tienen mayor importancia en lo• 

pat•e• de Inglaterra y en los Estados Unidos de Norte Am6rica. 

Con•ideramo1 que la costumbre como fuente del Derecho Internacional

Privado, en la actualidad no tiene nin9una aplicación práctica, aún en 101-

pa!aes costumbri1tas mencionadosi por ser el Derecho Internacional Privado

una diciplina que en los últimos tiempos ha alcanzado ser una necesidad pa

ra 101 paises, por lo que estos lo han reglamentado, ya sea en aue leyes -

internas o en Tratados~ comprendiendo el alcance juridico que tiene la ma -

teria cuando está en juego los intereses de sus 11acionales, con respecto a

las leyes de otros estados y si ya son dos o más estados los interesados 

en el conflicto que adquieren los extranjeros en tsrritorio Nacional habrá

un interea mayor y desde luego una solución inmediata, sin dé1ar que cier -

tos actos juridicos se prolonguen en el tiempo, para convertirse en costum-
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bre, basta que una sola vez suceda el problema, para ll'9V8% el acto o he 

cho jurtdico al campo del Derecho Internacional Privado. con el anterior 

razonamiento no debe en la epoca actual considerarse a la costumbre como 

fuente del Derecho Internacional Privado; como tampoco podemos negar que en 

su primera face de evaluación del Derecho Internacional Privado la costum -

bre si fué una fuente important!sima de ~a materia objeto de nueetro e1tu· -

dio. Hoy la costumbre no tiene un carácter obliqatorio en las relaciones -

de Estado a Estado. Con frecuencia se observa que la coatumbre no tiene - -

car,cteres constantes y definidos, estando por el contrario, rodeada de la

incertidumbre y la falta de precisi6n en sua alcance1, haciendose.dificil -

poder determinarle sus alcances como norma y elemento concurrente a la o -

rientaci6n del derecho de gente. 

La'~urisprudencia.- La Jurisprudencia implica el conocimiento del -

derecho: un conocimiento completo y fundado del mismo, es decir un conoci -

miento cintifico de la ciencia del derecho, 

Tratando•• de nuestro derecho Positivo la ju.riaprudencia de•empefta -

un papel importantisimo. En la legislaci6n de Amparo •n au articulo 193 di

ce: " La jurisprudencia que establezca la suprema corte de Justicia funcio

nando en pleno sobre interpretación de la con•tituci6n y leyes federal•• o

tratados celebrados con las potencias extranjerae, e1 obliqatorio tanto pa

ra ella como para las salas que las compone~, los tribunales colegiados de

Circuito, Tribunales. Unitarios de Circuito, jueces de Distrito, b':'.l.bunales

de los Estados Distrito y Territorios Federales y juntas de Conciliación y

Arbitraje. 

Las ejecutorias de la suprema corte de Justicia funcionando en ple--

no, constituyen jurisprudencia, siempre que le resulte en ellas se encuen -



cia va ocupando un lugar 
~ :, -";1,~ / ¡ .: L; 

sustantivo. 

interpretación del derecho -

I• \' ~ ;-t j, ~·._ ¡¡' 1-\ 

se puede considerar a la jurisprudencia en materia de Derecho Inte~ 

.. ~aci~nal Pri,;.ado como una diciplina importa~te que cada dla los países dan . ~ . ,. 
una mayor actuación en sus respectivos tribunales; y si estos tribunales -

tienen su forma o su criterio de interpretar el derecho Internacional Pri-
::'il : .. 
vado,.no quiere decir que por muy acertado que sea la solución tenga el E~ 

' ... , ~ ·' ' 

t~'do o Éstados acatar esa decisión. Los Estados se obligan únicamente cua!!. 

do con anterioridad se han comprometido por medio de Tratados u otros me -
&- ~ ·.< : i\ ! '.: :1 • . . 

dios admitidos en el Derecho Internacional. Habría un acatamiento tacito -
.. ,. ... ¡' 

entre los' estados, si existiera una jurisprudencia Internacional; pero al-

''.',.' 'r{¿':existií: ~sta ~ ninguna autoridad superior corresponde s~lucionar 'los li

· '· ·~{gio~ 'd:e"~raen privado y por lo tanto tampoco ejecutar estas decisÚmes~

, ···'t1a,. ~~~fspr~don;iá de· cada uno de los Paises tienen facultad d~ conocer la-
. "'' ,, . . 

" "ínterpre'tacilln de los tratados o por medio de otros recursos en que los"es-
.,, '• 
· tados sé obllgen.' 

La existencia de una jurisprudencia Internacional'no ha sido acorda-

da por los distintos paises, por lo que podemos afirmar que la jurispruden-

cia interna de cada pais no es fuente del Derecho Internacional Privado, 

La doctrina.- Se da el nombre de Doctrina a los estudios de carác 

ter cientifico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el-

proposito puramente t6orico, de sistematización de sus preceptos, ya con 

la finalidad de interpretar sus normas y sedalar las reglas de su aplica 

ci6n. (61) 

( 61 ) Eduardo García Maynes.-Introducci6n al Estudio del Derecho.-Sa. Edi
ción, Reformada.-Editorial Porrua, S.A., México, D.F., Pag, 76. 
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La Doctrina viene hacer las opiniones de los tratadistas que opinan-

o escriben verdaderos tratados acerca de la materia. En todas las épocas y-

en todos los paises han existido y existen jurisc:onsultos:que explican los-

principios y normas del derecho, sin que vengan a constituir sus c:onclucio-

ne1 una fuer&a obligatoria. En el campo del derecho interno tiene una gran-

importancia la doctrina, cuando es transformada en fuente formal del dere • 

cho en virtud de una disposici6n legislativa que le otorgue ese carácter --

de formalidad. 

La Doctrina como fuente de Derecho Internacional Privado no existe--

ya que la1 opiniones de los estudiantes del Derecho por má1 fundadas que •• 

eean no •• toman en cuenta, para formar la soluci6n favorable en el eonflig, 

to de los pal1e1r Consideramos que solo tiene la doctrina importancia como-

una fuente indirecta, viniendo tan solo a orientar el caudal de conoc:imien• 

to1 que realizan las jurisconsultas para una mejor aplicaci6n del derecho -

intei"no COlllO internacional. Por lo que consideramo1 la doctrina como fuente 

indirecta del Derecho Internacional Privado. 

f""l'l'tt";!..,f'~ ... { 
, .. 



CAPITULO IV 

INFLUENCIA EN MEXICO 

EPOCA COLONIAL DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

.. : 

Durante los tres siglos que.duró el imperio colonial, el territorio

mexicano se vi6 amenazado en sus normas de derecho; imponiéndose en ese lat 

qo peri6do una solu voluntad la de los colonizadores espaftoles. En el siqlo 

XV hubo en la colonia acaloradas discusiones acerca de la aplicilbili~d del 

derecho, que favoreciera a los indiqenas y a los pueblos conquistados de -

este continente Américano. Consideramos que las numerosas doctrinas y tra -

bajos presentados por los más distinguidos juristas estaban encaminado1 a -

buscar una uniformidad sobre la ley en que se someteri~n loa pueblo• de la

coloniat no obatante los esfuerzos realizados que vinieron a resolver el -

complejo problema en lo referente a la aplicación de la ley CQ111petente en -

la. tierras de Anáhuac, viuo hacer un tema de los más confusos, al no acor

dar en el sistema de aplicación dando oriqen a contradiccion•• por parte de 

loa más deatacadoa juristas que intervenian, 

Trigueros en su obra la evolución doctrinal del Derecho Internacio -

nal Privado dice: • la mayoria de las soluciones principalmente aceptadas -

parten d• la base de la cristiani~ación de loa indiqenas y conaecuentemen -

te tienden a justificar la aplicación de las leyes de la metrópoli a los -

indiqenas de lospa!ses descubiertos, pero naturalmente no pueden tener jus

tificación aquellas leyes que en nada afectan a las buenas costumbres, o -

más bien debiera decirse, a la moral cristiana, y as! encontramos servir de 

base al sistema de aplicación de las leyes dictadas por los soberanos de 

castilla en su conflicto con las leyes o costumbres indiqenas, la ley de -

Carlos V ( Recopilación de indios, libro !I) en la que ordena que se respe

tan y conserven las buenas leyes y costumbres de los indios. 
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Las leyes y costumbres locales, por su imperfección y por su des --

crepancia con las instituciones jurídicas Castellanas fueron sin duda de -

dificilisima aplicaci6n, por lo que fue una de las causas que impidieron -

su aplicación y conservación no obstante el gran inter~s de los coloniza -

dores de incorporarse del modo más completo el indígena la civilizaci6n ~-

Europea, pero algunas de sus leyes aunque inperfectas y de dific.iL C?.rnpre!!. 

sión entre los espai'l.oles fueron aplicadas por las audiencias de; y,~~e~i;ia-. 

to (62) ' ~-

· "son la leyes de indios y las leyes de la legislación espa,l'lola. las. -

que vienen a formar el derecho positivo de la nueva espafia. 

Consideramos que estas leyes no se aplicaron satisJ;aqtoriame,nt;e - -

de acuerdo con su contenido, todavez que la mayoria de ellas.eran contra -

rias a las costumbres y formas de pensar del pueblo aborigen. ~s de c~nsi-

derar que los 300 afios que la dominación espal'lola imperó en estas t~erras, 

se puede comprender que en su primer siglo de su existencia fue más agudo-

el problema de aplicabilidad de las leyes Espafiolas, por estar el indigena 

sin ningun recurso tanto en el órden social, noral y económico, ,y si con -

sideramos también la igualdad de derechos era totalmente parcial de acuer-

do con el grupo étnico de las distintas razas que se establecieron en~ 

la colonia; es decir que los derechos eran iguales para el mismo gi;-upo y -

no asi para el otro de distinta clase sociali en esla época de referencia -

en la raza Blanca, la Mestiza, La India y la Negra la que predominaba en el 

territorio rnoxicanQ. 

La raza blanca era la que perte~ecia a los espafioles, siendo la ra-

t 62 ) Trigueros s. Eduardo, Obr. Sit; pág'. ial-182 
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za más ric~, gozaban de todos los privileljd.ós y se establecian en los me -

jóres puestos públicos. 

l." .• 
· La raza Meztiza, mezcla·de espal'lol e india ocupaban· los puestos 

muy módicos en el virreinato. 

La raza india y negra, vivió un periódo largo sometido a un régimen 

de ignorancia, de atrazo, de hambre, de malos tratos y de explotación, si-

·no eran·esclavos, fué por que las leyes españolas prohibian ese estado, p~ 

ro si de h'echo lo estaban, era tan extremadamente la explotación y el gra-

do de miseria de ésta clase social, que las enfermedades de todo género --

se apropió de ellas haciendo estragos, por lo que el número de esta clase-

social se redujo considerablemente, 

Las audiencias coloniales y el virreinato se guiaron por las leyes-

españolas sobre la base de la unidad jurídica y legislativa. Las principa-

les leyes, vigentes en la Nueva España eran " La Novísima Recopilación 11 
-

asi también las leyes de partidos, que en su anterioridad era superior, --

por lo que en sus códigos decían la generalidad de los casos que se prese~ 

taran, por lo que no era necesario recurrir a otras leyes en el caso de --

aplicación. 

Las leyes de las siete partidas, no obstante de su inmensa sabidu -

ria no se adptaron al sentimiento y a las modalidades de su época, ni tam-

poco, consagraron principios de aceptaci6n general. 

Al ser sometidos los antiguos pobladores de México durante la época 

colonial; no solamente fueron dominados po~ los espaftoles en lo referente -

a su persona, derechos y bienes patrimoniales, sino también les impusieron-

un régimen de derecho totalmente acorde con el de la Metrópoli. 

En conclusi6n, referente a los conflictos de leyes, que surgian se., 
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resolv'ian de acuerdo con las leyes espaHolas, por lo que la doctrina Espafto-

la ea el antecedente del derecho internacional Privado, en esta época Colo-

nial en que vivi6 México. 

Por lo que podemos concluir que fueron aplicados dos ordenes jur!di~ 

coa dentro de un territorio; para posteriormente tender a solo aplicar la -

funci6n del derecho aborigen con el de la metropol!, para configurarse asi-

el derecho de la nueva Bapafta como observaremos en la siguientes páginas. 



b) ~ INpEPENPIENTE )¡EL. PERECEO INTERNACIONAL .PBIYAIX> 

En el transcurso del estado de incertidumbre que vivi6 el terri• 

torio nacional, por la lucha de independencia, no se aplican m~s leyes -

que las vigentes en la Nueva Espaí'la, siendo estas "La novísima Recopila-

ci6n y las leyes de partidas. 

Despuás de once aflos de guerra por la independencia de M'xico se 

consumd ésta en los tratados de Cordoba, de 24 de agosto de 1821. En la-

Junta Provisional Gubernativa se hab!a acentado claramente, que se si·--

quiera aplicando las leyes vigentes, siempre y cuando no se contravinie-

ra el Plan de Iguala. 

En el afto 1821 hasta el allo de 1824 sdlo se dictaron en Ml!xico -

leyes con fines de car4cter pol!tico y hacendario, posteriormente se dis. 

taron leyes aisladas de acuerdo con el antiguo sistema y siempre regulan 

do cue1tiones politicas. 

Al ocupar la Vicepresidencia de la Rep6blica Gdmez Farias se oc~ 

pa en hacer observar la necesidad de una legislacidn completa que susti 

tuye a la compuesta por las leyes coloniales y metropolitanas espanolas 

y por las leyes centralistas y federalistas .de M'xico independiente {63) 

Es hasta el 20 de septiembre de 1833, en una circular del senor-

Presidente de la República en la que declara expresamente "Que estan vi-

gentes todas aquela.s leyes que no chocando abiertamente con el sistema -

que rige por lo que los tribunales y autoridades resuelven los diversos-

negocios de acuerdo con los decretos de las cortes de Espana, de las le-

yes Partida y Recopilación (64) • 

¡(63) Informes y manifiestos de los poderes Ejecutivos y legislativos de-
1821 a 1904 Tomo I pag. 159. 

(64) DUplan y lozano, Legislación Mexicana,Tomo III, P~g, 553. 



_,_, .. -- ... 

El sistema de la 

época independiente hasta 

vil. 

Anterior a la prc;>muli~·él~l:ón,,~:1, ~<Saigo civil ae 70 se encuentran

multitud de leyes sobre colonizaci.ón, nat!lralización, adquisición ae bi!l 

nes por extranjeros, y privilegios y exenciones legales aplicables a los 

extranjeros (65). 

Todas las anteriores leyes confirman el sistema de aplicación de 

la ley, por lo que no se encuentra en ellos ninguna variación al sistema 

antigüo en lo referente a la-aplicación de leyes extrañas. 

A pesar de lo anterior existe una disposición en la ley de 30 de 

enero de 1854 1 independientemente de las disposiciones de los articules-

13 y 20 que señalan la competencia de los jueces Mexicanos sobre los in-

dividuos extranjeros, sobresalta a la vista el artículo 21, que dice 

"Los conti:.!'1-tos y demás actos públicos notariados en Pais extranjero, 

surtirán sus efectos ante los Tribunales de la República, siempre que a-

más de lo lícito de la materia de ellos, y de la actitud y capacidad de-

los contrayentes para obligarse, según la ley del país en que aquéllos -

se celebren, tengan además los siguientes requisitos: lo. Que el contra-

to no esté prohibido ni aún en cuanto a sus formas adicionales por las -

leyes de la República; 20. Que en el otorgamiento se hayan observada tam. 

bién las fórmulas del País en que hubieran pasado; 3a, Que cuando sobre 

ellos haya constituido hipoteca de bienes estables en la República, el -

registro de ley, propio del lugar donde se hallen las fincas, se haya -

(65) Leyes de 18 de agosto de 1824, de 12 de marza de 1828, de 14 de 
abril de 1828, de ll de marzo de 1842 de 8 de agosto de 1843. 
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hecho dentro de cuatro meses, respecto de contratos celebrados en los Es 

tados de Europa, de seis en la1¡ de Asia y para América otros seis, excea, 

to en los Estados Unidos Y los de América Central, que ser4 de tres me--

ses, y 4o. Que en el país del otorgamiento se preste igual fuerza y efi-

cacia a los actos y contratos celebrados en territorio de la Repablica•. 

Las anteriores reglas tienen probablemente su inapiracidn en el-

Real Decreto de .17 de octubre de 1651, del Gobierno eapt.l'lol, por ser su 

enunciado de identica forma de redacci6n. 

Como ya se apunto anteriormente en el periddo de incertidumbre -

por dar a Mitxico, leyes justas: consideramos que en el lapllO comprendido 

de 1812 a 1824, México se encontraba bajo los mandatos de la conatitu·--

ción espai'lola de C4diz, siendo un ordenamiento de car•cter centrali1ta y 

Monarquico, sin contener ninguna disposición que tuviera relacian con -:-. 

los conflictos de leyes. En este periddo por lograr la independencia que 

el gran MOroloa croa la primera constituci6n para el pa!1 deDOllin&d& ---

•conatitucidn de "Apatzin9an 11
, Acordada el 22 de octubre de 1814 lb el--

capitulo XVII, intitulado" lle las leyes que se han de ob1evar en la 1d-

ministraci6n de juaticia", se desprende el articulo 211, que si no tiene 

una relacidn con nuestro estudio si tiene una forma enunciativa a nuea--

tro tema, por io que creemos conveniente transcribirlot articulo 211 

"mientras que ia aoberan!a de la nación forma el cuerpo de ley•• que han 

de sustituir a las antiguas, permanecer4n estas en todo1 IU viqor, a ex-

cepci6n de los que por el presente y otros decretos anterior•• se hayan-

derogado, y de los que en adelante se deroguen. 

En esta constitucidn se reclamaba como dnico requisito a loa ex

tranjeros, para adquirir la ciudadania mexicana profesar la religión ca-



"~ ;:, 1',J íf ··~ •. ,;;.~. i : 
t6lica, respetar y someterse a las libertades de la nación. 

Al instalarse el segundo Congreso el 24 de febrero de 1822, se fi.. 
' 

jó la igualdad, en lo que toca a los derechos civiles, para todos los ha

bitantes libres del imperio sin atender a su origen. En el acta constitu-

tiva de 31 de enero de 1824, establece que es obligaci6n de la nación prg, 

teger por leyes sabias y justas los derechos del hombre como del ciudada-

no. Se admiten.as!, por primera vez, los principios de los derechos el ~-

hombre, sin atender a antecedentes pol!ticos de nacionalidad, ni de ningY. 

na otra especie. l:Ds extranjeros quedaron aqu! colocados en un plano. de -
'l 

igualdad con los propios ciudadanos del pa!s, participando por lo tanto -

de los miemos derechos cívicos que los mexicanos. 

El nacimiento de nuestra legislación, que marcaba puntos favora-~ 

bles para nuestro propio prestigio, no fué tomada en cuenta debi.do al cu~ 

so que tom6 nuestra política local. Fué necesario declarar subsistente la 

vigencia de la legilaci6n espaí'lola, lo que perduró hasta después de la R!L 

forma. 

Aunque, las siete leyes Constitucionales de 29 de diciembre de -~»:-

18361 las Bases Org,nicas del 12 de junio de 1843, la Constitución de 57-

el Estatuto Provisional del Imperio, de 10 de abril de 1865, establecian, 

todos ellos, el reconocimiento de los derechos del hombre para todos los-

habitantes, muy a pesar de lo anterior en materia de Derecho Internacio--

nal Privado, se seguia manifestandose, la falta de interes por nuestros -

legisladores en reglamentar en esta materia en los principios fundamenta-

les y q~e a su vez tuvieran aplicación satisfactoria en los problemas de-

conflictos de leyes. Siguió vigente la legislación espaftola ejerciendo --

una autoridad fundamental. 
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La. ley 32, titulo 2, Partida Tercera, consagraba infinidad de c~ 

p!tulos. En esta ley se onsidera competente para conocer los asuntos de

una persona, al juez del lugar en que aquélla hab!a nacido, relativamen

te de acuerdo con la proponderancia de la ley Nacional, a causa del lu-

gar del nacimiento. 

Posteriormente ae le sustituyó, por estar más·de acuerdo con la

práctica social, por el fuero del domicilio, 

En materia de muebles, la Ley 32, titulo 2-Partida III, admit!a- _: 

el fuero rei sitae, asimilándolo con la ley personal del presunto propi~ 

tario, no era otro principio que el de regla de los estatutos. 

La materia relativa a los inmuebles se regían por las leyes del

lugar en que se encontraban y por los tribunales también de ese lugar. 

Por lo que se refer!a a obligaciones reg!a el fuero del lugar en 

que debiera cumplirse la obligación. 

En sucesiones se empleo la ley personal del testador. 

En el Derecho Procesal dominó el principio de la disposición del 

lugar (l.ous regit actum). lo mismo fué para los delitos. 

Siendo estos los principios del Derecho Internacional ~ivado, -

que consagraron la legislación y la jur!sprudencia espanola, aplicandose 

lo mismo para Espana que para sus colonias, ellos rigieron en México ha~ 

ta empezar el 4ltimo tercio del siglo XIX. 
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SISTEMA DEL COOIGO CIVIL DE 1870 

. El Código Civil de 1870, tiene su origen, en··el decreto de 8 de'

dicie:nbre de 1870, siendo promulgado el l3 de diéiembre de· 1870 y entró-'!., 

en vigor el lo. de marzo de 1871. 

El ·Código de 1870, es por una parte la consagración de los prin'ª· 

cipios de la-escuela estatutaria francesa del siglo XVIII variada con la 

sustitución de la ley nacional en vez de la ley del domicilio siguiendo-

la corriente legislativa de la época iniciada en el Código de Napoleón y 

recibiendo· por otra parte una influencia muy marcada por parte del pro •. , 

yecto de Código de Garc!a Goyena. {66) 

, , El Código de 70, de manera notable sigue la doctrina de Bouhier 

cohsd.stente en la expresión de las "formalidades internas" esto es cuan_ 

do hac~ referente que en los testamentos de mexicanós ¡puedan regirse ¡X>r 

l,y,.y,.U.bremente elija el testador cuando se refiere a bienes muebles, --

y; en lo que toca a los bienes inmuebles es de tendencia territorál. dejan, 

do al testador la posibilidad de atenderse a la ley que fuera más ,favors_ 

¡ble a· su intención. 

'.El Código de 70, en su artículo 14, establece que "Los bienes i!l 

muebles sitos en el Distrito Federal y en la California regiran las· le···· 

yes mexicanas , aunque sean poseídas por extranjeros (67) • 

Es evident~ igualmeente que en.lo que respecta al mencionado ar-

t!culo 14 adopta los principios del Codigo Italiano, que no es otra cosa 

que la teor!a estatutaria. Así el Código Italiano contenia "Los bienes -

(66) Gaxiola, R. Jorge, Apuntes tomados del curso de Derecho Internacio
nal Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional -
Autónoma de México. 

{67) Articulo 15 del Código Civil de 1870. 
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inmuebles ytan sujetos a las leyes del País en que radican" 1 por otro -

lado la teoria Italiana expresa, que los bienes muebles e inmuebles se -

rigen por la ley Nacional de aquel a quien Pertenecen. 

El legislador de 70 se le olvido reglamentar que ley deberla ---

aplicarse para los bienes muebles, al no considerarlo en ninguno de sus-

articulos. El c6digo Italiano contenía "IDs bienes muebles estan sometí-

dos a las leyes de la nación del propietario, salvo lo dispuesto en con. 
, 

trario en la legislacion del país en el cual se encuentran aquellos "• 

La i4ea de la adopción de la ley mis favorable lo encontramos --

cuando se refiere a la forma.externa de los contratosr dejando a los me-

xic:anoa la posibilidad de adoptar las formalidades <:',;fa7-cl"·ddas por nueJL 

ordenaminto jur!dico para aquellos aetos que, celebrados en el eatranjero 

deban ejercu~a1:1e en el diatrtto o en California. Textualmente dice el 

articulo l!> lo aiquiente s "respecto de la forma o solemnidades externas -

de los contratos, testamentos y de todo instrumento pdblico, regiran las 

leye1 del pal• en que se hubiera otorgado. Sin embargo los mexicanos es--

tranjeros residentes fuera del distrito o de la·.california, quedan en 11. 

bertad para sujetarse las formas·y solemnidades prescritas por la ley m1. 

xicana, en lo• casos en que el acbo haya de tener ejecución en aquellas -

demarcaciones" (68) • 

sobre el particular existe el cr~dito ·unificado por parte de los 

tratadistas de la mate•ia que estudiamost debemos considerar que en mate· 

ria de obligacidnes existen especiales circunstancias para fijar cual es 

la ley que debe regir en el campo del derecho internacional Privado. ·• 

E~ correcto que en primer lugar tome en cuenta la Ul.bertad de las partes 

(68) Articulo 15 del Código Civil de 1870, 
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limitada de-sde luego por el derecho; pu'blico, • 

Por su parte el articulo 17 nos dice "Las obligaciones y derechos 

que nascan de los contratos o testamentos otorgados en el extranjero, --

por mexicanos del distrito y de la c~lifornia, se regiran por las dispo

sicidnes de este código en caao de que dichos actos deban cumplirse en -

las deferidas demarcaciones (69) • como se puede apreciar sigue im~ran;• 

do el principio de la ejecuci6n • 

El artículo 18 del referido Código de 70, dice "Si los contratos 

o testamentoa de que habla el artículo anterior, fueran otorgadoa por --

un extranjero, y hubieran de ejercutarse en el distrito o en la califor·-

nia, ser4 libre el otorgante para elegir la ley que haya de sujetarse la 

solemnidad interna del acto en cuanto al interes que consista en bienes-

muebles • POr lo que respecta a los raices ae observar& lo: dispuesto en-

el artículo 14 (70) • 

concuerda este artículo, en principio, en la disposición relativa 

del Código Italiano, sobre los muebles, permitiendo en ambos bienes la --

extraterritorialidad de la ley extranjera. 

El mi•mo Código de 70,, en su artículo 19, dice1 "El que funde su 

derecho en leyes extranjeras, deber& probar la existencia de fstas y que-

son aplicables al caso (71). Esto indica, como un problema inicial, que--

•a necesario reglamentar el siste~a de prueba para el derecho extranjero: 

y, adem,s, insistiremos en que la dnica limitación que habra de tomarse -

en cuenta aer& la que imponga el derecho póblico, por ser el primero en -

(69) Articulo 17, del Código Civil de 1870. 
(70) Artículo 14, del Código Civil de 1870. 
(71) Articulo 19, del Código Civil de 1870. 



sostener la aplicaci6n de la ley extranjera. ' ' ' 

El .código ·Italiano :VSlas' reglas estatutarias no pres'en'tan 'grandes 

diferencias: e.n la aplicación de esta clase de pr.oblemas: 

Ahora en lo que se reffere al Código de 70 se encuentra un e
0

le~~';l€c;'~:~ue-

vo, ·e1 derecho, p.:iblico,: que funge como regulador de la 

En su· cap!tulo · ln~tÚúiacio "De las personas el Código 

t!culo 24 establece': Tarito'los.'f.'.!exicanos como 

en el Distrito º.··.~º la californici, pueden ser 

nales ·del pa!s por la~ obliga'.cio~esi' contraídas 

jeras·, dentro o fuera de la Repúbli~a. (72) • 

Como se puede notar este 

limitación en cuanto a los nacionales y los 

imperando el principio de nacionalidad. 

El Artículo 3834 del referido Código de 70, dice: "Los testamen--

tos hechos en pa!s extranjeros produciran efectos en el Distrito y en la 

yes del pais en que se otorgaron" (73) • 

Considera el maestro Trigueros, muy acertada~ente, que ei código-

de 70, no contiene un sistema ni siquiera medianamente bueno, en cuento,-

aplicación a leyes extrañas, ya que dej6 sin regular precisamente las -

materias de mayor trascendencia no se habla sobre la manera de apreciar -

el estado y capacidad de los extranjeros en los que se ejecuten por auto~ 

ridad de Máxico, no se regulan la situación jurídica de los bienes mue--

(72) Art!culo 24 del Código Civil de 1870 
(73) Artículo 3834, C6digo civil 
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bles, no se habla de los contratos otorgados por extranjeros que hayan de 

tener ejecusi6n en México y por último se acept~ la necesaria prueba de -

la ley extrana invocada (74). 

consideramos que el C6digo de 70, durante los 14 aflos que permJ!. 

neci6 en vigor se aplicaron con deficiencia sus disposiciones, en el Der!. 

cho Internacional Privado, por lo consiguiente no dejó una sólida regla--

mentaci6n en las materias más importantes; no obstante de ésta irregula

ridad que adoleció el o6digo de 70, en materia de Derecho Internacional -

Privado, la mayoría de sus disposiciones se reproducen en el Código 1884. 

En relación a éste código· se han hecho los estudios, legislativos y de -

jurisprudencia y también una buena parte de sus disposiciones ae conser

va en el o6digo vigente. 

(74) Trigueros s. Eduardo.- Obr. Cit. Pág. 



APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVll.DO EN MEXICO 
(Algunas legislaciones de nuestro Derecho) 

1.- Las Conflictos de Leyes. 

Los Conflictos de Leyes se les ha considerado como la parte más impo:: 

tanta del Derecho Internacional Privado, en opinión de los más destacados --

Tratadis~ae de Derecho Internacional Privado. 

Los conflictos de Leyes tienen su oriqen desde el comienzo de la org~ 

nizaci6n de los grupos humanos que habitan en distintos territorios • 

... Los Pos-glosadores le vinieron ha dar una gran importancia a los con-

fl~ctos de Leyes. Bártolo y sus discipulos estudiaron todo lo relacionado --

CQn los qonflictos de leyes, en sus estudios llegaron a plantear soluciones-

favorables de las cuales algunas han tenido cavida en el Derecho Moderno. 

- .. ,_ ,Er¡,._s.u.s, estudios, Bártolo llegó a estos dos principios fundamentales 

en ~o ~eferente a conflictos de Leyes, siendo estos los siguientes: 

._!9.- Aplicación del Estatuto local a los extranjeros. 

2o.- Efectos extraterritoriales de los estatutos ( 1 ) 

Opinamos que desde estos estudios realizados por Bártolo, los conflig 

tos qe leyes tuvieron, ya su campo de limitación en cuanto a la aplicación -

del Derecho en materia de conflictos de leyes, y que estos principios cita--

dos tienen hoy en dia todavía una gran trascendencia en la materia del Oere-

cho.Internacional Privado, por ser ellos en donde los máa connotados Trata--

distas y jurisconsultos se han inspirado, en sus respectivos estudios y teo-

rias. 

En lo referente a las formalidades externas de los contratos Bártolo-

consideró, que debían regir por el estatuto local por ser el más apropiado y 

que venia a garantizar la autenticidad del contrato. En esa forma nació el -

(l) Caicedo Castilla José Joaquín, Obr. Cit. Pag. 250 
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principio de aplicaci6n Universal; "tocus reqit actum" (2) 

En los Conflictos de Leyes existen algunas teorias, que creen tener-

la raz6n en cuanto la aplicaci6n de las leyes. veamos tres de ellas. 

Teorla de la Territorialidad absoluta de la ley. Consiste en someter 

al imperio de la ley del Estado a los habitantes del· territorio: es por lo• 

que, el estado civil y la capacidad legal de los extranjeros se rigen por -

la -ley territorial. En la misma manera, lo relativo a los bienes existentes 

dentro del territorio, se ti9e por la ley territorial. (3) 

En contra de 6sta teoria se argumenta: que trae como consecuencia la 

inestabilidad en la condición juridica de las personas. Bastará que una pe! 

sona ee traslade de un pais a otro para que varia la ley aplicable a su es-

tado civil. 

Consideramos que la mensionada teoria es excesivamente personalieta-

que no puede haber en ella relaciones de carácter internacionalr trayendo -

de 6sta manera un atrazo absoluto en la convivencia de los paises, por lo -

que no se puede hablar de conflictos de leyes. 

Teor!a de la personalidad del Derecho. Significa que las leyes se h! 

cen para las personas, siguiendo las leyes para ellas en todo tiempo y en -

todo lu9ar admitiendo esta teoria tres excepciones: 1).- Las leyes locales-

de 6rden público predominan sobre la ley nacional de las personas; 2).- Las 

formalidades externas de los actos jurídicos se rigen por la ley local; 

3) .- Resulta del principio de la autonomia de la voluntad (4). 

Existe una serie de criticas contra esta teoria la.- Prefiere la so-

(2) caicedo Castilla José·Joaquín, Obr. Cit. Pág. 251 
(3) Caicodo Castilla José Joaquín, Obr. Cit. Pág. 242 
(4) Caicedo Castilla José Joaquín, Obr. Cit. pág. 266 
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berania personal a la territorial, si~ndo asi que una y otra revisten anál~ 

ga importancia 2a.- Las tras excepciones que admite relativas al 6rden P!'.á 

blico, a la forma de los actos y a la autonomía de la vomuntad, son de tal-

trascendencia que más que excepciones constituyen normas o principios gene

ralas. 

Ja.- Ea un eistema pol1tico más que jurídico. Aa1 se expresó en el • 

congreso de Montevideo y en la Conferencia Panamericana de la Habana. Otro-

argumento que se aduce contra la teoría referida, y en especial contra su -

aplicaci6n en América, es el de que si los inmigrantes europeos pudieran r! 

clamar la aplicación de sus leyes nacional••• se acabarían en cada pais con 

la unidad legislativa, quebrantando1e la misma unidad política. (S) 

Teor1a de la Territorialidad y Extraterritorialidad Combinadas. 

Bate 1i1tema ha sido conaaqrado universalmente. Y eonsiatenta en que 

si la• l.ye1 ·ae hacen para loa Estados en que son dictadas, no queriendo d! 

cir con esto que sean territoriales en su extenci6n de aplicaci6n, y que --

ciertos casos no deban aplicarse fuera del Estado o sea Extraterritorialmen 

te. (6) 

Consideramos que este sistema combinado daria un magnifico resultado 

en loe conflictos de leyes, si hubiera en los paises uniformidad en sus le-

yes, ya que darla facilidad de hacer una clasificación, de cuales leyes ti! 

nen efecto territorial y cuales efectos extraterritorial, de esta manera se 

comprenderla con facilidad, cual seria la ley aplicable. Reconocemos que en 

ésta época moderna del Derecho Internacional·erivado, loa estudiosos de la-

materia han intentado en el sistema combinado clasificaciones, sin lleqar • 

(5) Caicedo Castilla José Joaquín, Obr. Cit. Pág. 267 
(6) G. Arce Alberto, Obr. Cit. ?ág. 109 
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a tener exito completo en sus estudios. Creemos también que esto se debe a

que los Estados soberanos son independientes en su territorio, por lo tanto 

.tienen facultades, como lo establece sus respectivas leyes, en reglamentar

sus propias norroas de derecho; si esto es la realidad es casi imposible de

pensar en una verdadera clasificación en este sistema: si como ya se dijo, los 

Estados soberanos; son independientes en su reglamentación de sus leyes, 12_ 

gicamente no es posible coincidir en sus disposiciones, por lo tanto en la-." 

solución de los conflictos de Leyes en el Derecho Internacional cada Estado 

lo plantea como mejor convega a sus intereses territoriales. 

El sistema de la territorialidad absoluta, es el qué sigue la consti 

tución política y las leyes Mexicanas, sin llevarlo en una forma estricta en 

la práctica • 

La tesis de la incorporación, planteada en los apuntes de Derecho I,!l. 

ternacional Privado de la cátedra impartida por el destacado Maestro Jorge

Gaxiola, viene a darnos una base general en la solución de los conflictos -

de Leyes; dicha tesis consiste en lo siguiente: "hay casos en que la incor

poración de la norma no es suficiente y en estos casos es cuando es necesa

rio no incorporar la norma general, sino la norma concreta, que también fo~ 

ma parte del derecho extranjero y viene en calidad de norma concreta a for

mar parte del Derecho Mexicano. La norma jurídica general, resuelve el pro

blema totalmente, siempre que a través de esa incorporación resolva11X>s ade

cuadamente la realización en el territorio: pero cuando tratarnos de hacer -

una relación creada fuera del territorio tene11X>s que incorporar necesaria-

mente la norma concreta tal como ha surgido en el Derecho extrafio, por reali 

zación de la hipÓtesis de la propia norma y esa norma concreta vendrá a ser 

el derecho nuestro, pero ya con el efecto concreto de haber atribuido dere-
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chos y obligaciones a un individuo determinado (7). 

El Derecho tieneV'igencia en su propio territorio, para que tenga vá, 

gencill fuera 1 es preciso que el otrc- derecho territorial lo haga suyo,- lo -

incorpore, haciendose la incorporación por una delegación de fuente consis-

tente en que un Estado hace normas propias a las demandas de un poder legi§. 

lativo extrano. Esta incorporación se realiza en el momento en que se veri-

fica la hipÓtisis de la norma de incorporación, aumentando las leyes del --

país incorporante con una ley más, una ley extrana, teniendo todas las ca--

rac'tedsticas de la propia ley del país incorporante (B). 

El maestro Gaxiola plantea el problema en cuanto, si la norma extran 

jera puede aplicarse constitucionalmente en México. Al respecto considera -

que' el· artículo 14 y 16 de la constitución tiene dos exigencias consistien-

do la primera: "que la disposición conforme a la cual juzgó el juez debe t!i!, 

ner' el 'carácter de Ley " y la segunda: "La previa promulgación de esa mis-

má Ley" r La ley extranjera, por hipotesis, no está dictada por el elgisla--

dor ni con autoridad al hecho, ni con posterioridad al mismo, no está pro-~ 

mulgada en México la condena fundada en una ley extranjera puede recurrirse 

en amparo por violación a la norma constitucional (9) 

Estamos de acuerdo con lo anteriormente expuesto, por que tratandose 

'de conflictos de Leyes, que tengan el carácter internacional, cada soberano 

es independiente en su territorio, de darse sus reglas propias en la solu--

ción de conflictos de Leyes. 

(7) Gaxiola, Rl Jorge, apuntes tomados en la cátedra del curso de Derecho -
Internacional Privado en la Facultad de Derecho. 

(B) Gaxiola, R. Jorge Apuntes citados. 
(9) Gaxiola, R. Jorge Apuntes citados. 
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2.- ARTICULO 121 CONSTITUCIONP.L.-

CreeJIV:>s necesario para realizar la investigación del artículo 121, r!! 

111itirnos a la máxima ley fundamental de los Estados Unido• de Norteamerica,

que es en donde tuvo su origen y que sirvió de llYJdelo para la elaboración de 

las diversas disposiciones establecidas en nuestros ordenamientos constitu--

cionsles que estubieron en vigor en el pasado siglo, y que posteriormente P!. 

só a la actual constitución de 1917 en vigor. 

En efecto la Conatitución de los Estados Unidos de Norteamerica, en -

1u artículo IV 1ección Primera dice: "Sedará entera fé y crédito en los Est!!. 

dos a las leyes, setos, registros y procedimiento~ judiciales de loa demás -

quedando facultado el Congreso para disponer de leyes generales la manera en 

,que deberán probarae y loa efectos que deban surtir (10) 

La anterior disposición es la fuente en que se basaron los constitu-

yenta1 Mexicanos para elaborar las disposiciones que habrian más tarde apar!! 

cer en nu11tra1 Con1tituciones. 

Si 101 constituyentes han copiado el ordenamiento Norteamericano no -
, I . 

ea en razon de una mera copia caprichosa y servil, sino por el con~rario, r!, 

zones de superioridad han intervenido, en el desenvolvimiento del país. Es -

decir que el legislador al saber que el país se organizaría en una RepÚblica 

Federal, formada por Estados libres y soberanos y que a tal organización re-

queria una norma de la del tipo de la Norteamericana. 

Es en la constitución de 1824, en donde tiene cavidad el mensionado -

ord~namiento, como se desprende de la serie de proyectos que fueron present~ 

do1 por el constituyente de la época, bajo el rubro "Del poder Judicial" en-

(10) Gambas José M. "Leyes constitucionales de México durante el siglo XIX -
(1901) 



100 

su sección 111 denominada· "Reglas Generales de administración de justicia a

que deberan acol!Qdarse los Estados de la Federación".' así aparece el artícg 

lo 133 que a la letra dicei "En todos los Estados de la Federación", sé 

prestará entera fé y crédito a los actos, registros y procedimientos de los 

jueces de 101 otros. El congreso General unifornará las leyes según las que 

deberan probarse dichos actos, Registros y Procedimientos". 

El anterior proyecto se discuti& en su "Sección VII" intitulada "Re

glas Generales de Administración de justicia que deberán acom:>darse los Es

tados de la Federación", es cuando aparece el artíoulo 141 qQe a la letra -

dispone. "En cada uno de los Estados de la Federación se preatará fe y cré

dito a 101 actos, Registros y Procedimientos de los jueces y damás autorid!. 

des de los otros Estados. El congreso General uniformará las leyes seqún -

las que deberán probarse dichos actos, Reqistros y procedimientos". 

Como quedó redactado en ésta ultima sección es así como pasó a la -

constitución Mexicana de cuatro de octubre de 1024. 

Con lo anteriormente expuesto nos lleva a comprender que la constit~ 

ción de 1824, conserva el pensamiento y que le vino ha servir de fuente de

inspiración. 

Bajo la denominación de "los Estados de la Federación", en el artíc~ 

lo 115 de la constitución Mexicana de 1957, nuestro mensionado ordenamiento 

usa 101 terminos casi laterales del precepto Norteamericano, cuando dice: -

En cada Estado de la Federación se dará entera fé y·crédito a 101 actos Pú

blicos, Registros y Procedimientos judiciales de todos los otros, El congr~ 

so puede por medio de leyes Generales, prescribir la manera de probar dichos

actos, Registros y Procedimientos Judiciales y el efecto de ellos". 

Se puede apreciar que el contenido de las dos disposiciones es muy -

semejante. 
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La constitución de 1057, en su artículo 115, fué sujeto a discusión

por los integrantes de la comisión Dictaminadora, y posteriormente aprobada 

por unanimidad de votos, que ascendió a un total de 79, teniendo dicha sec

ción verificativo el día ll de noviembre del año 1856 (ll). 

Después que se ha realizado el estudio de los cambios sufridos de -

nuestro precepto constitucional a partir de la Constitución Norteamericana

que es la fuente esencial, nos parece oportuno resumir brevemente los esfue~ 

zos desarrollados por los Constituyentes que intervinieron en el transcurso 

de nuestra historia legislativa. 

Efectivamente, como se ha venido examinando, es hasta el año 1916, -

en que el Últiiro poder constituyente, formula el proyecto de constitución -

haciendo una transformación con referencia al ordenamiento constituciónal -

antes referido. 

Conservando en su primera parte, el ordenamiento constitucional Nort!_ 

americano. 

Con los antecedentes anteriores el constit~yente Mexicano aprueba el 

artículo 121 de la constitución de 1917, que transcribiendolo en forma lit~ 

ral dice. "En cada Estado de la Federación se dará entera fé y crédito a -

los actos Públicos, Registros y Procedimientos Judiciales de todos los otros. 

El congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera 

de probar dichos actos, Registros y Procedimientos, y el efecto de ellos, -·. 

aujetandose a las bases siguientes: 

I.- Las leyes de un estado solo tendran efecto en su propio territo

rio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él: 

(lll Zarco Francisco "Historia del constituyente" Pág. 349 toro IV 
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,, 1 II.,,LOs bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar

-·~ª su ubicación; 

III.- Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado so

bre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo ten-.

drán fuerza ejecutiva en éste cuando así lo dispongan sus propias leyes. -

Las sentencias sobre derechos personales sólo seran ejecutadas en otro Est!, 

do cuando la persona condenada se haya sometido expresamente, o por razón -

de domicilio, a la justicia que las pronuncio y siempre que haya sido cita-

. do P.e.r,~.onalmE!nte para ocurrir al juicio • 

._IV.,- !;os actos del Estado civil ajustados a las leyes ,de ~~ .. E.~~.ª~do.:--

., 1 • ::: , , : V.-_ :Lºs ti tu los profesionales expedidos por las autoridades de un--

Estado, con sujeción a sus leyes serán respetados en los otros. 

·: .~¡ ._ • ._con}~ .e.KP,Osición que hace· el nuevo texto constitucional vigente vig_ 

.: ne " ,c,omplet;ai; el campo que corresponde al Derecho Constitucional Mex.icano

.y po,r .lo .t!'lnto da bases concretas en lo que toca al derecho Internacional -

Priva"º·· 

i;os principios contenidos en las cuatro primeras fracciones dan un -

.reflejo de ciertas doctrinas de Derecho Internacional Privado, fundamental

mente de.carácter territorial o internista, con lo anterior las corrientes

internacionalistas varian no obstante la influencia que tuvieron en los au

tores mexicanos del.siglo XIX. 

Con la redacción del articulo 121 constitucional viene a dar las ba-

ses, obligando a las autoridades judiciales tanto federales col'OCl locales. 

Desde la aprobación del artículo 121 de la constitución de 1917, no

se ha presentado por parte del legislador o por el ejecutivo algún proyecto 

de cambiar el contenido de dicho proyecto. 
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El eminente jurista Mexicano Eduardo Trigueros Sarabia presentó un -

proyecto de ley r99lamentaria del artículo 121 constitucional. El referido

·jurista realizó un estudio especial conteniendo los fundamentos doctrina- -

rios y jurídicos dentro del campo del Derecho Internacional Privado. Pero -

lamentablemente dicho proyecto ha quedado en el más profundo olvido. 

CreelllQa conveniente de hacer un breve analisis crítico del contenido 

del artículo 121 constitucional vigente. 

Si CClllO ae establece existiera en realidad una uniformidad en loa E!. 

tadoa qui integran la República Mexicana, o sea que todas laa entidades le

gialativaa legislaran en las diferentes materias con igualdas de criterio -

e1 seguro que no 1ur9irian conflictos de leyes, pero como esa uniformidad -

eatá muy lejos de ser, es la razón por lo que se prestan conflictos legisl!. 

tivoa que vienen hacer materia de discusión. 

Ve1mo1 el párrafo primero del ard:culo 121 constitucional, este dice 

"a cada l!lstado de la Federación, la obligación de dar entera fl y crédito a 

los acto1 publicas, Registros y Procedimientos judiciales de todos los otros 

"Esto ae refiere solamente para los Estados de la Federación la imposición, 

ya que tratandose de naciones soberanas dicha obligación no existe, solamen 

te que la• naciones lo acepten voluntariamente, bajo el acuerdo de Tratados 

Internacionales, o por que lo expresen en forlllill eXPQntanea en sus leyes. -

En combio para los Estados de la Federación es una obligación impositiva -

por el poder constituyente. 

"En lo que se refiere a la parte final del rnensionado precepto cuan

do dice "El congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá 

lamanera de probar dichos actos, Registros y procedimientos, y el efecto de 

ellos, sujetándose a las bases siguientes". 

Consideramos que lo anterior, es una facultad concurrente de la nor-
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ina· ya que lo mismo puede ejercitarla el leq"islador Federal que el leq'isla

. dor Local, sin que se violen ninguna soberanía. 

A nuestro ~do de ver si el precepto constitucional se reglamentará

y así lo dispusiera en su contenido, traería un resultado más técnico y su-

resultado seria más eficaz, y teniendo un carácter Federal sería obligato-

rio para todos los Estados de la RepÚbl~ca, puesto que sería la propia con~ 

titución en su artículo 121 que impondría su criterio y se evitaria la con-

curreneia de tacultades. 

En el inciso I- nos dice "las leyes de un Estado solo tendran efecto 

en su propio territorio y por consiguiente, no podran ser obligatorias fue-

ra de él". 

Se desprende que de acuerdo con la autonomía de loa Estados, en que

pueden darse por si mismos la ley, sin aceptar la sumisión de otros Estados 

a laa norma1 expedidas. Con1ideramos que el precepto no hay tlll• éntenderlo

en loa termines que e1tá redactado, sino que el constituyente lo que quiso-

indicar, es que la1 leyes dictadas por su propio imperio no'tienen eficacia 

fuera de su soberanía, por mandato de sus propias leyesr la aceptación de -

una norma extrana puede ocurrir, siempre que la obliqación de la norma no -

viole su propio Órden público. 

El inc:iso II.- que a la letra dice "Los bienes muebles e inmuebles -

se regiran por la ley de su ubicación. 

El principio a que se contrae este inciso II, tuvo su origen y acep-

tación universal en los sistemas Estatutarios que adoptaron el máximo prin-

eipio Universalista : "Lex Rei sitae". Que quiere decir: "Los bienes se ri-

gen por la ley del lugar de su ubicación". 

Por io que la ley del lugar regula tanto a los bienes muebles corno -

a los inmueblesi sin tomar en cuenta el principio de que los bienes muebles 

¡ 
·~· 

\ 
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siguen a la persona". o sea que se aplica a los mismos el estatuto personal 

de su dueilo, que puede estar consagrado por la ley del c'bmicil.io del propie

·tario o de la nacionalidad del misl'IV). 

El inciso III .- se encuentra formulado de la manera siguiente "Las -

sentencias pronunciadas por los Tribunales de un Estado sobre los derechos

reales o bienes muebles ubicados en otro Estado, solo tendran fuerza ejecu

toria en este cuando así lo dispongan sus propias leyes. Las sentencias so

bre derechos solo seran ejecutadas en otro Estado cua~do la persona canden! 

da se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia -

que las pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir 

al juicio". 

Con el enunciado anterior, en esa forma transcrita harian imposible

el funcionamiento del reqimen Federal. La interpretación que se da parece -

ser que las disposiciones del mencionado inciso que estamos analizando se -

esta elevando al rango de norma de Derecho Internacional, está bien que en

el campo del Derecho Internacional as! sea que las sentencias dictada por -

los Tribunales de uno de ellos no t~nga fuerza ejecutoria en las demás na-

clones a no ser que éstas estuvieran de acuerdo; pero tratandose de entida

des federativas, no tiene base razonable para que la constitución las cona! 

dere como estados soberanos Internacionales, otorgandoles el derecho de no

acatar sentencias de otros Estados de la Federación, cuando se trate de de

rechos reales o bienes inmuebles, o cuando versaren sobre derechos persona

les. Cuando los casos de contradicción han ocurrido, estas se han resuelto

de acuerdo con la aplicación de las facultades concurrentes, o utilizando -

la teoría de las lagunas de la ley, por carecer de falta de reqlamentación

o conforme a los principios generales del derecho. En consecuencia los fa-

llos pronunciados por los Tribunales de un Estado, si pueden ejecutarse en-
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' otro, cuando afecten derechos reales o bienes inmuebles ubicados en és':e ÚJ:. 

tboo. 

El inciso IV enuncia lo siguiente: "Los actos del :!:atado Civil ajus

tados a las layes de un "Estado tendran validez en los otros". 

con la presente redacción considera1t0s que existe el problema en - -

cuanto, lQuien o que autoridad es la <i\'.ª resuelve, cuando un acto del Esta

do civil está ajustado a las leyes de un Estado? ¿Que autoridad tiene comp.!! 

tencia para determinar cuándo un acto civil se ha realizado conforme a los-

principios de una ley extrana? 

En efecto, encontramos consaqrado a los Estados de la Federación, el 

principio del Derecho Internacional Privado, segÚn el cuál el Estatuto per

sonal de loa individuos es independiente por razón de cambios de luqar y se 

riqe por la ley del Estado, donde se efectuó el acto del Estado civil, como 

podemos, ver, referente a ll\lltrimonio, divorsio, Filiación leqítima, adop-.-

ción tutela, etc. acompaftan el individuo donde quiera que va-y11, Yll sea que-

varie la leqislación de uno a otro, solamente el caso sería contrario cuan-

do 1e tuviese que aplicar la ley del domicilio. 

Siendo la finalidad del titado Mexicano en aplicar la ley favorable-

mente a toda la co!llllnidad que inteqra su territorio, y que al asumir la fo!'., 

ma de República Federal, de acuerdo con su Órden con1titucional que ha con!. 

truido un si.stema jur!dico capaz y eficiente para preveer dando solución a

todos loa problemas. Lo que viene a tener una justificación el art!culo 121 

constitucional en su fracción IV, al ser su· objeto y finalidad es resolver-

los diversos conflictos de leyes, da loa más complejos y dificiles que pre-· 

senta el derecho en sus diversos rall\lls, que trae aplicación con las perso--

nas, los bienes, los derechos que les concierne a todos los habitantes que

forman la República Mexicana. 

-···"· - ~ - - . - -



Por Último el inciso V dice: "Los titulos profesionales expedidos por 

las au~oridades de un Estado. con sujeción a sus leyes, seran respetados en

las otras_. De la simple lectura de este precepto se puede comprender facil

mente su contenido. Pero tratandose del ámbito del Derecho Internacional Pri 

vado y especialmente en nuestro derecho Mexicano son otros los problemas que 

presenta, 

Efectivamente siendo tan clara su redacción no provoca ningún conlic

to interestatal. Por la falta de reglamentación del mensionado inciso V sur-

9io un grave problema, por que tanto nacionales como extranjeros, se dedica

rón al ejercicio de las profesiones de todo tipo en forma desenfrenada que -

cauaó 111\lY qraves perjuicios a la sociedad. POr lo que los ataques se endere

zaron en contra de l• fracción v. Alqunos argumentaban que la materia de es

te precepto V no correspondía a la naturaleza Jurídica del tema propio del -

artículo 121 conatitucional, sino que le correspondía a los artículos lo. y-

4o •. conatitucionales, por lo que la crítica desde este punto de vista estaba 

fundada. 

cón:i el Estado Mexicano consideró que las crítica• no estaban mal fun 

dadas, se interesó en enfrentarse al problema y tratar de llenar esa la9una

de 111 ley1 que debería reglamentar la forma que hiciera posible el ejercicio 

de 111s profesiones en la República Mexicana o en el extranjero, y así la so

ciedad quedará garantizada en el profesionalismo, permitiendo de ese lll)do -

una vida nás tranquila en la convivencia social. 

Es por lo que en el ano de 1942, en el Diario Oficial de la Federa- -

ción de 23 de enero del referido ano, (12) fué promulgada la nueva ley orgá

nica de la Educación Pública, más tarde en el ano de 1945 con fecha 6 de en~ 

ro ee publicó en el Diario Oficial la Ley Órganica de la Universidad Nacional 

(12) Diario Oficial de la Federacion. 
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Autónomll de México. Es en estos dos ordenamientos en que se encuentran det! 

llados, los requisitos concernientes a la Educación Pública Nacional en to

dos sus 9rados1 y en lo que se refiere a la Educación Normal y Universita-

ria. En ambos ordenamientos se encuentran provistos los numerosos casos prg_ 

pios del ejercicio Profesional, tanto en el Distrito Federal, como en los -

Eatados de la Federación, así también loa requisitos que deben ser llenados, 

para que la• autoridades lea reconozcan v1lidez. 

El contido del artículo de eate precepto se desprende que ea una not 

ma d~tica de Oerecho Intern1cional ~rivado y• que seftala loa principioa.-

a~br• loa cualea laa leqialatur1s localea deben leqialar, más no dicta l••

norma1 expecific••· 
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3,- ESTADO Y CAPACIDAD DE Ll\S PERSONAS. 

consideramos que las dos nociones, Estado y capacidad de las perso-

nae tienen un vinculo que los liga devido a que la capacidad, en gran parte 

depende del Estado y viceversa el Estado depende de la capacidad. Así por -

ejemplo la capacidad de una persona será de acuerdo con la ley mayor o me--

nor de edad, si se trata de ejercitar uno de los múltiple• derechos que la-

ley lea concede a las personas, y que para ejercitarlos se necesita ser ma-

yor de edad, •• cuando aparece el Estado de la persona, donde puede actuar

sin ninqún impedimento de acuerdo con su estado. 

Nos parece que si ambas nociones actuan conjuntamente no quiere de--

cir que siempre puedan hacerlo en la misma forma, teóricamente si podría la 

capacidad o el Estado someterse a una ley distinta. 

Beamoa algunas definiciones de Estado propuestas por etninente1 trlt!, 

diata1. 

Según Miaja, el Estado puede definirse como la cualidad jurídica de-

la pereona por su especial situación en la organización jurídica, y que co-

mo tal garantiza au capacidad de obrar y el ambito propio de su poder y P8!. 

sonalidad (13). 

Por su parte el tratadista Frances J.P. Niboyet, de una definición -

de Estado, siendo la siguiente: El Estado de una persona se compone del con. 

junto de sus calidades jur!dicas Está constituído por un cierto número de -

hechos, entre loa que figuran coll'D principales el nacimiento, la edad, la -

mancipación la interdicción, el matrimonio, el divorcio la se~ración de --

cuerpos, la filiación y la patria podestad. (14) 

(13) Miaja de la Muela Adolfo.- Obr •• Cit. Tomo II Pág. 172 
(14) Niboyet J.P. Obr. Cit. Pág. 550 y 551. 
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Considera!OC)s que las dos definiciones coinciden en lo más esencial, -

la primera de ellas considera el Estado como "La cualidad furídica de la pe¡_ 

sona por su especial situación en la organización jurídica", y la sequnda·el 

decir que "El Estado de una persona se compone del conjunto de sus calidades, 

jurídicas, como el nacimiento, la edad etc. no esta diciendo nada nuevo, si~ 

no su contenido es identico a la primera definición. 

Dejemos por un 110mento el Estado de la persona y hablem::>s en forma --

breve de la capacidad. 

Capacidad. En su sentido más amplio y difundido. Es la facultad de --

ser titular de derechos y obligaciones. Dicho concepto en sentido genérico -

se identifica con lo que la doctrina ha denominado "Capacidad de Goce" Como

ha ·-~~crito Bonecasse (15). 
•'. .. 

"La capacidad de Goce" es la actitud de una persona para participar -

'~n la vida jurídica por si mismo o' por medio de un representante figurado -

en una situación jurídica o en una relación de derecho, para veneficiarse -

~on las ventajas o soportar las cargas inherentes a dicha situación o rela--

Entendida de esta manera la capacidad de goce, tiene en el fondo una-

identica noción de personalidad, encontrandose ambas nociones indisolubleme.11 

te unidas, de tal manera que cuando existe la capacidad de goce existe naces!_ 

riamente la personalidad y viceversa (16). 

Los dos conceptos que hemos venido tratando, considerall'Os que si es -

conveniente analizarlos conjuntamente, por su· facil comprensión y por que ya 

es una norma establecida por todos los Estados en tratar ambas nociones con-· 

juntamente. 

(15) Elementos de Derecho Civil,-Traducción de José M. Cajica.-euebla, México 
1945-pág. 377 

(16) Margadant. Floris.- Guillermo- Derecho Privado Romano, ?ág. 127. 



¡ 

1 

1 

1 
i 
1 

1 

1 
l 
1 

1 

J' 
' 
1 
\ 
i 
¡ 

1 

lll 

Veamos ahora los códigos civiles que regian antes del que está en vi-

·gor actualmente. 

En el cÓdi90 de 1970 y el de 1904, consagraban la doctrina estatuta--

ria en lo que refiere a capacidad y Estado Civil, así en el artículo 12 de • 

los dos antiguos ordenamientos disponian. 

Las leyes concernientes al Estado y Capacidad de las personas son - -

obligatorias para los roexicanos del Distrito Federal y Territorios de la Ba-

ja California, aún cuando residan en el extranjero, respecto de los actos --

que deban ejercitarse en todo o en parte en las mencionadas demarcaciones. -

(17) 

Posteriormente el legislador del CÓdigo de 1928, pretendió completar

la teoría de los estatutos, que los cÓdigos de 1070 y 1804 habian desarroll!, 

do, reconociendo que la ley personal debe regir el Estado y capacidad de las 

per1onaa ( 18 l . 

Si bién es cierto que en la exposición de motivos del CÓdi90 Vigente

tuvo au interpretación como ley personal del Domicilio o la nacionalidad de-

los individuos. La Secretaría de realciones intervino a modificar y que pos

teriormente tuvo su aprobación en la cámara legislativa, teniendo lugar la -

omisión de la exposición de motivos. El Art. 12 código Civil de 1929, redas 

t1do de la ll'lllnera siguiente: "Las leyes mexicanas, incluyendo las que se re-

fieran al estado y capacidad de las personas, se aplican a todos loa habitan 

tea de la República, va sean nacionales o extranjeros, estén domiciliados en 

ella o sean transeúntes. 

(17) Art. 12 cod. Civil de 1884. 
(18) Siqueiros José Luis.- Sintesis del Derecho lnt. Priv. Tomo Il. 
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Dentrp la rígida aplicación que hace mensió~ el artículo 12 en vi- -

qor, estan excluidas las disposiciones de los ordenamientos estatales en !!'!. 

teria de Estado y capacidad, al menos as! parecen confirmarlo algunos de 

los Estados de la República y que una minoría remite a las leyes federales

en materia de Estado y capacidad de extranjeros. 

Efectivamente los códigos civiles vigentes de la República entre e-

llos el de Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Guanajuato, continuan el cr!. 

terio del estatuto personal del CÓdiqo 1884, al considerar obligatorias las 

leyes de sus respectivas entidades para los ciudadanos de ellas, aún cuando 

recidan fuera del Estado. 

Por otra parte los CÓdiqos civiles vigentes en los Estados de, camp,t 

che, Colima, Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Sonora, establecen que las leyes -

de los re1pectivos Estados, incluyendo las que se refieren a la capacidad y 

Eetado Civil de las personas, se aplicarán a todos 101 habitantes de la mi.!. 

ma entidad federativa, pero que tratandose de extranjeros, se tendrán en 

cuenta las disposiciones de las leyes federales sobre la materia. 

Los demás cÓdi9os civiles de la República hacen una adaptación loca

lista ·del criterio territorial establecido por el CÓdigo federal, variando

sólo el concepto d·e "las leyes Mexicanas" por "Las leyes del E1tado". 

Se considera que en la práctica, todas las entidades e incluyendo a

los del primer qrupo,si se trata de actos relativos al estado civil de ex-

tranjeros habitantes de sus entidades, a?i1can la legislación local sólo en 

los casos relativos a la capacidad" la estan vedados o restringidos por la

constitución, y en este caso se aplican las leyes federales (19). 

(19) Siqueiros José Luis.- Obr. Cit. Pág. 650. 
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Por otra parte consideramos que si existe una ley reglamentaria que

es la de nacionalidad y naturalización en la cual impone una facultad exclJ! 

·siva a la ley federal en lo referente a los derechos civiles de que gosan -

los ~xtranjeros en México, es conveniente entonces que las entidades feder!_ 

tivas no incluyan en sus cÓdi~os respectivos está forma de regular el esta

do civil de los extranjeros, ya que el mandato del artículo 50 de la mensi~ 

nada ley expresamente dice " sólo la Ley Federal puede modificar y restrin

gir los derechos civiles de que gozan los extranjeros¡ en consecuencia, es

ta ley y las disposiciones de los CÓdigos Civil de Procedimientos Civiles -

del Distrito Federal sobre esta materia, tienen el carácter de federales y

serán obligatorias en toda la Unión. 

Acatando la referida ley, sólo es conveniente que aclaremos que los

derechos civiles de que gozan los extranjeros en el país no es otra cosa -

que el mismo derecho que en igualdad de circunstancia la ley les brinda a -

los nacionales como son: el derecho de poder adquirir propiedades, testar.

de domiciliarse en el país etc. y en lo referente a ·au·estádo.cívil·los·ex

tranjeros·en la misma medida que. el mexicano tienen derecho de contraer ma

trimonio, de adoptar etc. Si ya esos derechos anotados a los extranjeros, -

se los brinda las leyes federales, por nin9Ún motivo las leyes locales po-

dran restringirlos o roc>dificarlos, desde luego que esto no quiere decir que 

las le;islaciones estatales sean incompetentes, para regir los actos refe-

rentes al estado civil de los extranjeros¡ ya que el artículo 121 de nues-

tra carta fundamental les otor9a esa facultadl ciando en su fracción IV muy 

claramente dice "Los actos del Estado Civil ajustados a las leyes de un Es

tado tendrán validez en los otros. 

Consideramos que en lo referente a Estado y Capacidad de las perso-

nas no se ha tenido un avance efectivo sino por el contrario ha sido un re-



,,¡,.SL~~mamoe en cuenta desde el Código de 1884 existía cierta toleran

por as! llamarlo y además flexibilidad entre los Estatutos personales
' 

y territorial. AÚnque el primero no se aplicaba en toda su extención, por -

lo que so diapon!a eicprosamcnte que 'todo lo que ésta relacionado con la re!!. 

lización ~e estos actos en el Distrito Federal, se regíra por las leyes del 
'' 

lugar donde se había efectuado. Al entrar en vigor el código Civil de 32 que 
J J " ¡ ¡ t • ¡ . 

es el quo nos rige, acontece una situación diferente, ya que se acepta el -

estatuto territorial, como se puede apreciar su drástica disposición en su-

artículo 121 que a la letra dice: "Las leyes Mexicanas, incluyendo las que-

se refieran al estado y Capacidad de las personas, se aplican a todos los ~ 

habitantes de la República, ya sean nacionales o extranjeros, estén domici• 

liados en ella o sean transeúntes". 

cómo se desprende de esta simple lectura nos habla de leyes mexica-

nas, y se aplicarán a todos los habitantes de la República. No se puede com 

prender de otra manera que se trata de leyes federales, por lo que tiene un 

significado amplio on au contenido, al referirse que se aplican a todos loe 

habitantes de la «opÚblica. De acuerdo con lo anterior expresión literal~-

del monoionado principio no es posible considerar la situación del extranj!! 

ro, quo por un hecho accidental tenga que posar el territorio Mexicano, si-

sabemos bien que dicho extranjero no forma parte de la población del país, -

pero el precepto que analizamos tan solo por ser transeúnte, considera que-

debo aplicarse por igual la ley. 

Por lo anteriormente expuesto consideramos que el código de 28 que -

nos rige tiono una ambigüedad que debe ser corregida por el poder legislat! 

vo, on lo quo se refiero a Estado y Capacidad de las personas; admitimos --
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que en esta matería las leyes aplicables deben tener un carácter' pérmanen

te, ya que la finalidad que se persigue es proteger a la persona en cual-

quier parte que se presente o se encuentre, es por lo que estamos de acue,t 

do que en la materia referida tenga un contenido extraterritorial. 

No podemos considerar que en el mundo moderno en que estamos vivien 

do, laa personas tengan una situación en un país y otra en otro distinto.

Por lo que consideramos, que por territorialista que sea un sistema en sus 

norma• de conflicto, deben hacerse una concesión a la extraterritorialidad • 

. ~ . ~ ' ; ; 

~ > ', • ' l 



4.- M. ~ ~ !! l !:1 Q. !! ! Q. 

Estamos de acuerdo que el matrimoniq es la institución más importan

te de todos los actos de la vida civil, ya <Ne en él, encuentra sus bases -

la sociedad, es la institución del matrimonio donde se organizan los seres-

humanos con el fin de que puedan proyectarse a la comunidad social. 

Todos los tratadistas de Derecho Internacional Privado y todas las -

leqislaciones estan de acuerdo en considerar el m11trimonio como una facul--

tad que pertenece al Derecho Natural y que es acceaible, por lo tanto para-

loa habitantes del territorio, sean nacionales o extranjeros (20), 

El destacado tratadista Francisco J. Zavala en su obra Derecho Inte¡, 

nacional Privado: considera que: Para estudiar el matrimonio en el Derecho-

Internacional, es necesario tener presente que no sólo es un contrato y co-

mo tal col'l!Unica a los cónyuges ciertos derechos recíprocos en sus bienes y 

produce obliqaciones ent.· .llloa: sino que también las causas en pro y en -

contra de terceros, porque modifica el estado privado y la capacidad de los 

consortes para sus ulteriores relaciones jur1dicas y aún el Estado politico 

y social, ya por que en la mayor parte de las naciones, es un medio de ad--

quirir la ciudadania o la mayor edad, ya porque imparte cierta autoridad 89, 

bre la familia con facultades y obligaciones de dirigir, educar, corregir.-

ali111entar a loa que ~o componen. (21) 

Estamos de acuerdo con Zavala que el matril\\:)nio, 11\:)difica el estado" 

privado y aún el estado PolÍtico¡ de acuerdo con nuestra legislación por -# 

(20) Caicedo Castilla José.- Obr. Cit. Pág. 344 
(21) zavala J. Francisco." Elementos de Derecho Int. Priv. 2a. edición.- -

Pág. 94 y 95. 

1 
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ejemplo, para adquirir la mayoria de edad se necesita tener 21 afios, pero -

por el aimple hecho de que laa personds se casen con menos de esa edad, ad

quieren la lllilyoria de edad y por lo tanto se les considera como ciudadanos

de la República y al pasar a ese estado tienen derechos y obligaciones que

lea otorga nueatras leyes. Que el ejemplo anterior sea suficiente, ya que -

existe una infinidad de normas en las cuales se requiera el requisito de e!!_ 

aami.ento para poder ejercitar un derecho o someterse a una obligación. 

Referente a la materia que esta11Ds analizando, los tratados de Mont!!_ 

video de 1889 y 1940, consagran el principio general que la capacidad se r.!. 

ge por la ley del lugar de la celebración, admitiendo varias excepciones: -

cada uno de loa Estados signatarios se reservó el derecho de desconocer el

.. trilllDnio celebrado en el territorio de otro, en el caso de que ese roatri

monio ae hable afectado por alquno de los siguientes impedimentos aprecia-

dos aec.iún la ley nacional. 

a).- Falta de edad en alCJUno de los contrayentes, riquiriendose como 

11Úni111> 15 anos c111111,>lidos en la mujer; b) parentezco en linea recta de con-

•anquinidad o afinidad, sea legítimo o ilegítimo, c) Parentesco entre herlll!. 

nos leq{tiM>a o ilegítimos: d) Haber dado muerte a uno de los cónyuges, ya

coa> autor principal, ya cOlllO cómplice, para casarse con el cónyuge sobrevi 

viente: e) La existencia de un matrim:inio no disuelto (22) 

La materia a que nos estamos refiriendo, tiene en el campo del Dere

cho Internacional Privado una bastísima reglamentación, si consideramos de

que en cada país es libre de reglamentar las reglas a que deben sujetarse -

sus nacionales para poder contraer matrimonio en el extranjero, y así mismo 

los extranjeros que contraigan matcimonio fuera de su territorio; por lo --

(22) Cástilla Caicedo José.- Obr. Cit. Pág. 344 y 345. 
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que ~~s limitaremos unicamenta a 

cho Internacional privado. 

La constitución pÓlitica de 

matrimonio en su artículo 130, que "es un contrato Civil". 

El, matrimonio que celebren los Mexicanos en el extranjero debe suje-
\ J ' 1 

tarse en cuanto al fondo a la ley nacional y encuanto a la forma a la ley -

del lu9ar en que se celebre; por lo que si·se quiere reconocer que ese ma--

trimon}o por mexicanos en el extranjero sea válido se tendrá que cumplir 

con el requisito seftalado por el código civil del Distrito y Territorios F~ 

derale~ en vi9or, que en sus artículos 51 y 161 respectivamente dicen Artf

cu}o 51.- Para .establecer el Estado Civil., adquerido por los mexicanos fu~ 

ra,de la ~epÚblica, serán bastante las constacias que los interesados pres-

tan de los actos rolaticos siempre que se registren en la oficina respecti• 

va del Distrito o de los 'l'or:ritor ios Federales. 

A.rtículo 161.- •rratandose de mexicanos que se casen en el extranjero 

dentro do tres meses de su llegada a la República se transcribirá·~ el acta -

de la celebración del matrimonio en el Registro Civil del lugar en que se dg_ 

1~icilien, los consortes. 

Si la transcripción se hace dentro de esos tres meses, sus efectos -

civileo se rotrotracran a la fecha en que se celebr6 el matrimonio: si se -

hace despu6s, s6lo producirá efectos desde el dia en que se hizo.la trans--

cripci6no 

Pro otra parte, si los matrimonios de mexicanos celebrados en el ex-

tranj ero, 110 se hayiin solemnizado ante los Representantes consulares, que - • 

nuestro país tenga acréditados en ese lugar, se rigen por el principio ·"Lo-

cus regit actum", por lo que el matrimonio celebrado por mexicanos fuera de 
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su país, con el propósito de evadir un impidimento de los que expresamente 

dispone el artículo 156 del CÓdigo Civil vigente, dicho matrimonio, esta-

·ría afectado de un vicio de nulidad; sería nulo, conv::> si se hubiera verif! 

cado en la República. 

Con respecto al tema que estarnos tratando existe el problema con1i~ 

tente en saber distinguir las condiciones de fondo y de forma. Existen paj. 

aes que solamente admiten en su legislación el llliltrimonio sacramental: a1í 

por ejemplo, el matrimonio de Mexicanos católicos solemnizado en Espana an 

te autoridad eclesiástica, no es considerado váÍido en México, ya que fal

tó el requisito de ser sancionado por la autoridad civil, cosa que, en Ea

palla no 1e admite y por otra parte la legislación Mexicana sólo admite el

matrimonio Civil, en esas condiciones ese matrimonio no se considera váli

do en México. 

LOa extranjeros que deseen celebrar matrimonio en nuestro país po-

drán hacerlo ante las autoridades mexicanas competente• ciftendo1e a las di! 

posiciones contenidad en el código Civil Vigente, en el lugar da la cela

bración (23), 

En cuanto a los bienes muebles e inmuebles adquiridos durante el 111!. 

trimonio ea la ley territorial la que ri9e Existiendo en esta materia gra

ves inconvenientes debido a que el régimen no es igual en todos loa Esta-

dos y que no existe los organismos y funcionarios requeridos por la ley f!. 

deral, por lo que es imposible su cumplimiento. 

Con respecto a este problema el distinguido tratadista Alberto G. AI. 

ce, presenta en 1u obra citada cuatro casos en lo que nos dá una idea cual 

es la forma que se adopta para una comprensión mejor. 

(23) Siqueiros José Luis.- Obr. Cit. Pág. 653. 
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'· ,,'· lo;.;. ¡;Jxtranjeros que han contraido matrimonio fuera del territorio -

'ríácional y"vienen a establecerse en la República y c~lebran capitulaciones

matrimoniales, si el contrato no 1contrar!a, el órden público, es claro que

debe observarse. 

2o.- Extranjeros que han contraido matrimonio y no celebraron ningún 

contrato y conforme a la ley que rige el matrimonio en cuanto a los bienes, 

pueden estar sujetos al régimen de sociedad legal o de comunidad de bienes. 

En el Distrito Federal y Territorios no puede reconocerse ese régimen y en

ese ca10 loa extranjeros no estarán sujetos a nunguno; pues los dos únicos

que la ley federal acepta, son el de sociedad conyugal o el de separación -

de bienes1 por lo que deben constar en las partes que los esposos celebren

antes de la celebración del matrimonio o durante él. En el Oistrito y Terr! 

torios Federales se admite cualquiera de los dos requisitos, por lo que el

matrimonio en cualquier otro lugar de la República que no admita ese pacto

el matrin.;nio no producira efectos y las adquisicones se tendrán por hechos 

por cada uno de los cónyuges separadamente. 

Jo.- Los Extranjeros que han contraido matrimonio dentro del territe, 

rio nacional, en el Distrito Federal deben presentar el convenio con rela-

ción a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio, -

siendo la presentación de ese convenio requisito indispensable para contra

erlo. Resulta que conforme a la ley federal forzosamente debe haber conve-

nio sobre bienes y forzosamente se ha de celebrar bajo el régimen de socie

dad conyugal o bajo separación de bienes. El',régimen de sociedad legal no -

se reconoce. 

4o.- Los Extranjeros que han contraido matrimonio en cualquiera de-

los Estados que componen la Federafión Mexicana. En principio, es aplicable 

como ley federal el Código Civil del Distrito Federal y Territorios, pero -
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en la práctica no todos los Estados tienen las mismas disposiciones, que ese 

CÓdigo, en que todaví'.a impera el régimen de la sociedad legal, así el l!lficial 

del Registro Civil tiene por aceptado ese régimen, si no se ha hecho conve-

nio. Entonces los bienes muebles e inmuebles que se adquieran en ese Estado, 

perteneceran a la sociedad leqal y las inscripciones en el Registro PÚblico

de la Propiedad se harán a favor de esa sociedad, por lo que establece un r~ 

gimen diferente al Distrito y Territorios (24). 

Por todo lo anteriormente expuesto consideramos que los Tribunales M.!, 

xicanos no tienen que aplicar ninguna ley extranjera en lo que se refiere a

matrimonio o divorcio. cuando se tenga que juzgar sobre nulidad o inexisten

cia, ya que la celebración del acto matrimonial está sujeta a la ley del - -

país en que ae celebró, p0r lo tanto para juzgar de la nulidad o inexisten-

cia de ese matri111Dnio o divorcio, hay que aplicar la ley de la celebración.

no ciendo así se caería en el absurdo de aplicar la ley mexicana a relacio-

nea jurídicas que nacieron en una institución distinta a la Mexicana. 

Admitimos también que la uniÓn conyugal celebrada en País extrangero

por Nacionales del mismo paí'.s debe ser válida en todos los paises, si dicha

unión no se opone el orde·orden pÚblico en que se quiera hacer valer el ma-

t:rinonio. 

''• 

(24) Arce G. Alberto.- Obre Cit. Pág. 155 y 156. 



S.- DI V.O R C I O .-

Se han adoptado cuatro sistemas, sobre la ley que debe regir el divo¡ 

cio, de estos sistemas que a continuación veremos, algunos paises tanto Eur2 

peos como Latinoamericanos los han tomado en cuenta en sus leqialaciones: e1 

tos sistemas son los siguientes: 

l.- El de la ley del lugar de la celebración del Matrimonio. 

2.- El de la ley de domicilio Conyugal. 

3.- El de la Ley Nacional da los Cónyuges y 

4.- El de la .ley Fori. 

la. Teoría, consiste en que si la capacidad para contraer matrimonio

se rige por la ley del lugar de la celebración, debe ser la misma ley que d~ 

termina s~ anulación disolución. 

2a.- Teoda.- Esta teoría es aceptada ,por la jurisprudencia norte.ame

ricana. La mensionada teoría tiene su argumento de que laa disposiciones •o

bre divorcio pertenesen más bien al derecho penal que al civil. Que un divo~ 

cio, por ejemplo, en caso de escandolo público, no es propiamente la reinvin 

'dicación de un der~cho consistente al contrato de matrimonio, sino una espe

cie de pena que la sociedad ha puesto en manos de la parte ofendida. Pueden

dar origen las causas de divorcio a un proceso penal, cono por ejemplo el -

atentado contra la v~da de uno de los cónyuges, habiendo en este caso un pr2 

cedimiento penal aparte una sanción penal propia, diferente a la civil que -

aplicaría el juez que conociera el divorcio. 

3a.- Teoría.- considera que el divorcio, más bién que en sus relacio

nes con el derecho penal y con las leyes de política aplicable a loa extran

jeros, debe ser con.siderado, por el contrario, atendiento a su propio carác-
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ter, en relación directa y principal con los derechos de familia, porque de 

hecho produce el efecto inmediato de disolver el vínculo matrimonial y deja 

·libre a los cónyuges divorciados, originando así un profundo y grave cambio 

de estado. Por esta razón, no puede depender de otra ley distinta de aque--

lla que tenga autoridad para regular el estado de las personas y el de la -

familia y laá ll'Odificaciones sustanciales que respecto del derecho interna-

cional pueden admitirse. 

4a.- Teoría.- Se aplica la ley del lugar donde se demanda el divor--

cio, la ley fori, con la consideración de que todo lo relacionado con el di 

vorcio ea de Órden público, porque afecta la organización Jurídica del Est~ 

do, el cuncepto de familia etc. (25). 

Veal'CIOa ahora en relación en la materia que estamos tratando la con--. . . ·: 

vención Internacional efectuada en el afio de 1889, en Montevid,eo, qu~ en '!.u 

artículo 13, ae •ujeta a la disolubilidad a la ley del domicilio. matri1nonial 

deropre que la causal alegada esté admitida por la ley del luga.r ~e 11! c;el!. 

bración del matrimonio. Por lo tanto, ésta viene a tener una influencia pr!. 

ponderante deade luego que al no consagrar la respectiva causa, el divorcio 

no será poaible. 

Posteriormente en el ano de 1940, se celebr6 otro Tratado aobr• el -

divorcio, en la misma ciudad de !ok>ntevideo, en dicho tratado, naci6 el art1 . . . ' -
culo 15 que textualmente dice: Se rige la disolubilidad del matrimonio por-

la ley del domicilio Conyugal, agregando "Pero su reconocimiento no ser' --

obligatorio para el estado donde el matrimonio se celebró, si la causal de-

diaoluci6n invocada fue el divorcio y las leyes locales no lo admiten como-

tal". Es decir el divorcio será válido en el País del domicilio, pero podri 

(25) caicedo Castilla José Joaqu1n.- Obr. Cit. Págs. 383-38-385 y 386. 
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desconocerse en el de la celebración: agrega el artículo, que en ningún ca

so la celebración del subsiguiente matrimonio realizado de acuerdo con las

leyes de otro Estado puede dar lugar al delito de bigamia. 

Por otra parte el CÓdigo de Derecho Internélcional Privado, regula una 

serie de requisitos para poder admitir la dieolubilidad del matrimonio, es

tos requisitos son 101 siguientes: 

a) El derecho a la separación de cuerpos, el divorcio 1e regula por

la ley del domicilio conyu9a l, pero no puede fundarse en causas anteriores

ª la adquisición del dicho domicilio si no loa autoriza con i9uale1 efectos 

la ley personal de ambos conyuqea. 

b} Cada E1tado contratante tiene el derecho de permitir o reconocer

º no el divorcio o el nuevo matrimonio de personae divorciada• en el extran 

jaro, en casos, con efectos o por cau1aa que no admita au derecho personal. 

c) Las Causas de divorcio y la separación de cuerpo• ee IOlll8tarán a

la ley del lugar en que se soliciten, siempre que en el estén domiciliados-

101 conyuge1. 

d) La ley del juez ante quien se litiga determina las con1ecuenciae

de la demanda y loe pronunciamientos de la sentencia respecto de loa cónyu

ge• y de loa'bijos. 

e) La separación de cuerpos y el divorcio, obtenido• de conformidad

con las disposicones precedentes, surten, efectos civiles, de acuerdo con -

la legislación del tribunal que loe otorgó, salvo lo contemplado en el caso 

B. 

consideramos que toda esta serie de reglas.:expuestu por el código-· 

Internacional tienen como finalidad dar una base firme y evitar la menos -

equivocación posible en el momento de declarar válido el divorcio y que ese 



125 

divorcio sea re<!onocido en· todas partes, evitando de esta manera que la.a 

personas que adquieran el divorcio legalmente no tengan ninc;¡ún obstaculo 

en sus intereses personales. 

La convención celebrada en la Haya en 1902, sobre el divorcio, en 

síntesis conlidera lo sic;¡uientea. "Para que sea posible la acción del di. 

vorcio ea necesario que la admitan la ley nacional de los cónyuges y la

ley del luqar donde ae ejercita la acción aunque sea por causa diferente" 

(26). 

Estamo1 de acuerdo con ca1i todo lo que expresa la convención de

la Haya. solamente en la parte final no lo estamos cuando dice: "!.!m!m!.

sea por causa diferentes". 

Consideramo1 que e1ta parte final no tiene precisión; podemos en

tender por cau1as diferente1, cualquier otra causalidad no admitida en -

el CÓCligo reapoectiw de loa paiaea, así por ejemplo si nuestro código -

civil del Distrito y Territori~a de la aepÚblica en au artículo 267, eny_ 

mera dieaisiete causas de divorcio, y si cualquiera de ellas se cumple -

el interesado puede invocar, ante el Tribunal competente y después de -

los requisitos del proceso, ae lleqa a obtener el divorcio. si ademía de 

numerar laa causas específicas por el menaionado artículo, dijera por -

causas diferentes, no habría una preaisión en el concepto y traería como 

consecuencias a exaqeradoa abuaoa tan sólo por eeta simple expresión. 

Pasemos¡ahora a examinar brevemente como se regula el divorcio en 

nuestro derecho Mexicano. 

Nuestro CÓdigo Civil del Distrito y Territorios Federales, en su-

(26) Caicedo castilla José Joaquín.- Obr. Cit. Pág. 390. 
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artí~ulo. 266 dic:e literalmente: "El divorcio disuelve el vinculo del rnatr!. 
~ ! . '· ,J ~.- ~.> ' ·~ 

.~ni.9 :Y .. ~eja. a los conyuges en actitud de contraer otro. En su artículo si 

g,u~~~te enumera cuales son las causas de divorcio, que pueden hacerse va-

ler pa~a la disolución del matrill'Onio. 

Los mexicanos en los Estados de la Repú~lica, para obtener su diVOI, 

cio se rigen por la ley local, ese acto de divorcio tiene validez en los -
,;· ,' 

demás Estados de la Federación, de acuerdo con la fracción IV del artículo 

, J.-?1: cops~~tucional (27). 

e_ f.~ª-. acuerdo con lo anterior los Estados son libres de reglamentar la 

materia de divorcio. Consideramos que esta libertad especificada en el or-

, ... ~~Jlª!Ufento constitucional, algunos de los Estados han caido en un exagera-.. "' .. ,,. . " . 
do liberalismo, trayendo como consecuencia un escandaloso trafico en l• d! ··- ._;_, _., . . . 

solución del matriroonio contraidos en el extranjero o en otros Estados de-
, ,_.,~ :: ~' ! r. '= ! • ' ,,· ; 

Si el artículo 12 del CÓdigo del Distrito y Territorioa de la Repú-
~. . ;J , 

blica y las disposiciones de los ordenamientos locales les estan dando la-

-~se -~egal para poder invocar el divorcio, y aunque se advierta claramente 

que se.está tratando de evadir la legislación que les ea competente. De -· 
J ..... '. 

acuerdo con lo establecido una pareja interesada en divorciarse y advierte 

que en el fuero que le corresponde en razón de su domicilio conyugal, las-, .. 
qausasle~ de divorcio no les son favorables a sus pretencionea, por lo que 

solo basta con que se transladen a otra entidad donde la legislación, ea -

más tolerante y así poder obtener la disolución de su vinculo matrimonial, 

Si en la práctica se ha llegado a exagerar está anómalia de divor--

cios creemos que ha sido que el artículo del Código Federal y la reglarnen-

(27) Are~ Alberto G, Obra Cit. Pág. 157. 

1 

!' 
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tación que de él hacen una ll'ayoria de los Estados de la República es muy-

exagerada: cuando dice refiriendose a los Estados: "las leyes locales in-

cluyendo las que se refieren al estado civil de las personas, se apliÓan-

a todos los habitantes del Estado, independientemente de su nacionalidad-

o domicilio. Por él contenido de estos ordenamientos, no es posible q1.,1e -

se sucite un conflicto de leyes, y si por otro lado tomam:>s en cuenta tam 

bién lo establecido por la fracción IV del artículo 121 constitucional, en 

el que lea otorga facultades a las entidades Federativas, cuando se refi~ 

re que 101 acto1 del estado civil ajustados a las leye1 de un Estado ten-

drán validez en 101 otros. 

Si bién ea cierto que las sentencias de divorcio dictadas por alg~ 

no1 E1tadoa de la República, donde violando los principios elementales --

del procedimiento, cuando han emplazado al demandado por medio de edictos, 

y el juicio aigue au curso en rebeldía. De lo anterior, la Suprema corte-

ha amparado los cónyuges quejosos, declarando nulas las sentencias de di-

vorcio (29). 

Consideramos que es urgente que se haga una verdadera reqlamenta--

ción del artículo 12 del CÓdogo Federal y la fracción IV del artículo 121 

Constitucional, sino queremos seguir contemplando esta clase de divorcios, 

fraudulentos, que no traen otra consecuencia que defraudar el Órden pÚbli 

co y las bases sólidas del matrimonio, considerado éste coll'O la constitu-

ción esencial de la familia, por lo que podemos decir que en esta materia 

nuestra legislación no ha tenido una evolución eficiente. 

(28) Tesis Jurisprudenciales nums. 378 y 379, visibles en jurisprudencia 
definida, 



6.- B I. E N E S 

1 

De acuerdo con el código Civil de~ Distrito y Territorios de la R!! 

pública, los bienes se clasifican e.n bienes inmuebles y bienes mueblesr -

en su artículo 750 enumera cuales son los inrnue~les y posteriormente son• 

sidera cuales son los muebles, en su artículo, 752 y siguientes. 

COl'!k) nuestro objetivo es ver esta institución su forma de aplica--

ción en el campo del Derecho Internacional Privado, nos limitaremos a ella 

haciendo una breve exposición. 

La regla general es que los bienes inmuebles están sometidos a la-

ley del lugar de la situación: (Lex rei site). 

En opinión de dos destacados tratadistas de Derecho Internacional-

Privado, Pillet y Niboyet, la regla anterior se admite unanimemente en tg, 

do• los paises y agregan que es uno de lbs pocos problemas en que la uni

formidad del derecho h, ~.dstido en los diversos pedodos de la historia. 

No obstante lo anterior, el destacado tratadista Andre1 Weiss, de-

clara que los derechos de la soberanía territorial, en los cuales se re--

qui~re basar la aplicaciÓl'lc de la "Lex rei site" a 1011 inmuebles tiene ex• 

cepoiones importantes aún para sus mismos defensores y que a las distincig, 

nes arbitrarias que hacen los partidarios de la teoría, se opone la regla 

general, única que propone y según él, .responde a todas las obligaciones: 

"Todo derecho real mueble o inmueble se rige por la ley personal de su t! 

tular, en la medida en que los permita el interes del Estado en el terri-

torio del cual se encuentra la cosa". 

La gran mayoria de los autores y casi todas las legislaciones, es

tán de acuerdo en la reg)~ consistente en que los inmuebles se rijan por-



lit ley del lugar de su situación cualquiera que"' séa la nacionalidad de su 

propieta do. 

Pillet y Niboyet, eatán de acuerdo en que la "Lex rei sitae"; de--

termina las condiciones que hay que llenar para adquirir los derechos so-

bre la11 co1u111, pero 11in que necesariamente so apliquen a esas condiciones". 

Por otra parte advierten también que el principio Internacional de los D!, 

rechos adquiridos tienen extenso campo de aplicación tratándose de los --

bienes muebles, puéa precisamente en razón de su fácil transporte, debe -

admitirse quo los derechos sobre esos bienes continúan existiendo en pro-

vecho do 11u titular. '"rodo Derecho adquirido sobre un mueble corporal, --

conforme a las disposiciones de la ley del lugar de su situación debe re,! 

petarse en el país al que se le ha transportado, hasta que un derecho di-

ferente nazca 11uqún la ley de esto país" (29). 

Considera el mi11mo autor qua la regla no será aplicable sino en el 

caso do que choque con ol Órden pÚbl ico. Sella la como ejemplo la prenda 

constituida en el extranjero, si la ley no exige que la prenda quede' en -

la po11iaió11 del acreedor, pues si los muebles lleqan a Francia en esas --

condiclone11, el derecho de prenda no existe. 

F.n 1011 juicloB en que 110 ejerciten acciones reales sobre bienes --

muebleo o semovlontes, será juez competente ol del lugar en que se hallen,. 

o 111 del domicilio del demandado, a elección del demandante (30). 

Cuando oc trata de acciones reales sobre biene11 inmuebles wserá 

juez competente el del lu•Jar en que esté sita la cosa litigosa". 

Cuando la acción l'oal se ejercita sobre varias cosas inmuebles, o-

sobro una 110111 qu1.1 tmté situada on difcrentos juríadicciones, será juez -

compettinte t'l de cualquiera do los lugares en cuya jurisdicción estén si-
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tos los bienes, a elección del dimandante. (31) 

El CÓdi90 de austamante, también se basa en .la reqla, de que los -

bienes cu'alquiera que sea su categoría, estan sometidos a la ley del lu

gar de su situación. 

De todo lo anterior pode~s concluir que la regla general que se -

puede dar, con relación a las cosas que tengan ese carácter de inmuebles, 

no sufre ninguna controvercia en razón de la aplicación de la ley, ya que 

es por unanimidad que los paises aceptan, la regla "lex rei sitae", En 

los bienes nuebles la regla anterior sufre algunas excepciones, por •U c~ 

rácteristica de movilidad que tienen esta clase de bienes. 

Pasando a ahora a nuestro derecho, podemos ver que, el CÓdiqo·ci-

vil de 1871, considera que sólo los inmuebles deben ser reqidoa por las -

leye1 mexicanas aunque sean poseídos por extranjeros. Poateriorment•.•l -

CÓdiqo de 1884, establece la misma disposición con reapecto a bienea in--

mueblea, ninguno dé los dos cÓdigos habla de bienes 'mueblea. '" .. 

El nuello CÓdiqo viqente para el Distrito y Ter.ritorio Federales,y

que debe conaiderarae oomo Federal y de aplicación en toda l• aepÚblica,

en lo que 1e refiere a derechos civiles de extranjero•• de acuerdo con.el 

11111ndato que hace el artículo SO de la Ley de Nacionalidad y Naturaliza- -

ción, dicha ley está previniendo que los irunuebles y loa muebles se reqi

rán en la República aún cuando los duenos sean extranjeros. 

Por otra parte tenemos el ordenamiento constitucional, que es ter

minante referente a los muebles o inmuebles de nacionalea en los diversos 

Estados de la República, así se advierte la fracción II del artículo 121-

conatitucional, al precisar "que los· bienes muebles e inmuebles se re9i--

(Jl) Niboyet J.P.- Obra Cit. Pá9. 735. 
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rán por la ley del lugar de su ubicación". De lo que se desprende que la -

·ley de cada Estado es ·la· competente con respecto a bienes muebles o inmue

bles. Es· así coll\O lo expresa el contenido del artículo 14 del CÓdiqo civil 

del Distrito y Territorios Federales, en concordancia con las dispoaicio-

nea de la totalidad de los ordenamientos de los Estados de la República, -

cuando expresan que los inmuebles sitos en sus demarcaciones y los bienes

mueblea que en ellos se encuentren. se reqirán por las leyes del propio cé, 

diqo, aún cuando los dueftos sean extranjeros. 

De la redacción del cÓdiqo del Distrito Federal y Territorios Fede

rales CODW) los ordenamientos, de 101 Estados, se puede apreciar que el vie

jo principio estatutario a quedado plasmado en nuestro derecho (Lex rei si 

tael. 

' · Con1idera11101 que la constitución al identificar las dos claae1 de -

bienes, ea decir 111Uebles e inmuebles, con respecto al réqimen de 1u aplic~ 

ció·n, está dando a ambos bienes el misioo sistema territorial, al conside-

rar que estos se rigen por el lugar de su ubicación. Por lo que el leqisl!. 

dor·no torro en cuenta, que los muebles pueden transpazar las frontera• del 

territorio me~icano, y que con la facilidad del comercio internacional, no 

debía darcele a esa clase de bienes una estricta territorialidad, de lo -

que adolece la fracción II del articulo 121 constitucional. Aunque tratan

dose de esta clase de bienes muebles en relación de los derechos de propi~ 

dad, eatan sujetos a la ley del lugar en que se creó la relación de dere-

cho y que ese derecho adquirido debe ser respetado en los demás Estados, -

en tanto que en el lugar en que se encuentre el mueble no sea sustituto -

por otro derecho conforme a la ley de ese lugar. Si por el contrario la -

disposición Constitucional se interpretara en una estricta territorialidad, 



132 

no podría ser posible que nuestro país tuviera un comercio internacional

efectivo, ya que los bienes muebles adquiridos en México, al llegar a otro 

país su situación jurídica sería distinta, ocasionando perjuicios a los -

titulares de esos derechos. 

En cuanto a los bienes muebles conaideranos, que debe adoptarse el 

sistema jurídico "Mobilia seguuntor Personam", dandocele a los muebles 

una aplicación más amplia, por lo que podría basarse en la ley de nacion~ 

lidad, del domicilio o simplemente se aplicaría la.ley personal, haciendo 

efectivo el sistema jurídico, loa bienes siquen a las personas en donde -

quiera que se encuentren. con la aplicación del referido sistema se ten-

dría una mal/Or seguridad en el comarcio Internacional. 



. · .. ,. 

7 .- S U C E S I O N E S .-

Las suciesiones tienen su origen en el feudadlismo, los estatuta-

rios influenciados por las ideas feudales estimaron que la propiedad te-

rritorial materia de st1cesiones debía plicarse exclusivamente la "Lex --

rie sitae". Los estatutarios clasificaron a las sucesiones coiro esta tu--

tos reales, porque se refieren a la repartición y translación de bienes-

y de esa clasificación resultaba sujetarlos a la costumbre en vigor en -

la calidad en que se encontraban colocados los inmuebles. Si el.difunto-

dejabla inmuebles,. situados en lugares con costumbres diferentes, necs1a-

riamente tenian que tantas sucesiones separadas como costumbre (32). 

En el siglo XIX, el principio de la unidad de la sucesión pre1111ls 

cio en Alemania en la doctrina y en la leqislaci6n, de lo que posterior

mente, encontró buen resultado en Italia, Francia y finalmente en 1• Con 

ferencia de la Haya. 

Es conveniente ver los diversos sistemas que existen en 11111~eria -

de sucesione• y que las leqislaciones modernas en sus sistemas. leqislat! 

vos loa han cons~qrado, sin que en ellas haya unidad en el sistema de --

aplicación. El distin9uido tratadista caicedo castilla; en su· obra de d!, 

racho Internacional Privado da a conocar tres sistemas que tienen aplic!, 

ción en las leqisl~ciones modernas. Estos sistemas son los siguientes: 

lo.- La sucesión.se rige por la ley de la situación de los bienes, 

por la lex rei sitae. Este sistema !Ue adoptado por el congreso de Mont.!. 

video, y para justificarlo se ha dicho que las disposicione~ sobre suce

siones afectan la organización política y económica del respectivo Esta-

(32) Arce Alberto c.- Obra. Cit. Pág. 182. 
e 
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do, que de la clase de organización 

mente el régimen sucasorial. 

• !:· .... H: • Hay autores que sostienen que el sistema anterior .. es inacept:able-

·lo mismo·opina caicedo Castilla. consideran que si el de cujus ha dejado 

bienes en varios Estados, se deberán seguir varios juicios, cada uno de-

ellos reqido por·una ley diferente, y coroo las disposiciones legales so-

bre sucesiones son contrarias en muchos casos, de ahí originaría numero-

sas, ·graves, e insolubles conflictos de leyes, ahora bien: el derecho I.!1 

te~nacional Privado tiene por fín principal la solución de los conflic--

tos de leyes, ·mediante la aplicación de una sola ley a las distintas re-

laciones jurídicas: por consiguiente, no es admisible la teoría; que le-

'."JOS de'eliminar los conflictos produzca otros, además de los que normal

-: .mente pueden surgir. En segundo, porque no suministra sino una solución-

.. 'parcial al 'problema ele las sucesiones, desde luego que unicamente termi-

na la ley que debe regular los bienes y nada dice de lo relativo a las -

obligaciones, a los derechos personales, a los créditos y deudas dejadas 

Poi' ··1 de cujus. 

2o.- Adoptado por el código civil Frances. y defendido por lós au-

torea estatutarios, distingue entre los muebles y los inmuebles de la sB_ 

ceéiÓn, aplicando a los primeros la ley nacional del de cujus o la del -

domicilio, y a los segundos la ley de la situación, entre este sistema -

se oponen los mismos argumentos que contra el anterior, agregandose que-

se resiente de la influencia feudal. El feudalismo reposa sobre la pro-

piedad territorial y de ahí que todo lo referente a inmuebles se consid~ 

rnse como de Órden público, y como que afecta la propia organización p0-

l!tica. De ahí que se regirán los bienes inmuebles por la "ley rei sitae~ 
o 
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Jo.~ tas sucesiones se rige por la ley personal del causante, de

manera que no hay sino un juecio, cualquiera que sea el lugar donde"\;1 -

de cujus haya dejado de existir y cualquiera que sea la naturaleza y si

tuación de los bienes. LOs partidarios de este sistema 1e dividen en dos 

grupos. Unos dicen que por ley personal debe entenderse la del domicilio, 

Esta teoría es la de Savigny y seguidores. Los otros 101tienen que por -

ley personal debo entenderse la nacional del causante, teoría 1u1tentada 

por ·Mancini: estas teorias se aplican en lo referente a sucesiones. 

Las teoriaa expuestas encuentran su apoyo por la• 1iqui1nte1 raz2 

nes: a) evita los inconvenientes de lo• otros 1iste11111a, o 1ea el confli~ 

to entre las leyes de lo• diatinto• luqare• donde exieten bien•• da la -

1uce1ión1 b) tiene en cuenta que el patrimonio, • p11ar de l• v•ried•d -

de elementos que lo inteqran e1 un todo, una unidad, y por lo llliamo una-

ley debe gobernarle: e) e1e todo, esa unidad representa la per1ona del -

difunto y ea naeural que ae halle sometido a la ley de éste. 

Otro argumente más ea que la aplicación de la ley nacional, son l~ 

YH familiares, y que el legislador ha querido proteger a la familia (33). 

El objeto del deredlo de sucesión dice Pa1cual Fiore, tanto acti-

va como pasj.va, es el patrimonio de un hombre muerto o la totalidad de -

los biene1 susceptibles de ser transmitidos, que pertenecian al difunto-

en el momento de su muerte y que se llama herencia (34). 

Con lo ya anteriormente anotado, es conveniente que pasemos a nue~ 

tra le9i1lación y veamos como reglamenta, en materia de sucesiones sud~ 

recho. 

(33) Caicedo Castilla José Joaquín.- Obra Cit. Págs. 421-422-423. 
(34) Feire Pascual.- Versión Taquigráfica de A. García Moreno.- Tomo I.

México l?ág. 187. 
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El cÓdigo civil de 1884, en su artículo 13 reproduce ca~i en forma 

Ldéntica 11 lo 11111ndado en la legislación Francesa, este dice ,"J,os .inmue--
.', l.' 

blcu, aún los po11cídos por extranjeros, se rigen por. la -leY. Fr~nc~sa" •. y

a 11u vez ol CÓdl110 de 84 afirma •respecto a los biene~. inmuel;>~es. _¡si.t911. en 

el Di.strlto f'cdoral y en la Baja California, regirán las leyes. mexicanas-
. ;,,• ·': 

aunque sean poseídas por extranjeros• (35). 

ColllO podemos observar las dos legisl~cionea dicer:i 1lo m,~~~ :en"~ª -

apllcación do la ley de 1011 in111Ucbles, este mismo sisl;li\11\11. f'.ª·~~, .ªit c~,<t~go
civU en vigor, y que on su artículo 14,reproduce y ai'1"'qt¡1,.qu1¡1 t;ambién los 

.......... ,_.,4:,. 

muoblou ea roqirlin, por las disposiciones de ese cÓdi~'?·. "~l'!,_.guaqd~ct·9,ª -

duel\os sean poseídos por extranjeros. 
':. ' : " 'i i • ~ 

El cÓdigo civil en vigor en materia de cuseciol'!e~,CO!\ti~n~.~?d~ una 

serie do requbltos que se requieren para poder test~r y h~t:{\d".l_I;:'.. E!n, s.u -

l'lrtÍ<;ulo l.281 nos dice que: Herencia es la sucesión en todos .. l<;>s ,~i\'ln.es -

del difunto y en tcdoo sus derechos y obligaciones que no se exti?,gu~n 

por la muerte (36). 

Rn su alquiente artículo nos dice que: la herencia se defiere ,par

la voluntad, del testador o por disposición de la ley. ~,primera se llama 

tost:al1110ntaria, y la segunda lcq (tllllil. Postelfiormente el ar~f.culo, ,130? 

del mismo ordenamiento establece que pueden testar todos aqu~l\~s.a quie-

nos la ley no prohibu expresamente. 

Podemos apreciar de la lectura de este Último artículo,, que se es

tá refiriendo al Estado y capacidad de las personas y tratandose también-

da ructran}oros se sujetaran a las leyes mexicanas de acuerdo con el artí-

(35) CÓdlgo Civil de 1884. 
( 36) Artículo 1281 del CÓdigo Civil del Distrito y Territorios Federales. 



culo 12 ~.el código civil del Distrito y Territorios Federales. 

Referente a la capacidad para heredar ninguna persona podrá ser --

privada de ella de un ~do absoluto: pero en relación a ciertas personasí 

y a determinados bienes, pueden perderse entre otras causas, por falta de 

reciprocidad internacional (37). 

En tal razón en cuanto a la rep~ocidad internacion~l que hace men

~ión, el referido código hay un impedimento en tratandose de extranjeros,-

en el caso de que las leyes de su, país. no puedan testar o dejar por inte!!, 

tado sus bienes a favor de Mexicanos, dichos extranjeros son incapaces de 

heredar por testamento o por intestado en la República,.Habiendo recipro-

c.idad positiva, los extranjeros son capaces .de adquirir.bienes !IUCesiones, 

con ciertas restricciones marcadas en la constitución política de nuestro 

país y en las leyes reglamentarias. 
'; 

En el artículo 27, fracción I, de la constitución ¡iol1tica del país 
. · ..... . \, ';! 

concede ciertos derechos a los extranjeros y al mismo tiempo les limita -

estos derechos y eatableciendoles condiciones, si es.que loa extranjeros

no quieren perder estos derechos a favor de la nación. 

Colh:l ya anotamos anteriormente, la herencia que se difiere por di1 

posición de la ley se llama legítima, y de acuerdo con el.Derecho Intern! 

cional del difunto, o por la del Último domicilio, en la República Mexic! 

na se rige necesariamente por la ley territorial. Así es que antes de la-

muerte del deudor de la herencia no existe para los presuntos herederos -

más que una expectativa, ya que el cambio de Nacionalidad hace cambiar --

esa espectativa sin que los presuntos herederos puedan reclamar legalmente. 

En lo que se refiere a sucesiones, y tratandose de bienes muebles-

(37) Art1culo 1313, del Codigo Civil para el Distrito y Terrirotios Fede
rales. 
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o inmuelbes se rigen por la ley del lugar de su ubicación como muy clara

mente lo expresa el mandato constitucional en su artículo 121 fracción -

II.- Al afirmar que "Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley 

del lugar de su ubicación (38), 

Advertimos que la expresión const.itucional no es positiva, ya que

en algunos Estados de la federación, con respecto a bienes muebles e in-

mueble• se rigen por la ley local, y así encontramos en algunos ordenamieJl 

toa locale1, que algunas sucesiones las rechaza y en cambio el cÓdigo del 

Distrito y Territorios Federales lo acepta. 

Por lo que no podemos hablar de una uniformidad acerca de lae sucJ! 

1ione1 en nuestro país, en caso de nacionales, en virtud de que existe -

una evidente oposición entre el ordenamiento constitucional en su artícu

lo 121 Fracción 11 y la ley ordinaria de nacionalidad y naturalización en 

su artículo 50, y cuando eso prevalece los ordenamientos estatale1 acatan 

el 111Sndato constitucional por ser la ley suprema. En lo que concierne a -

la 1uce1ione1 de nacionales y extranjeros, se regirán en cada Estado, y -

en lo referente a muebles e inmuebles por la ley del lugar de su ubicación 

de acuerdo con el mandato constitucional. 

Veamos los requisitos que se requieren para hacer el testamento en 

México. Los extranjeros pueden hacerlo en forma ordenaria, sino saben el

castellano, concurriran al acto y firmaran el testamento, así coroo los te~ 

tigos, notario y dos interpretes que serán desigandos por el testador, 

También podrán escribir de puño y letra su testamento si así lo desean, y 

la traducción de los interpretes, se transcribirá en el protocolo respec

tivo, quedando el original en el apéndice correspondiente del notario. --

(38) Artículo 121, fracción II de la constitución política Mexicana. 
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LOs extranjeros también podrán otorgar testamento ológrafo en su propio 

idioma (39). cuando el testamento es hecho en país .extranjero, se rige, 

conforme a la forma de las leyes del país donde otorgó (Locus reqit ac

tum). Al ser observadas dichas formalidades y cumplidas, producirá efe~ 

tos en el país y serán regidas por las leyes mexicanas. 

Los mexicanos que se encuentren. en el extranjero podran hacer su 

testamento ante las oficinas consulares en la jurisdicción de su residen. 

cia. La fracción III del artículo 17 de la ley de servicio exterior oto~ 

qa a los eonsules mexicanos funciones notariales, en lo que se refiere

ª los actos que se ejecuten en México. Emitiendo copia autorizada del -

testamento a la secretaría de Relaciones Exteriores y está hará pÚbliear 

en los periodicos el fallecimiento del testador, con el fín de que los

intsre1ados promueban la apertura del testamento. 

Consideramos que en materia de sucesiones de extranjeros deba 

ser reglamentada unicamente por la Constitución Política Mexicana, ya -

que solo el estado Mexicano es el que debe considerar la situación de -

los .extranjeros, que por cualquier circunstancias se establecen en su -

territorio, él y no otro es el responsable en cuanto a la situación de

heredar o testar .por parte de loa extanjeros. 

Si bién es cierto que el artículo 50 de la ley de nacionalidad y 

naturalización, establece que "Solo la ley Federal puede modificar y re!. 

tringir loa ·derechos civiles de que gozan los extranjeros, y agrega, e~ 

ta ley y las disposiciones de los Códigos civiles y de procedimientos • 

civiles del Distrito Federal, sobre esta materia tienen el ca·rácter de

Federales y serán obligatorias en toda la unión. 

(39) Artículo 71 de la ley General de Población. 
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Lo expresado por el referido artículo, viene a contradecir, al man 

dato ~onstitucional, ya que este afirma en su artículo 121 fracción II -

"Los bienes nuebles e inmuebles se regirán por la ley del .l.ugar de_ s,u ubi 

caciÓn". Con lo que da 100tivo que los Estados de la federac.ió_n pueda.!1 _con 

toda libertad su reglamentación en sus ordenamientos civiles, .tratandose-

de sucesiones de extranjeros, haciendo c~so omiso lo que dispo~e el artí

culo SO de la mensionada ley de nacionalidad y naturaliza7~6n •. Pc:>.r ,1~ _que 
• \.. ,,· .... ;'.>.< 

cree!IW:)s conveniente que el legislador Mexicano, medite a fond9 y _haga la-
: • 1 ~ .. 1 r ""; ! ~ ... . r . . ; -:.: 

reglamentación infts conveniente en materia de sucesiones de extranjeros, -
.. ~ ' • .. . ' : : ·:-:1": .... ': .t ti:(.-

que.por cualquier circunstancias se localicen en territorio Mexicano. 
• • 1 ~ "! \,.!" .• t. ~~ \ -: f 

1 ... ,,\ .. 

;. 

r , 



a.- e o H T R A T o s .-

,CON1ld<U:.uio11 que el contrato es UQll d.e las disciplinas más ,d~fici-

• 
1 

;, ~ do rellOlvur:. wi cuanto a las condiciones necesarias'.., para la ex~s.ten

~IA! del ~trato. en el Derecho lnternacional Privado. 

;,• !' La teocl.a tradicional considera. que para, que el contrato tenga -

.. : , ~~~bllQc~~ de validez, debe ct1111plir con cuatro requisitos fundamen~~es.

,.~ti•i.~l.Q, capacidad, objeto Lícito y causa lícita (4Q). 

El Últiao de los requiaitos no es aceptado po~,a~gunos t~a~a~~stas, 
' • • 1 " • ',..,, • ~ 

la ~te.o. y la califican de falsa e inútil, ai;gunu¡¡n~ado qu~ en los con. 
l t~.: ,;:, · ... {. . . '. . . • 

t:ratoa sin11 Llqwáticos la causa de la obligación de una <l;e las _pai;~e!? es -

.. ,,•i11.,~1ü¡ac.~-?n de la otra, laa obligaciones recíproca1;1 .de los contratantes 

, .... , .. ~~ lf~~ttán ... llOOte. (4ll 

''··~· .¡ ¡ .. 1,LQ.11,co~tratos en ol campo del derecho internac~onal.~rivado I?r.eserr 

tan ol 1~l . ....- de saber la ley que debe rl'l')i.rloa • 

., , .,. e~ o~ ,pr:ofl!)11ito de ahondar en la materia a que nos estamos refi-

ci-lo,ftli conTUniento aan..lar lo acordado en el Trati\dO de Montevid':~· -

"· ~,ht;ie~to. CM\ lo siquiento= •r..a ley del lugar donde los contratos deban 

c::tall{lli~ao ri.qe su es:istenci•, naturaleza, validez, efectos, consecuencias 
',, \,\ 

c)ocwal.Ón y ea qeneral, todo en cuanto concierne a. los contratos por cua! 

,<l':'l•t" ••.-::to que ~·. ta al.Sal ley considera si es necesario que se ha

.~ por !NCri to y t. ~ lid.-d de documentos correspondientes. 

Lo9 cont:ratoa d~ cosas ciertas e individualizadas se rigen por la-

l~y _dol lU!J41r donde ellos existian al tiempo de la celebración: loa que -

(40) Caicedo Castilla Joso Joaquín, Obr. Cit. Pág. 319. 
t•L) caicodo Castilla José Joaquin, Obr. Cit. Pág. 320. 



recaigan sobre cosas determinadas por .su género, por la del lugar del do

micilio del deudor al tiempo en que fueron celebrados: los referentes a

cosas fungibles por la ley del lugar del domicilio del deudor al tiempo -

de su elaboración: los que versen sobre prestaciones de servicios1 a) Si

recaén sobre cosas, por la del lugar donde ellas existían al tiempo de su 

celebración: b) Si su eficacia se relaciona con algún lugar especial, por 

la de aquel donde hayan de producirse sus efectos: c) fuera de estos ca, 

soa, por la del lugar del domicilio del deudor al tiempo de la celebra- -

ción del contrato (42). 

El mismo Tratado de Montevideo analiza el Contrato de per11111ta y -

con1ider1 conveniente para su aplicación lo siguiente: 

"Cuando se trata de cosas situadas en distintos lugares, sujeta• 1 

leye1 desconformes, se rigen por la ley del domicilio de los contratantes, 

si fuere común el tiempo de celebrarse la permuta, y por la ley del lugar 

en que la permuta se celebró, si el domicilio fuese distinto. 

Los contratos accesorios se rigen por la ley de la obligación pron 

cipal de su referencia. 

Posteriormente agrega, que la perfección de los contratos celebra

dos por correspondencia o mandatario se ri9e por la ley del lugar del - -

cual partío la oferta. 

Lo anteriormente a notado nos viene a dar una idea en materia de -

contratos, y lo complicado, en aplicar la ley competente en la referida -

materia. 

La legislación mexicana tiene su sistema propio en la aplicación -

del derecho en cuanto a los contratos en el ambito internacional privado. 

(42) Caicedo castilla José Joaquín, Obr. Cit. Pág. 339. 



es,tá acívirtie,~do:~om~; rescÍlv~i. un '"""''."''"' 

extranj~r.o 1 • en e.Eect:c en su artículo lJ dice: 

s~ celeb~e en el 

"Los efectos JUrídicos de actos ';/ 0contratos celebrados en el ex--
1 

tranjero, que deban ser ejecutados en el territorio de la República se -

,,, r.egirán por 1111 disposiciones de este .Codigo. 

Los bienes inmuebles, sitos en el Distrito o Territorio• Federa--

lea, y 101 bienes muebles que en ellos se encuentren, se reqiran por las 

di1posiciones de esta Código, aún cuando su1 duedos sean extranjeros - -

(43). 

El mis!IK) CÓdigo civil vigente dice: 

"Los contratos otorgados en país extranjero pueden 1er excritoa -

en el reqi1tro público de la propiedad, si estan devidamente legalizados, 

1iempre que, ae hubieren celebrado en el Distrito y ~erritorioa Federa•• 

les, y ae hiciera necesaria dicha inscripción (44). 

Si los contratos celebrados en el extranjero no eatuv1as~n e1pe•-

cialmente reglamentados en el código Civil, se regirán por la1 reqlas g~ 

nerales de los contratos ':l las estipulaciones de las partes y, en lo que 

fueron omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más-

análogia de los reglamentos den este ordenamiento {45). 

En el mencionado artículo encontra™ls que la voluntad de las par

tes tiene importancia cuando un contrHco no está especificado en el cód! 

go, parece ser que existe un principio de la autonomía de la voluntad de 

las partes no admitida en su legislación. 

(43) Artículo 14, del código Civil del Distrito y Territorios Federales. 
(44) Artículo 3005, del Código Civil Federal. 
(45) Artículo 1858, del Cdiqo Civil Federal. 
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El contrato celebrado por mexicanos con extranjeros o por extran-· 

jeros y mexicanos fuera del país o en cualquier otra circunstancia en --

que cónven9an en el contrato, se regirán forzosamente por la ·ley nacio-

nal del país y en cuanto su ejecusión en la República se regirán también· 

por las mismas disposiciones Mexicanas. 

En los contratos mercantiles se· observan las mismas reglas, 'los 

nacionales y extranjeros sé encuentran sujetos por ·10 mandado en 

·go· 'de c'9mercio\ aiendo ·e1 ~nsionado código ley Federal; 

. 'ios. contr,atos c.iviles que los mexicanos celebren en cúal'Fr~!=:':~n~-......• ~· .. 

'tidad federatLra / esi:.abán sujetas· a las leyes 'qué cadá "unó ·aé 'elÍos' ~dis-

ponga en su respectiva jurisdicción territorial en base fijada pór'.e~ a.i::. 

tículo .121 constitucional • .'' ·. ••'"' ¡,., i', 

... ··"cu.~ndo sé tratá ·ae :formalizar el aórivenio "en· eí ·exti:a~jero de 

.:·a·cuérdo con' las' leyes mexicanas, es ñecesarici qÚe lÓ · hagán ante ei r'epr!!, 

• s'entante diplJmatico que ·te~ga acreditado lá RepÚorica én 'el ·eiter':for, -

.. teniendo la capacidad de nota-rio 'púbÚco para él Distrito ·y Ter:í:'itor±os-

Federales (46). 

Eri lo que se refiere a la forma, los contratos y actos·)urÍdicos• 

se regirán por las leyes del lugar donde pasen. Los mexicanos o·extranj!!, 

ros residentes fuera del Distrito o de los Territorios Federales, quedan 

en libertad para sujetarse a las formas prescritas par él código Federal 

cuando el acto haya de tener ejecusión en las mensionadas demarcaciones 

(47 J. 

Con referencia a los contratos existen Partida.Í:ios y adversarios-

(46) Artículo 17 Fraccion III de la ley del servicio exterior. 
(47) Artículo 15, del Código Civil Federal. 
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del principio de la autonomía de la voluntad. Los primeros tratan de in

'd'tcia'i1Í'i.''1le~l¿lnclón que pueda suplir a la vofüntad de los co11tratos, :.._ 

r~ua~dÓ l¿~to \;6 ad 'ha referido expresamente a uria determinada ley, no exi!_ 

ti~~do" iJd1dfo'a' "para una lnvestigacion d~ la voluntad tácita o presunta' 
... i; • ~ (,::: ! .t ! ' t r 

Los adversarios de 'la autonom:í'.a buscan la J:ey que debe 'regir al contrato 
~~ .. .1 1 . , 1;, • :; r,, ,, · . · ~ . 
a título impera·tivo, una de cuyas misipnes es el acatar los l.Ímites en '-

.~ .. 
""~i'I \ '/_,·•:~• • .,. ~ ~· •i_ . 

que puede moverse la libertad del pacto de los contratos ( 48) • '-"·' · 

Opinarno~ qu~, en lÓs contratos no existe propiamente la autonomía 
* •• ' t ' • 

"as la ~Jiú~tad ~··Por '1~ que es falso que ioa contratantes este~ fappl,t.a--. . . 
~&o¡JpA~ar.~legl~ ·1á ley 'que debe regirlos. ~n lo que estarnos de acuerpo· -

t .t ~· '... • ! :· ,•. ' .. 

··e:;gffai~JHo~· .. ~utbres'que'lo que realmente existe es la .. libertad en lo,s --

:¿~gnií8Óió~;·:t¡¿· es ¡,Ó!Íible eansiderar que la voluntad de lo partes .pue_da·-

siquiera igualar a la leyt permanece limitada o ampliada, si la propi'a .-

ley aa! lo dot:ormina nuestra legislación determina por ejemplo, las re--

glas fundamentales en determinado Contrato, las que indudablemente tie--

nen que acatar, los contra tan tes, en ningún caso podría ellos, a su antsz. 

jo, derogar las reglas establecidas por la ley. 

Por lo que estamos de acuerdo que en el derecho interno, co~ en-

ol derecha internacional la autonomía de la voluntad no existe, si no --

una libertad de los convenios. Por libertad de los convenios entendernos, 

llls limit:aciones que la ley fija a las partes en la celebración del con-

trato, pudiendo ser esas limitaciones, la redacción del contrato, o cie~ 

tas clausulas a cumplir, etc. pero de ninguna manera la voluntad de las-

partos tienen un poder soberano autónomo. 

Por lo expuosto llega1ros a la conclusión que nuestra legislacion-

(48) Miaja de la Muela Adolfo, Obra. Cit. Pág. 240. 
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no reconoce la autónomia de la voluntad, que se traduce en el derecho 

que tienen loa Contratantes en celebrar contratos en el territorio de la 

República, eacoqie·ndo la ley a que debe sujetarse el contrato deseado. 

Si lleqaráramos admitir que existiera una supuesta libertad de -

laa partea, en seleccionar la ley a que deban sujetarse para el cumpli-

miento del contrato, ésta libertad de las partes queda totalmente rea- -

tringuida ai ea que eatubiera en contra del órden pÚblico. 

Creemo1 que debido al principio territorialista que impera en • -

nueet:ra le;ielaoión Mexicana, en lo que ae refiere 1 conflictos de leye1 

en materia de contratos, ea por lo que cuando 1e trata de celebrar con~ 

trato• de bien•• muebles o inmueble1, en el territorio Nacional, l•• pa¡, 

t•• tienen que 1ujetar1e a la "Lex rei Sitae". 



9.- T I T U LO S DE C R E D I. TO 

to• titulos de crrédito son aquello• que se encuentran reglament!. 

dos en forma expresa en la ley,·como son la letra de cambio el pagaré el 

eheque etc. (49) 

El articulo So d• la ley general d• Titulo y operaciones de crédi, 

to noa d' una definicid11 de Titulo• de er4dito cuando dice a 

•son titulo• de cr4dito, loa cloc:umentoa nece.arios para ejereitar 

el derecho literal que en ello1 .. consigna•. 

De la definici6n anterior ae desprende que 90n Titulo1 dll crédi-

to, la letra de cambio, •l paqarl el cheque, obligaciones, certificadas• 

de 1M1rticip;acidn etc, ya que tal•• documentos, llevan en forma literal -

consignado un d•r•choi y en caao de incumplimiento puede ejercitarse ese 

derecho que tiene eobre ellos, ante 101 tribunal•• competente1. 

r.a letra de cambio, que ea un titulo tipic:o de loa lllA• importan--

tea en un pata puede ser objeto de diverso• acto• mercantil•• en otroe -

lil&1•••· En nuestro estudio de los Titulo• dt cr4dito aolamente no1 rtfe-

rimo1 a la letra de cambio. 

o. paso diremos que tlderecho marcantil romanista traido al nuevo 

mundo por 101 ••paftolea y portu9"U•••1.Nue1tro pa!• con1erva gran parte -

de 1u le9i1laci6n mercantil del derecho romanista. Diremos tambi4n que -

la Ley unifor"!le de Ginebra ha sido adoptada por la mayoría de 101 pa!1es 

que se rigen por el sistema de este derecho. No obstante Mefxico, no es-

t' adherido a la convenci6n de Ginebra, pero sique a esta en su Ley Gent. 

ral de Titulo• y Operaciones de Crfdito de 1932. 

t.a• codi'ficaciones Internacionales sobre loe conflictos de leyes-

(49).- Cervantes Ahumada RaQl, Titules y Operaciones de Crédito 4a. 
Edicién.• Editorial Herrero, s. A. México, 1964, p4g. 27 
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relacionados con la letra de cambio, nos permite· darnos una idea clara de 

los diversos problemas que presenta. 

El C6di90 de Derecho Internacional Privado, llamado C6digo de Bus-

'tamante, aprovado en la convensi6n de la Habana de 19281 el Tratado de DJt 

recho Comercial Internacional de MOntevideo de 1889 y el Tratado de Dere-

cho Comercial Terrestre de Montevideo de 1940, han sido seleccionados, en 

·' materia de Drecho Int3rnacional Privado, por ser representativos de las -

normas de Derecho. 
,. 

' . . ~· 

Para poder comprender con mayor precisión es necesario darle im~ 

portancia las ideas expresádas d~l Doctor José Joaquín c~iced~.c~~tilla,

deleg.ado Col~mb.iano,' al comité JUr!dico Interamericano, sobre el tema "R!. 
0

gi~~ de ~onfli~tos .. de Leyes sobre contratos MEircantiles" (SÓ) .. 
Esta sección se divide en siete titules y haée una"~~~parad~n de-

la ley de cada uno de los c§digos, citados en sus aspectos relativos a la 

letra de cambio veamos estas comparaciones: 

1 Capacidad. 

El c6digo de Bustamante, ni los T~atados de MOntevideo, contienén

disposiciones especiáles sobre la capacidad, que puedan figÜrar. en la le

tra de cambio. En el Código de austamante, la ley'personal; en los trata-

dos de Montevideo, la ley del domicilio. 

2.- Forma de la Letra de cambio y los diversos actos Reglamentados 

en ella, 

El articulo 263 del 'Código de austamante dice "La forma del giro,-

(50) Caicedo Costilla José Joaquín, Reglas de Leyes sobre contratos Mer-
'cantiles, Dictamen del comité JUrídico Norteamericano, Unión paname
ricana. secretaria General de l~ Organización de los Estados America 
nos, ( O.E.A. ) 
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;endoso·, .. fianza,. Jntervensión ·y aceptación ~/..protesto de una letra de cam-

bio se :somete a.la ley del lugar en que cada ~no da.dichos actose se rea-

lice". 
'' 

El tratado .de Montevideo de 1989 en su articulo, 26 dispone: 

!1.0 .'q'!JA f.orma. del giro del endoso, de la aceptación y ~el protesto de -

• ·-. una (let;ra de cambio se sujetará a la ley del lugar en que respectiva¡nente-

se realicen dichos actos". 

- llDfi;:,~.hEl1·trat;ado.de !lklntevideo de 1940 establece en.~ll art!culo 23. 

··- r; 1;r1~., :"nt4 foi:ma ,del giro, del endoso, de la aceptación 'dtd aval y de.l P!'.2. 

- ~11,l;i\!llt<uy,.,de .. ~os actos neceaar ios para el ejercicio o: para ,la ccinserv~ción

e ¡ ·,de, ~(!s,,,qerecl;los, .e.n materia de. letras de cambio !ie su.jet~rá .¡t la ley 'del -

Ú' nE:s\ac:¡q"e,n. guyo ,te~ritodo se realicen dichos actoll" ·'· , 

• ,, 1, 1., ., i ¡~~ .,,s.bt¡e,~ T.ratado, en su articulo 24 dispone: 

"Si las obligaqiones contraidas en una letra de cambio. ~o s?,n Válidas s~ 

.9~1'·.l'l';ley_,a .. q~e se refiere al artículo precedente 1 pero, s,e aj,11.stan a la

.. ,.¡ .. ,,~~.Y·:'?.~L·:Ss~a.do. ,en donde una obligación dlterior ha si~o suscrita, la 

.. ::::Prf,~91.q .. ~~idaq. en. la forma de aquélla no afecta la val~.dez, de tal obli.ga-

ci6n". 

De lo anteriormente se puede comprender, ql.)e .;~x.iste acuerdo en que 

•.• :n .. F~~\\ .l~: forma tDcus regit actum. 

"· .• ... : .'El C6di.9Q de 1889 excluye al aval o afianzamiento de la ~etra de -

fjllllJ;i,i9
1
• Este sistema no es aceptado y fuá modificado en el Tratado de bt>!l. 

tey~qeo de 1940, que rige la forma del avai por la ley del lugar en donde 

~~ rea~iza. 

' ~ ; ' 
~~ Relacion~s Jurídicas entre las partes en u~a ,letra de cam~io. 

El Código de Bustamante en su articulo 264 dice:. 
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· · 11 A falta de convenio expreso o tácito las relaciones jur!dicas en. 

tre el librador y el tomador se rigen por la ley del lugar en la que la -

· letra se gira: 

Y en su artículo 265 del mis'TIO Código dispone1 

"En igual caso, las obligaciones y derechos entre el aceptante y -

el portador se regulan por la ley del lugar en que se ha efectuado la 

aceptación". 

LO• Tratados de Montevideo de 1889 y el de 1940 en sus art!culos -

27 y 28 del primero y 32, del segundo, consagran las mislltas soluciones -

que el Código de Bustamante, aftadiendo en lo referente a las relaciones -

entre el regidor y el girado, que se rigen, en el Tratado de 1889, por la 

ley del domicilio de la presona a cuyo cargo se ha hecho el giro, y en el 

de 1940, por la ley del lugar en donde la aceptación debi6 berificarse. 

4 Ley aplicable al endoso a una letra de cambio, 

Al reapecto al C6digo de Bustamante dispone en su articulo 266, 

• En la mi1ma hip6tesis, los efectos Jurídicos que el endoso produ

ce entre el endoaante:y endosatario dependen de la ley del lugar en que -

la letra ha aido endosada." 

Y en su articulo 267 dice: 

"La mayor o menon extensión de las obligaciones de cada endo1ante 

no altera los derechos y deberes originarios del librador y del tomadoru. 

Los Tratados de Montevideo: el ert!culo 29 del Tratado de 1889 y -

el articulo 27 del Tratado de 1940, consagran la misma solución que el ªL 

t!culo 266 del Cddigo de Bustamante1 El Articulo 30 del Tratado de 1889 -

establece lo mismo que el ertículo 267 del Código de Bustamante y el Tra

tado de 1940, no dice nada sobre el particular. 
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s.- r..a Ley aplicable al aval en una letra de cambio. 

El Código de Bustamante en su a~t!culo 268 dice: 

" El aval aa rige por ta l~y apli::ibl-! 1 la :>bligación gar1\nt.:izada"; 

Sl ·r·=·at:ld·:i da M:>nt~vide.:> de 1940 alimina la disposición d•l art.!CJ:L 

lo 31 del Tratado de M:>ntevideo de 1889. 

6.- Ley aplicable d la aceptación en una letra de cambio. 

El Código de Bustamante dispone en su articulo 269t 

"LOs efectos jur!dicos de la aceptación por intervención se regulan, a -

falta Clel pacto, p•lr l3 ley del lugar en que el tercero interviene". 

Ade!lliis en su articulo 270 nos dice: 

"ID• plazos y formalidades para la aceptaci6n, el pago y •l protesto, se

someten a la ley local•. 

Lo• . tratados de Lll:>ntevideo al respecto: el ert.ículo 32 del Trat!!,. 

do de 1889 y el 28 del Tratado de 1940 establecen la misma regla que el -

articulo 269 del Código de austamante. 

7 .- lobo o Z:Xtravio de Jk>cumentoa de Cr.Sdito, El C6digo de Busta-

mante establece en su articulo 272: 

ta• disposiciones relativas a la falsedad, robo, hw:to o extravio

d• documento• de crfdito a efectos al portador son de 6rden pdblico inte.t, 

nacional. 

Poateriormente en su articulo 273 dice: 

" La adopci6n de las medidas que establezca la ley del lugar en que el -

hecho se produce, ftO dispensa a los interesados de tomar cualquier otras

que establezcan la ley del lugar en que esos documentos y efectos se cot!. 

cen y la del lttgar de su pago". 

Ninquno de loa Tratados referidos contienen disposiciones al -----



respecto. 

Nuestra .legislaci6n Mexicana que sigue 1.i1a.•ieyfoinebra ; .. ·sin¿ adcÍ'p:--
··-· <- ·<~::f."·;-: .. 7.'-~~ :---'··'";,{): -' - ": 

tarla, en materia de conflicto de leyes, tratandose. d~·l~t~~.·d~ ~~~i¡;:_ .•. 

tiene su propia reglamentaci6n. ta, constituci6n pol!tica de los 'Estados -

Unidos M:xicanos, concede facultades al Congreso de la Uni6n de legislar-. 

en toda la República sobre co~ercio e instituciones de crédito.(51) 

El Congreso Mexicano tiene facultades de reglamentar el comercio y. 

las transaciones comerciales en toda la República. Es en la tercera parte 

del Cddigo de comercio que fué promulgado en el a~o de 1887: hace refere!!. 

cia a la ley P~deral de Titulas y operaciones de Crédito, más tarde se --

convierte en la ley en 1932. 

La mencionada Ley de T!tulos y Operaciones de crédito, es la Ley -

Federal en materia de letras de cambio y además instrumentos negociables, 

por lo que en la referida materia no estan facultados los estados de la -

federacidn, para dictar sus propias leyes, por ser de competencia federal. 

Muy claramente nos hace notar lo anterior el Cddigo civil vigente- , .. 
en su articulo 13 cuando dice: 

" Los efectos jur!dicos de actos y contratos en el extranjero, que 

deban ser ejecutados en el territorio de la Repdblica, se regir~n por las 

disposiciones de éste Código. 

En temas anteriores hemos ind±cado que la legislación mexicana con. 

serva el principio territorialista en la aplicacidn de sus leyes 

ta Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es la base fun-

damental en los problemas de conflictos de Leyes, que surgen en materia -

(51) Artículo 73, Fracci6n X de la Constitución Política. 
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de Titulo• .de Cddito. 

En la mencionada Ley existen siete art!culos.: en. el "titulo. 

" De la aplicación de las Leyes Extranjeras". 

El articulo 252 nos dice: 

• La capacidad para emitir en el extranjero t!tulo1 de cr•dito o • 

para celebrar cualquiera de los actos que en ellos se conaiqnen, 1er4 de• 

terminada conforma a la ley de pa!s en que se emita el titulo o •• cele• 

bre el acto. 

La Ley Mexicana regirá la capacidad de los extranjero• para emitir• 

articulo• o para celebrar cualquiera de los actos que en ellos •• con1i9-

nen dentro del territorio de la Repdblica. 

El articulo 253, es básico para el estudio de la letra de cambio • 

en el parrafo primero establece: si una letra de cambio ea emitida en el• 

extranjero, las condiciones esenciales de ella y de loa actos consi911adoa 

en la misma deberan regirse por la ley del pais en que el titulo se emita 

o el acto se celebre. Bn un segundo p&rrafo afirma que una letra que •••

pagadera en Mdxico es válida siempre que llene los requiaitoa por la ley

mexicana, adn cuando sean irregulares. 

Como se deaprende de la lectura de este p;lrrafo admite la validez

de 101 actos realizados en el extranjero, cuando estos se adoptan a loa -

principios eatablecidoa en la propia ley. Al dar cavida la ley maxicana

a esta clase de t!tulos esta siguiendo el sistema mixto. 

• si no se ha pactado el modo expreso que el acto se rija por ley

Mexicana las obligaciones y los derechos que se deriven de la emisión de

un titulo en al extranjero o de un acto consignado en ,1, si el titulo d!. 

be ser pagado total o parcialmente en la Repdblica, se regir' por la ley-



del lugar del o~orgarnianto, 

órden pá~Uco. (52) 

En eu articulo 

11 Los art!culos 
·; ,, } ;:p '~ ~ - • ; 

que so refiere a la 

U>s pl~Z.~11 
,,-;-,,,-;r ~ ,~ 

del título se 

prál'.lticarse. 

También esto articulo sigue un, 

En caao do oxtravio o 

debo tomnr las medidas previstas en la le~ mexicana para prote~er sus de-
, "i" 

• i ,,,, 

rechoo, si la letra es pagadera en México~ (53) 

Por ~ltimo et articulo 258, de la mesionada ley dice: 

" se aplicarán las leyes Mexicanas sobre prescripción y caducidad-

de las acciones derivadas de un título de crédito, adn cuando haya sido -

omitiendo en el extran:lero, si la acción respectiva se somete al conosi--

ll\iento do los tribunal!'s mexicanos. 

l\af que cuando surgen problemas de conflictos de Leyes referente -

a letras de cambio, entre dos o más países, en que un Tribunal Mexicano -

tiene jurisdicción de una letra de cambio que fué girada en México por un 

(52~~ art!••t1lo, 254, Ley General de T!tulos y Operaciones de Crédito 
(53), -Articulo, 257, Loy General de Títulos y Operaciones de Crédito 
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extranjero,. el juez Melticano, para resolver el caso deberá tomar en cuen. 

ta, los actos jurídicos que .lo .integran ateniendose a .las disposiciones-

del capítulo VII ,de l~ Ley· Ge.neral de Titulos y Operaciones de Crédito. 

sL en un juicio oon ba~e en una leti:a de cambio emitida en México

por un éxi:.ranJero, .Y si ·1a capacidad del emisor extranjero fuese impuqns_ 

da; el a~·fJ:::cÜlo, 252·.de la Ley General ,de Títulos y Operaciones de crédi• 

to, df~peíie:;cl.;~antente, que regirá la ley Mexicana. 

Por lo que si se cumple con los requisitos de la ley Mexicana, el-

documento es vá'.lido adn cuando no se hayan cumplido los requisito s de cs. 

pacidad exigidos por otras legislaciones. Si no se cumplen los requisi--

tos previstos por la ley Mexicana, adn cuando se hayan cumplido las de -

otras legislaciones el tribunal Mexicano resolverá que el documento no -

es válido. En esas condiciones la letra de cambio no se paga, ni total-

ni parcialmente, en México. 



La quiebra es una ~e las instituciones más complicadas del oerecto 
'_ ·:yt>~; , . .,:,,,.! 

Mercantil,, de· la época moderna, La complejidad que presenta esta instit!L 
¡',,,, '¿ ;·.,,J._:Hf .. t\f·/t., ~::i,) •• . • 

c.i6n~ érov iene de factores de indo le diversa. 
"'.-i).f!:<~L {, .. '{,?!:.í:,'• ·~'.'.'- - .. 

·" -.'.¡. 

desarrollarse en el campo del comercio encuentran campo propi--

serie de objetos, de obst&culos, que van desenvolviendose por d!,. 

cirlo as!, en su desarrollo procesal, y las antagonicas fuerzas que en • 
,_-__ ,...'.;_-_-_. ;"--~·y- ,\ 

ella actuan, como son1 el deudor comdn, los acreedores, el sindico, el -,, .. ~ 
M,in.isterio Pdblico, el juez y el Estado.- Todas ellas actuan de ac"uerdo-

con las limitaciones que la ley les impone, unas intervienen con el obj!l 

to de salvaguardar sus intereses leg!timos, otras por ser repre~e~tantes 

de la sociedad y tienen que dar fallos justos a esos intereses legítimos 

de las primeras, en tal razón es por lo que consideraroos a la quiebra e~ 

mo uno de los procedimientos más laboriosos del derecho, pués si es ver-

dad que todo procedimiento es susceptible de embrollo, pero pocos como -

la quiebra se complican de esa susceptibilidad en su af&n de llegar a oa 

tener una solución favorable. 

Creeemos que si la quiebra presenta, un panorama dificil en la le-

9islaci6n interna, cuando el problema es llevado al campo internacional, 

los obstáculos t6rnanse difíciles, e insuperables en la legislación in--

ternacional • 

si queremos tener una orientación mejor en materia de quiebras en-

el derecho internacional privado1 acudimos a los Tratadistas, a las deci 

~iones de los Tribunales de diferentes paises y a la Doctrina, y vemos -

con desaliento que ninguno es digno de una fé absoluta. Si encuentran -

en ellos, grandes cualidades, ostensiones, defectos, desventajas, ind!_ -
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aionea, la duda •• la et.lena de los Trat:adoa, en las decisiones Judicia-

cialea y en la doctrina. 

Opinaime que si esta situación se presenta en lA quiebra ea por -

que ea natural y explicable; Por una parte la co11plejidad de la ateria, 

por otra la comparacidn inevitable entre las legislaciones que reglamen

tan la materia de acuerdo con su conveniencia muy particular y por otra

parte lo que pudiera.oa llilllilr sentiaiento de la 110beranJ:a. Siendo jusf!, 

cable que jueces juriscun•ulto• opten por la linea del menor eafuerzo. 

Despui11 de que noa h••• pertdtido dar una opinidn modesta de loa

coaplejo• problelllils que cree.os que aedan en •teria de quiebras, ea ne

ceaario que paaew:>s analizarla en el caap> del Derecho Internacional Pr!. 

vado, y posteriormente hacer el an&Usia de la legialaci6n Mexicana en -

su derecho positivo. 

Bl letr.do o:>l0111biam, caicedo caatilla en su obra de Derecho In-

ternacional Privado adaite que la quiebra obetenta principioe qenerales. 

LOe acreedores tienen cono prenda colldn de •ua crfditoa la totalidad de

los blene• del deudor. A.firM que es un principio gneral181!1nte aceptado. -

qua tiene au oriqen desde loa tiempis del derecho romano. (54) 

&l abtema general del derec::ho co.cln consiste, en que si el deudor 

no paga, loa acreedores, pueden dirigir sus acciones sobre loa bienes 

del deudor de la quiebra y con el valor de esos bienes se pagan. 

l'lilra ciertos caeos existe un aistelllil especial que tiende a asegu

rar la efectividad del pago y la rapidez de la realizacidn al hacerse la 

declatacidn de quiebra, el deudor queda separado de la adainiatracidn de 

11u!!I bienes quedando estos en calidad de embargados. Jlo puede el deudor-

(54) Caicedo Castilla Jbs6 .JOaquln, Obr. Cit. l'&g. 472 
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ejercitar a9tos de dominio o disposición; son anulados los Contratos que 

hubieren celebrados con anterioridad a la quiebra en fraude de los acre!_ 

dores pagandoceles con los bienes del quebrado, de acuerdo con lo que el 

juez que conoce del asunto. (55) 

El distinguido Tratadista caicedo Castilla, considera que la quie

bra es una institución dtil, tanto pa~a los acreedores, como para_~l -

deudor y para la sociedad en general. Para los acreedores, por que suatJ,. 

tuye la administrac~6n del deudor, descuidada o inescrupulosa, por la de 

los atnclicos. Para el deudor, porque, si es inocente, si no ha ejecutado 

actos fraudulentos, puede llegar a arreglos favorables con los acreedo~

res,obtener rebajas, plazos, y, en dltimo caso, el otorgamiento de una -

pensión alimenticia. Para la sociedad, o para los terceros, porque al -

sancionar cietas fallas contenidas en el ejercicio del comercio, se 9a-

rantiza indirectamente el resultado de que sean la probidad, la pruden-

cia y la discreción las condiciones que precidan el desarrollo de .las as., 

tividades comerciales. 

Alcanzamos a comprender de lo anterior que cuando un comerciante • 

se declara en quiebra, todo el elemento humano que interviene en el co-

mercio debe quedar satisfecho, de ese estado irrequiar en que se encuen

tra la institución de quiebra, siempre que el deudor sea inocente, por-

que si se trata de actos fraudulentos que él mismo propició no podr!a h!!, 

ber justificacidn, "ni con los acreedores, no con la sociedad, ni mucho -

menos con el quebrado culpable. 

Desde luego el estudio de la quiebra tiene importancia en el Dere

cho Internacional Privado, cuando el comerciante tiene negocios en va---

(SS) Caicedo Castilla José Joaqu!n, Obr. Cit. P49. 474 
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rios paises, y dicho comerciante caé en quiebra, por as! decirlo, es·en-

tonces cuando surge el problema de saber que tribunal debe declarar· la' -

quiebra y cual será la ley que debe regirla. 

Planteado as! el problema creemos que es conveniente hacer una br!_ 

ve exposición de las teorias que tratan de resolver, cual es la ley com

petente de la quiebra en el Derecho Internacic•nal Privado. 

La doctrina reconoce dos principales sistemas, el de la Unidad y -

universalidad de las quiebras y el Sistema de la Pluralidad. El sistema

de la unidad pretende un solo juicio de la quiebra y una sola liquida--

ci6n de los bienes del fallido, adn cuando estos se encuentren desemina

dos en diferentes paises. El de la Pluralidad propugna tantas liquidaciQ. 

nea cuantos paises comprendan los bienes del fallido. De los sistemas

anteriores se desprenden diversas teorias todas encaminadas a buscar la• 

ley competente que debe regir en materia de quiebras. Veamos algunas de• 

ellas1 

Primera Teoría.- La de los autores que pre9onizan la doctrina de los es

tatutos. Alegan que la quiebra es un medio de ejecusión sobre los bienes 

del deudor insolvente, luego todo lo relativo a ella forma parte del es• 

tatuto real1 La ley aplicable es la local, territorial. 

Eata teoría es sostenida, por la corte de Casación de Holanda y -

por el tribunal federal suizo, se funda en que una liquidaeidn de bienes 

requiere, la ayuda de la autoridad pdblica local, y por lo tanto est& S!:!. 

jeta a la ley local • 

LOs argumentos en contra de la mensionada teoría se hace en el sen. 

tido de que, en cada país donde haya bienes del deudor ser' indispensa-

ble adelantar un juicio regulado por su ley propia. De tal manera que un 



individuo se estimará como quebfado <;n ~n,a ~~c~~.~,.} ;j.fl,;;:g~r{:. ~~~o argu-

m!!lnto en contra es la necesidad de iniciar varios juicios', a. causa de -

que los bienes del deudor se hallen en varios paises. ID que podr!a dar-

c~mo resultado a que mientras unos acreedores se indemnizarán plenamente, 

otros no lo ser4n en la misma proporción o no recibiran nada. Hasta se -

.llegaría a una situaci6n más grave: que hayan acreeedores que se hagan -

satisfacer dos o tres veces sus créditos, con perjuicio a los derechos -
·.-.t.!..•' 

de los demas y con detrimento de la justicia y la equidad. 

En la referida teor!a los juicios serán regidos por leyes diferen-

tes, lo que es posible contengan normas contradictorias, calificando a -

la quiebra de distinta manera. (56) 

La teor!a antetior, como se puede apreciar está de acuerdo con el-

sistema de la pluralidad. Nosotros creemos que, abiertas varias quiebras, 

segdn los paises en donde el fallido tenga bienes complicaría, la situa-

cidn de los acreedores, ya que harian gastos costosos, en hacerse presen. 

tes en la legislacidn o legislaciones y teniendo en cuenta que en esas -

distintas legilaciones no van a encontrar uniformidad de leyes, induda--

blemente los acreedores tendr!an una inseguridad en sus er4ditos, ,el prg, 

cedimiento de quiebras debe tener firmeza lo cual es bi4n difícil en el-

sistema de la Pluralidad. 

Segunda Teoría. Debe aplicarse la ley local1 pero no porque se trate de-

una materia perteneciente al estatuto real, sino porque la quiebra es ~

una medida de policia y seguridad que afecta el 6rden Páblieo, 

En contra de esta teor!a se argumenta que no es exacto, porque si-

loa actos pasan al extranjero y los acreedores son tambián extranjeros,-

(56) caicedo Castilla Josá Joaquín, Obr. Cit. Pág. 475 
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no se afecta el interea páblico del Estado, 

Creea1a también que esta teor!a igual que la anterior adolece de • 

loa id.ama defectos de la primera, por estar reconociendo el sistema de·' 

la pluralidad de las quiebras. 

Tercera Teoda. Asegura la unidad de la quiebra mediante la tramitación• 

de un aolo juicio Y la aplicación de una sola ley; la del domicilio. 

1111 decir, aa[ como en un país, cuando un comerciante insolvente ..

que tiene bienes en varios circuitos o distritos judiciales es declarado 

en quiebra •• sigue un solo procedimiento ante el jUt!Z del domicilio del 

quebrado, aal tambifn en materia internacional, y cuando el comerciante-. 

tiene biene• en vario• paises, debe seguirse un solo juicio en el lugar

doncle ae encuentran los intereses y actividades del comerciante, o sea -

en su cllDIUcilto. 

'· B1 arq-nt:o en contra de la teor!a de la unidad, consiste en -

que la unidad de la1 quiebras presenta muchas dificultades, en lo rafe.

rente a loa privilegios a pagos privilegiados as[ cono en lo referente

• la venta de 101 bienes de la 111sa 1 

Tallhién lo referente a los grav4menes de dichos bienes, tienen -

que sujetarse a las leyes del pala de la situación. Por la misma causa -

illlU'CJirh conflictos de leyes que naturalmente atacan el sistema de la 

unidad. Opina.->• que los argumentos en contra de la teoria son muy ddbi• 

lea. el lliam aiatema de la unidad, puede en el caso concreto decidir la 

forma de la reali&ación de los bienes, sin que dicha unidad sufra alguna 

..mgua. Cree.os que es posible estarse a las leyes internas de un país -

dado respecto de la propiedad, de la hipoteca, de la realización de di-

choa bienes , sin que la unidad se altere. 
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Con referencia a los inmuebles, es palpable que las leyes de la

-.. ubicación de estos son las ánicas competentes en s~ aplicacidn. 

Existen argumentos favorables en su favor de la teoría referida, 

consistiendo estos en lo siguiente: el fin principal de la quiebra es el 

de proteger los derechos de los acreedores asegurando la i9U&ldad entre

ellos. Es decir cuando un comerciante no puede hacer frente a sus obliq!!. 

cionea y quiera el legislador hacer que tal hecho recaiga en comdn y con. 

juntamente sobre los acreedores, de modo que cada uno tenga, a prorrata-

de un cr4dito, una, porción del pasivo del fallido, sin que ninguno pue-

da alcanzar el pago completo, integro, de sus cr~ditoa con perjuicio de-

loa del!l4a aereeedores. Para asegurar esa igualdad entre loa acreedores -

es el de atribiir la competencia a un juez conocido de todo• COlllO •• el-

del domicilio del deudoi:. La quiebra misma debe regirse por una ley conQ. 

cid• por los acreedores, que debe ser tambidn la del domicilio. 

cuarta Teoría. El tribunal competente es domicilio del quebrador 

pero la ley aplicable es la nacional. Esta teoría asegura la unidad de -

la quiebra. El principal sostenedor de esta teoría •• Andre• W•i••· 

Argumeftta a su favor lo siguiente: la quiebra afecta el e~tado -

de las personas ~ya capacidad modificar los efectos de la quiebra son -

generales y se refieren a la situación presente y futura del deudor. !l-

quebrado en cierta manera queda asimila~o al incapaz, al ausente, al me

nor, a los que se hallan bajo interdicción judicialr porque el quebrado

no tiene la libre administración y disposición de sus bienes1 por que ei 

t& sometido a numerosas incapacidades civiles por consiguiente, debe --

aplicarse la misma ley que ri9e todo lo relativo a la capacidad de las -

personas o sea la ley nacional. 
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Entre la sucesión y la quiebra, juicios Universales,· hay grandes 

análogias1 el quebrado puede considerarse como afectado por una especie

de muerte civil, sus herederos serán sus acreedores, '11amados a repetir

·se el activo dejado por aqu~l. ta masa de bi•nes administrada por los,.-

sindicas tiene una personalidad sui 9eneris, cOlllO la posee la que const;!.. 

"tuye la herencia, la primera continaa jurídicamente la person.' del come~ 

ciante declarado insolvente; la segunda, la del cujus. Todas estas análQ. 

gias indican que esos juicios, que tanto similitud guardan, deben regir

se por una misma ley¡ la nacional. 

Consideramos que esta- teor!a exagera cuando quiere comprar. a¡ -- ' 

quebrado como al "incapaz, es verdad que la quiebra afecta el· estado de -

la persona, pero de ninguna manera podr!a ser igual al estado de .inter-

dicci6n, por que las personas que sufren este estado, pueden tener inca

pacidad total y·permanente, cosa que no seria en el quebrado, ya que al

arreglar la quiebra a satisfacción de los acreeedores obtend.rian faculJ:.i!. 

des para contratar en cualquier materia de derecho civil, cree*>tf.·que -

lo que pasa es que cuando esti en esa situación, se encuent~a en un est!!, 

do jur!dico especial momentaneo, sufriendo una limitación, en el ejerci

cio de sus derecho•· 

El sistema de la unidad que se refiere la tramitación de un solo

juicio y la aplicación de una sola ley1 la del domicilio, creemos que es

la que más puede satisfacer el problema de la quiebra internacional, ya -

que podria dar mayor firmesa el procedimiento y la teoría de la Unidad -

Universal, tendría un éxito favorable si los ·paises sostuvieran Tratados 

firmes y proponemos que para que haya firmesa, hubiera de establecerse un 

Tribunal Internacional Permanente, en donde juristas idoneos, velen por-



1641. 

los 'trifEireses'-·bm'uhes· de· losl paises contratantes• vist9;.,~.:+qP~Bb.J:.~~ de -

la compfé'jú1ad, ·que 'presenta'· la:'quiabra ;. así como d.e. l~s,.,,te9;-,í~!':l: <J.\1~ t~i!.,c·;¡ 

tan de l:iuscár ra· ley aplicable i creemos estar en· ccndiciq(\e!!,.~~ l'l~.~er ,-

una ·breve valoración de la quiebra en nuestra legislación .. :· : : ·::,_Tf.·:-z:;, 1 f·::i 

Normalmente la legislación Mexicana reglamenta la qqieb;a_,qei,.,,c.2,,. 
5 

merciante,, pero· existe también quiebra del no comerciant;:e, .. adm~tid~-.:~S.-, ~ 

ta Eln la legislación mexicana con el nombre de concu;-so, ,q1J.!'! s~ pr9ce~a .. 
1 

abr·ir.;siempre· que el deudor suspenda el· pago de sus deudas civiles f.·: U.,..i..::· 

quidas ·y exigibles (articulo 2, 965 del Código civi,L del Distrito y -~.e:-~, ... : 

rritorios Federales) . '.\ 

Nuestra Léy de quiebras ·y suspensiones.-de· pagos, ,.en •S\1 ¡¡i.r;t!culo-

13 p'ái:r<i'fÓ· III,·no hace dÜerencia·entre acreedores naeionale11 Y.;.~xt:r;~ll:!h 

jeros'éuando dice: 

"~ 
1 

''utas 'suCursaleS de empresas extranjeras podi-an ser declaradas ~n .. ) 

quiebrá', 'sin consideraci6n de la competencia que. pudiera· corresponder-ª""·· 

jueées'' extranjeros."· Est:l quiebra afectará a los bienes sitos en la_ Repti-

blica y a los acreedores por operac'iones realizadas con la sucursal. 

EXisten legislaciones que no admiten la competencia del juez 

del domicilio del quebrado, algunas· consideran que el juez competente es. 

el del lugar en que el quebrado tenga el principal establecimiento mer--

cantil. 

En nuestra legislación mexicana, es competat:e para conocer el::-:-;, 

juicio de quiebra el juez del Distrito o el de primera instancia del lu-

gar en donde se encuentre el establecimiento _principal de la empresa y,-

en su defecto en donde tenga su domicilio (57) 

(57) Artículo l3, Parrafo I de la Ley de Quiebras y de suspensión de pa
gos. 
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p:1r el Instituto de Derecho Internillci.cmal Privado ea el a&> de 1902. 

lo• efectos de la quiebra decretada en el extranjero. cuando en

el territ:orio de otro estado 'hay bienes mebles o i.nmaeltles pert.eneci•.!, 

t:es al qullbrado. deben necesariulente sujetarse a la ley del lugar. y -

en r•li411d los efectos no pueden CDDS14enrH si.DD a partir del ..an

to en qu.e la sentencia que declap. la quiebra la llido adltltida a ejecu

ci61l por •l aaguabll:. Se trata de sentencia y c:ualquien que •ea la D!!. 

taralaa del juicio. debe MgUir las r«191u que •hin dlldo para ejecu-

ci6ll de aenUl!daa (58) • 

r.a. aentencill• deelarat:ivq de quiebras • e1 ezt:ranjero. ba va

r.uao. .... MDteacill• no • ejeeutm ea la llepGblica. aim despul• de -

cuwp:ol»adll. l• regQlaridad for•l de l•• --· y que ..... HCDllDCido la -

exillt:encia de los •upwl•t:Gll exi.9.ütm por esta ley ¡iua l.a élt!clilraci6n de 

qg1.-u. los efectos de la declanci&l de q'lli.elru qaedllrln sujeto. a -

las dillptsicionu del articulo 13 y 14 de la Ley de Qdebtas y su:spen-:-

ai6a de pacJOll (59) • 

Cc>naidltrMDs que el art:.lcalo 11. en - plrraf.'o final establece -

aa DDDa de ganat:la en fawr de los acreedDres mcionale• y ext:rmaje-

roa que drm!tdem una quiebra ea territorio IU!Cio•l. ea CDDtril ele las lJ.. 

llit:aciones que pudieran clerivar• del principio de territorialidad COU!L 

l)rado ea •l'!IUM• leqislacione• est.rujeras. 

Bl articulo 14 de la referida ley. est:ahlece. lo• principio• 9e-

nerale• aplicable• para asl!Cju.rar en territorio llacioailll la ejecusi6n de-

(58) Arce Alberto G. Obr. Cit • Hq. 292 
(59) Arce Alberto G. Obr. Cit. Hg. 294 
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sentencias.extranjeras declaratorias de quiebra. Dice Textualmente: 

"Salvo lo establecido en las Convenciones Y. convenios internaci2., 

nales, las sentencias de quiebra dictadas en el extranjero no se ejecutt 

r4n en la Repdblica, sino despu•s de comprobada la regularidad formal de 

las mismas y que han reconocido la existencia de los supuestos exigidos• 

por eata ley, para la declaraci6n de quiebra (60) 

Creemos que es dificil comprobar la regularidad formal de la --

quiebra dictados en el extranjero, por lo que el art:!culo 14 referido •• 

viene a proteger nacionales y extranjero• que tengan negocios en el ex•• 

tranjero, y estoa sean declarados en quiebra. 

En materia de quiebras, nuestra legialacidn conserva el princi·~ 

pio territorialista, de acuerdo como lo establece la fracci6n II, del a¡_ 

t!culo 121 con1titucional. 

(60} Articulo 14 de la Ley de QUiebra y suspensión de pagos. 
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CONCLUSIONES 

l.- El Derecho Internacional Privado es el medio de ampliar las relacio-

nes Privadas dentro de los distintos 6rdenes jurídicos de los estados. 

2.- Atravás de la historia esta disciplina se ha fundamentado eni la per

aonalidad del Derecho o derecho personal, la Territorialidad del derecho, 

la extraterritorialidad del derecho e inclusive la aplicación de la norma 

extrafta por pura cortesía internacional. • 

3.- Estas doctrinas se basaron en los Estatutos, en el Jus naturalismo, -

en el p:>aitivismo y en el derecho consuetudinario tomado de la escuela -

Holandesa del ai9lo XVIII. 

4.- La evolución doctrinal en México, corresponde a su historia por lo -

que a tomadi:> influencia tanto eatatutaria, co~ Jlla naturalista y Jus po

aitlviata se ha ajustado a las convenciones Internacionales y por dltimo: 

Se avanza a la época actual de 1928, siguiendo el sistema, mal 

llamado Territorialiata, que no limita sino que dentro de la se9uridad jJ:!. 

r!dica, adlllite la aplicación de la norma extrafta cuando corresponde a su

propia necesidad. 
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