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lll motivo de la realizaciOn de este trabajo ful!_ 

porque no sólo para ln identificación de una persona, sino -

para otros fines, el domicilio es una importante figura jur~ 

dica, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, ~ 

tien~ efectos fiscales, procesales y consecuencias en rela-

ci6n con los derechos politices. 

Veremos la evoluci6n del domicilio en algunas -

doctrinas como son la romana, la italiana, la francesa y la_ 

alemana entre otras, concepto del domicilio mismo y algunas_ 

caracteristicns de est~. 

De tal suerte que nos ocuparemos de la importan

cia del domicilio en el Derecho Internacional, pero desde 

luego sin pretender hacer un compendio en la materia. 

Asi mismo veremos las leyes que se ocupan de nor 

mar' este cancepto, la importancia que tiene el domicilio en -

algunas materias como son las sucesiones, derechos reales y_ 

personales. 

Trataremos de ocuparnos mAs detenidamente en lo 

referente al tema del domicilio en lo que consierne a, nues--



tra legislaci6n y la gran importancia que tiene el nrtrculo 

121 ya que es fundamental esta disposici6n en el sistema m~ 

xicano en cuanto perfecciona y complementa·el sistema fede

ral mexicano y el alcance de dichas disposiciones en si mi~ 

mas; complementando lo anterior daremos un ligero analisis_ 

en cuanto a las leyes reglamentarias como son la legislaci6n 

sustantiva y la adjetiva. 

Continuamos con un panorama a groso modo de lo -

referente al conflicto de leyes que tembiGn va a constar de 

supuestos y de una consecuencia jurídica, 

Conteniendo el primero que no es un hecho de la 

vida real sino que va a estar integrado por uno o mas conce2_ 
·'"' tos jurídicos, t.ales como la forma de ·tos actos, los bienes, 

la capacidad de las personas, la tutela y la consecuencia j!:!_ 

ridica, por consiguiente es siempre la indicaci6n de la ley_ 

material que debe ser aplicada; y por altimo veremos algunos 

derechos comparados sobre sistemas que se basan en el dorniel_ 

lio en lo referente a la soluci6n de conflicto de leyes. 



- 3 -

Il .- E\IOLUCION HISTORICJ\. 

Si bien el des:1rrollo hist6rico, 110 puede en

cerrarse en períodos delimitados con prccisi6n, la scpara--

ci6n en diferentes etapas tiene la ventaja de mostrar como -

se produce su evolución, fuc.ilitando la mejor comprensi6n de 

su desenvolvimiento. 

A.- DERECHO ~!ANO. 

Desde que Roma empez6 a ser la capital del -

mundo los juristas comprendieron la necesidad de abrir las -

puertas de sus Tribunales a los extranjeros, concediéndoles_ 

el Derecho de Petici6n que primitivamente era reservado para 

los ciudadanos romanos, asegurándoles un fallo justo en la -

administración de justicia_. Los principios elaborados por 

los maestros romanos fueron para solucionar unicamente pro-

blemas relativos al 6rden .interno y se dieron normas preci-

sas y permanentes para aplicar situaciones concretas, por lo 

que afirman algunos autores que el aspecto internacional no_ 

era conocido en aquellos tiempos. 

El territorio que componía el Imperio se en-

centraba dividido en un gran número de ciudades, pertenecie~ 

do sus habitantes a ellas por el hecho del nacimiento, aun--
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que no en forma obligatoria, sino que cada J1abitantc forma11a 

parte de una comunidad urbana por ciudadania (origo) ó por · 

domicilio (domicilium). 

Respecto del domicilio, un autor clfisico nos_ 

dice lo siguiente: "El domicilio, (dornicil ium) no es otra e~ 

saque la residencia legal, juridica de cualquier persona; 

residencia donde se reputa que se halla para la aplicación 

del derecho, ya sea que corporalmente se encuentre al 1 í, ya 

no". (l) 

No está.por demás adelantar algunos conceptos 

doctrinales comparativos entre el domicilio y la residencia_ 

y nos sirve de fuente el comentario de M. Ortolan que nos --

ilustra de esta JJtanera: 11 En resúmen se ve que el domicilio -

es un derecho lo que la residencia es de hecho. El domici·· 

lio, en su noci6n más simple y verdadera, es, "La residencia 

legal, la residencia jurídica de una persona para el ejerci

cio de ciertos derechos". Que la residencia sea política o_ 

tivil, que sean ciertos derechos en general tal derecho en -

particular, poco importa. La composición de la palabra domi 

(1).- M. Ortolan.- Explicación Histórica de las Institucio·
nes del Emperador Justiniano, idea de la generalizn--
ción del Derecho Romano, Vol. III, (3 volúmenes). 
Madrid: 1912, plg. 40. 
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cilium basta ·por si sola para darnos esta noci6n, tan scnci_ 

lla como exacta".(Z) 

Y atendiendo a estas condiciones, determinaba 

la legislaci6n remana el derecho de las personas, en caso -

de conflicto, predominaba la idea del origo sobre domici--

liu. 

El origo era el derecho de ciudad en un munici-

· pio o colonia, que podia adquirse por el nacimiento, o por_ 

la adopci6n, por la manumisi6n 6 por la admisi6n dictada -

por los magistrados municipales; el domicilium era el lugar 

del principal establecimiento, que daba el individuo sujeta. 

a las cargas municipales, a la jurisdicci6n y al derecho de 

la Ciudad. 

Para Floris Margadant, domicilio, "Es el lugar_ 

donde una persona tiene el centro espacial de su existencia, 

del cual no se separa si nada le obliga; y si esta lejos -

del mismo parece estar en peregrinaci6n, una pere~rinaci6n_ 

que s~lo ·.termj.na cuando regresa a ese lugar de origen", CO!). 

forme a la poética definici6n de Dioclesiano.( 3) 

(Z). - Ibidem. 
(3). - Floris Margadant Guillermo. "El Derecho Privado Roma

no". Cuarta Edici6n, Editorial Esfinge, México, 1960, 
pli.g. 134. 
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La Constituci6n del domicilio, para Savigny, 

"Con sus consecuencias jurídicas resulta de la voluntad li-

bre unida con el derecho de habitación y no en una simple d~ 

claraci6n de voluntad sin el referido hecho". ( 4 ) 

Las definiciones an~es mencionadas sefialan -

en principio, una noci6n de hecho, respondiendo a una necesl 

dad elemental de fijar jurídicamente el lazo que relaciona -

el individuo con un lugar del territorio en donde se reputa_ 

que ésta aunque se ausente temporalmente. 

Pero pa_ra ambos elementos: La residencia, - -

elegida librem~nte por la persona y la intenci6n de permane

cer en él, que se distingu1an por las expresiones de facto y 

animus, debían cqexistir simultáneamente, ya que la falta de 

.uno, impedia la constituci6n del domicilio, estos elementos, 

facto y animus, necesitaban un complemento: El llamado animus 

revertendi, que significaba el ánimo de volver, a un lugar,_ 

CUANDO SE HA PARTIDO DE EL. 

El origo era un instituto semejante al domi

cilio, por su base territorial y a la nacionalidad, por las_ 

(4).- Savigny de M. F .. C., Sistema de Derecho Romano Actual, 
Jacinto Mesia y Manuel Peley, Tomo VI, F. G6ngora y -
Cia, Editores Madrid 1879, pág. 160. 



causas de las cuales se deriban sus caráctcres, el domicilio 

era subsidiario del origen, lazo más fuerte y más noble, la -

diferencia escencial entre ambos radicaba en que en la elcc

ci6n del domicilio, intervenfa, por regla _general, la volun-

tad del individuo conjuntamente con un hecho, la residencia_ 

permanente no bastando la simple declaraci6n de voluntad. 

Como consecuencia de esta doble dependencia_ 

jur~dica, toda persona pos~ía un doble foro: el foro domici

lio y el foro originis y, en consecuencia' una doble juris-

dicci6n aplicable, la del origen y la del domicilio. 

Se consideraba que si bien existian ambos, -

lo comúh era acudir al forum domicili y excepcionalmente al_ 

originis, lo que. ocurr:ía cuando el demandado era hallado en_ 

el mismo aunque fuera en forma accidental. Saviny daba la -

siguiente explicaci6n: "Para reconocer el lazo que une a una 

persona con un derecho positivo determinado es preciso recoI 

dar que, el derecho positivo mismo tiene su asiento en el -

púeblo, era como una grande unidad natuTal, era como parte -

integrante de semejante unidad. 

Cada in.di vi duo, en efecto, en lo que toca a_ 

las relaciones del derecho público, se encuentra colocado b~ 

jo una doble dependencia: prim~ro, respecto al Estado que es 

ciudadano y súbdito; segundo respecto a una circunsc.ripc:i6n_ 
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local más restringida (según las consti~ución ro~ana, una m~ 

nicipalidad), que forma un9 de las par•es orgánicas del Est~ 

do".CS) 

Aunque esta regla restrictiva no hubiese exi~ 

tido, el demandante encontraría siempre ventaja ·en preferir_ 

el forum domicili. pues era más fácil y c6modo, dirigirse al 

demandado en el lugar de su domicilio. 

El "origo" para Savigny, según· Adolfo Vi~..ri!a, 

"en la. actualidad, es el domicilio ficticio atribuido a una_ 

persona en el lugar en donde en la época de su nacimiento, -

estaba domiciliado su padre (concepto que los ingleses desa-

rrollaron ampliamente); en cambi.o, para los romanos, era el_ 

derecho de ciudad adquirido por una persona, en virtud ·de su 

nacimiento u otras causas, .considerando que es un error la ~ 

asimilaci6n que se efectua entre el actual domicilio de ori

gen y el concepto de "origo", m!is pr6ximo a la nacionalidad_ 

que al domicilio".( 6) 

El concepto Romano de habitación con ánimo de 

(5) .- Ibídem, p!ig, l6Z. 
(6). - Adolfo YieiTa Manuel, "El domicilio en el Derecho In~ 

ternacional", Facultad de Derecho de Montevideo, Mon
tevideo, 1958, pág, 48. 



permanecer, ha pasado a una gran cantidad de c6digos moder

nos, encontTnndo rivales en aquellos qu.e daban preferencia_ 

al centro de los negocios, aunque parn los romanos el con-

cepto de domicilio abarca no solamente el hecho fisico de -

la permanencia y la voluntad de permanecer sino algo más; 

la actividad del mismo, en esferas de acci6n completamente_ 

diferentes. 

Boullenois citado por Pasquale Fiore dice -

que: "en estricto derecho, las leyes que hace cada soberano 

no tienen fuerza ni autoridad sino en la extensión de sus -

dominios y se deduce que las leyes de cada soberano obligan 

y rigen de pleno derecho todos los bienes muebles e inmue-

bles que se encuentran en el territorio nacional; a todas -

las que residan en él, ya sean ciudadanos nacidos en el te

rritorio o naturalizados o.extranjeros, asi como los actos_ 

consentidos o consumados en la circunscripci6n de ese mismo 

territorio. Por lo que se deduce que ningun Soberano pue

de regular directamente por ·sus propias leyes, los objetos 

que esten fuera de sus dominios aunque pertenezcan a sus 

subditos o ejercer jurisdicci6n sobre los ciudadanos que 

residan fuera del territorio, o dar valor extraterritorial, 

aconsejaban hacer algunas excepciones a los principios abs~ 

lutos y tender la autoridad de ciertas leyes más allá de -

los limites. 
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Estos principios fueron punto de partida a t~ 

das las teorías para resolver los conflictos de las lcgisln

cÍ.ones y sin embargo, desde el primer momento los defensores 

de esta doctrina advirtieron sus inconvenientes, de aqui re-

sultó la necesidad de clasificar las leyes que debian valer_ 

solamente en el territorio y las que debian tener un valor -

extraterritorial, este fué el origen del sistema de los est~ 

tutos". C ?) 

Para resolver los conflictos que se presenta-

ban dentro de la jurisdicción de una misma soberanía se for

muló la célebre teoría.de los estatutos, conjunto de doctri

nas mantenidas por una serie de escritores desde los oríge-

nes medievales hasta el siglo XIX, y tornó el nombre de glas~ 

dores para disti~guirlo del Derecho común Romano, que lo co~ 

sideraban, como el mayor monumento de cultura y la más alta_ 

·.verdad de expresión jurídica, y que acudian algún texto rom~ 

no para resolver cualquier caso, y sobre ese texto antiguo -

formulaban un principio nuevo. Por lo que fué necesario ha

·cer una clasificación de todas las leyes y los estatutos se_ 

dividieron en dos grandes categorías; Estatutos personales y 

Estatutos reales, según se refieren directamente a las pers~ 

f7) Fiere Pasquale. - "Derecho Internacional Privado", traduc 
ción de Alejo García Moreno, Torno I, Editorial Mariano ~ 
Nava y Cía., Segunda Edición, México 1894, pág. 91. 
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nas o a las cosas, estableciSndose la regla que los estatu-

tos puramente personales, universales y particulares acompa

fian a todas partes a la persona, es decir, que la persona -

tiene en donde quiera el estado particular y universal que -

está determinado por la ley de su domicilio. 

Pnr lo que el domicilio tuvo en la teoría es

tatutaria un lugar principalísimo, determinando la ley apli

cable a las materias que se colocaban en los llamadqs estat~ 

tos personales, especialmente en lo relativo.al estado y la_ 

capacidad, que en aquel tiempo era el ~nico elemento que per 

mitín determinar con certeza el derecho aplicable a cada peL 

sona. BstableciSndose entonces que las leyes a que se refi~ 

ren al estado y capacidad de las personas, constituían al e~ 

tatuto personal, determinado por la ley de su domicilio y 

las que disponían sobre el rSgimen de la propiedad, la disp~ 

sici6n y la forma de transmitir los bienes al estatuto real. 

La inexistencia de leyes de carácter nacional 

oblig6 a utilizar el principio del domicilio como instrumen

to de soluci6n de conflictos entre los estatutos o las cos--

tumbres y por consiguiente, las instituciones quedaron suje

tas al principio riguroso de lo territorial del derecho, y -

es ahí donde se hizo su aparici6n del Derecho Internacional 

Privado, y en el siglo X, encontramos la tendencia marcada -
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en todos los nacientes estados de Europa, el estatuto perso

nal fijó el estado y la capacidad de las personas atendiendo 

a la ley del domicilio. 

Y hecha distinci6n, estab lecicron que, 11 La r~ 

gla de que los estatutos puramente personales, ya universa-

les, ya particulares, acompafian por todas partes a la perso

na, es decir, que la persona tiene en donde quiera el estado 

particular y universal que esta determinado por la ley de su 

·domicilio. Las leyes reales por el contrario, no traspasan_ 

los límites del territorio de los Estados". ( 8) 

Con la nueva organización política de los Es

tados, el domicilio se contrajo a su sentido puramente civil 

.al mismo tiempo .que crecía el concepto de nacionalidad. 

B.- DOCTRINA ITALIANA. 

Dentro de la denominación comOn; doctrina de_ 

los estatutos, hay por lo menos cuatro sistemas diferentes,_ 

que,. es necesario exponer con la devida separación. Los tres 

que se conocen por los nombres de la Escuela Italiana, Fran-

(8). - Pasquale Fiore, "Derecho Internacional Privado", Tra- -
duccilln de Don. Alejo García Mor.en o, Tomo I, (6 volúme
nes) Centro Editorial de F. Góngora, Segunda Edición -
Madrid 1889, p§ginas 91-92. 
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cesa y Holandesa, y el que estan representada por los csta-

tu~rios del siglo XIX, y que analizaremos a continuaci6n uni 

camente la Italiana y la Francesa. 

La Doctrina Italiana se origin6 en la escuela 

de Derecho de Lombardia en la segunda mitad del siglo XIII -

contribuyendo a formarla los antecedentes hist6ricos, la cu!_ 

tura juridica y el florecimiento de numerosas ciudades y so

bre todos los conflictos de leyes en materia mercantil, se -

desarrolla y termina por modificarse en los siguientes si--

glos.hasta el siglo XVI, en que es sustituida por la Escuela 

Francesa. 

Con el m6todo de la Escuela Italiana se ocup!. 

ron en subdividí~ las materias conforme a la justicia, dis-

tiriguiendo contratos, delitos, testamentos, sucesi6n, estado 

y capacidad de las personas y la comunidad de bienes en el -

matrimonio. 

Para los contratos, la capacidad quedaba som.!!_ 

tida a la ley de.l domicilio, la forma n la del lugar del ac

to; la sustancia a la ley que las partes habían tomado en -

cuenta para contratar y la ejecucien a la ley del lugar de -

.ejecucien. 

Para Fiare, "La Escuela de Boloniá y lo mtis -
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antiguos glosadores Italianos, fueron los primeros en dar --

una direcci6n Doctrinal del Derecho Internacional Privado, -, 
estableciéndose el Principio de territorialidad, consistente 

en que ciertos derechos debían atribuirse al hombre indepen-

dientementc de las relaciones territoriales, argumentando -

que toda persona debería gozar de ellos en todas partes".f9) 

Antonio Sdnchez de Bustamante y Sirven, al h~ 

blar de la Doctrina Italiana nos dice: "Bartolo de Sasso Fe-

rrato es el expositor más autorizado y el fundador verdadero 

.de la doctrina italiana.de los estatutos, aunque no con ca-

rácter primordial, los divide en reales y personales y pue-

den encontrarse en sus comentarios las nociones fundamenta--

les de ambas clases. Las primeras se extienden fuera del t~ 

rritorio para lo que han sido dictadas, salvo cuando consti

tuyen un privilegio como sucede con la fé pública de los no

tarios. Pero aún.entonces afirma que han de reconocerse en_ 

todas partes como válidos y eficaces los documentos y actos_ 

autorizados en virtud de esa funci6n". (lO) 

(9 ) • -
(10). -

Los primeros vestigios de la direcci6n modere 

Ibidem. pág. 91 y 92. 
S4nchez de Bustamante .Y Sirven. "Derecho Internacio
nal Privado", Tomo I, Editorial Cultural, S. a. Terc~ 
ra.Edici6n, Habana 1943, pág. 57. 
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na debe buscarse en los jurisconsultos italianos del siglo -

XVII y de los glosadores que siguiendo a Baldo y Bartolo, e~ 

tos fueron, los más notables y conocido~ dentro de éste sis

tema~ ambos escritores estudiaron cuidadosamente la metería_ 

sobre todo en la primera parte del comentario al C6digo, tr~ 

ta del conflicto de los estatutos, también tuvieron el privi 

.legio consignado en la ley Primera de Toro de 1505 de que -

sus opiniones tuvieran en Espafia la fuerza de ley, a falta -

de derecho escrito, en materia ci\ .. il, establecieron la dife-

rencia que existe entre los estatutos personales y los rea-

les, y demostraron que los primeros se debian extender su i~ 

perio y su autoridad por todas partes, 

En conclusi6n para Bustamante la Escuela Ita-

liana, se caracteriza "Por la tendencia a procurar clasifi-

caciones generales en que entren las.hip6tesis que puedan -

ocurrir. Acude en cierto modo a principios más que a casos_ 

y cuando, examina casos, les resuelve con afirmaciones elev!!_ 

das a la· cal.,goria de principios. Buen nlimero de ideas han_ 

llegado hásta hoy y se invocan alin, por motivos varios, como 

reglas propias del Derecho Internacional Privado. Sus eser! 

to res eran jurisconsultos de s6lid.a ctil tura y de gran expe- -

riencia práctica y por eso hay en su análisis de las instit!!_ 

cienes verdadaramente felices y a veces razOnamie.ntos incon

testables". (ll) 

(11).- lb1dem, pág. 61. 
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C. DOCTRINA FRANCESA 

En Francia en el parfodo medieval el feudali~ 

mo se hizo sentir allí con mucha fuerza y representó la con

centración del poder en un.a sola mano, la subordinación de -

la ley con carácter absoluto y general dentro de cada región 

y que al llegar a Francia las ideas italianas y hacerse nec~ 

saria la aplicaci6n de un sistema jurídico, se reaccionaria_ 

contra ellas y el medio social y la tradición determinaron -

un cambio de ruta. 

El resultado fué lo que se conoce con el nom

bre de Escuela Francesa de los Estatutos, donde prevaleció -

el principio de las costumbres son territoriales y por consi 

guiente seºnegaba la aplicación extraterritorial de los est~· 

tutos personales reconocid·a en principio por la Teoría Ita- -

liana. 

Las ideas de los est
0

atuarios italianos, pasa

.ron a Francia, recibiendo un gran impulso con la obra de .Do

moulin. y representada principalmente por D'Agnetre, "coment~ 

dor de las leyes de. Bretafia, que fué su expositor y defensor, 

firmemente convencido de la territorialidad del derecho y de 

que los estatutos carecen de aplicación fuera del territorio, 

ni se conforman con que las reglas extraterritoriales fueran 
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puramente de 6rden personal y relativas a las cosas muebles, 

sin relaci6n alguna con los inmuebles, compartió las ideas -

de Dumoulin, sobre el régimen al cual cstan sometidos los -

bienes muebles, considerando el domicilio como norma regula

dora, del Estatuto Juridico, el cual era lugar de conexión -

de una persona con un lugar, en forma duradera y estable". -
( 12) 

Para Dumoulin, el domicilio era una aplicación_ 

del estatuto personal y para D'argentrc del estatuto real, -

fue esa regla el domicilio a cuya ley no les parecía acepta

ble que las personas se sustrajeran por un simple cambio de_ 

residencia, asi el domicilio tomaba cierto caracter de perm.!!_ 

nencia que hacia posible la aplicación del derecho externo. 

La influencia de D'argentre se hizo sentir en -

los escritores de Francia, Alemania y lentamente fuE pene--

trando en su propio pa1s y los estatutarios franceses aunque 

con. notorias discrepancias entre sí, responden fundamental--

. oiente. a sus ideas. Pero Bertrand D' argentre se~ún Martín - -

Wolf: "se mantuvo fiel a la idea medieval de que todos los -

inmuebles·eran sometidos a la Lex Rei Sitae, lo mismo si se_ 

trata de negocios inter-vivos, de rEgimen de bienes del ma-

t:..rimonio o de sucesiones·; en caso de duda, todos los estatu-

(12) Flore, Ibídem, pág. 95. 
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tos eran reales; solo aquellas leyes que se refieren a lns -

personas contando también entre ellas las concernientes u -

los bienes muebles, son estatutos personales; para estos ri

ge la Lex Domicili; los estatutos que se refieTen a ambos, -

inmuebles y personales, son reales".Cl 3) 

Varios escritores entre ellos se distinguen: --

Baohier, Florand y Boullenois, que confieren gran importan-

cia ~ la territorialidad del derecho y se inclinan a supri-

mir a la territorialidad del derecho y se inclinan a supri-

mir el estatuto mixto y· a limitar al personal a la capacidad 

cuando no ha de ejercitarse respecto de inmuebles. Boulle-

nois "Estaba firmemente convencido de la territorialidad del 

derecho. Donde acaba la potestad, decía acababa jurisdic--

ci6n y el poder y los estatutos carece de aplicaci6n fuera -

del territorio. La territorialidad del derecho, expresada -

en estos términos vigorosos comprende para él los inmuebles_ 

vistos en si mismos¡ las reglas que afecta a inmuebles aun-

que no se prescindan de tener en cuenta a las personas¡ las_ 

que se refieren a estas Oltimas, pero en raz6n de sus inmue

bles; ,las que regulan la capacidad de las personas para la -

enajenaci6n de dichos inmuebles, los que determinan el est~ 

do de aquellas dando al propio tiempo ciertos derechos sobre 

(13).- Wolf Martin, "Derecho Internacional Privado", traduc
ci6n de José Rovera y Ennengol, Colecci6n Labor, Edit. 
Labor, s. A. pAg. 387. 
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los bienes y las que modifican la capacidad en un punto es-

pecial· o para el caso concreto. Tan amplio resulta el con

cepto del estatuto real, que caben en el instituciones de -

indole muy variable desde el 6rden de suceder hasta los im

puestos y desde la incapacidad de los menores para la suce

si6n hasta la legiti_maci6n de los hijos".Cl 4l 

Para Boullenois ''son personales los que tienen 

por objeto inmediato, directo y principal, regular el esta

do y capacidad de las personas. Las leyes reales que tie-

nen por objeto inmediato, regular los bienes, no tiene apli 

caci6n fuera del territ.orio del legislador. En caso de co~ 

flicto entre el estatuto personal del domicilio de la pers~ 

na y del lugar en que se encuentre tiene preferencia el del 

c,lomicilio". (l S) 

Resume Voullenois "las reglas capitales de su_ 

doctrina de este modo: 

la.- Por regla general las leyes rigen dentro_ 

del Estado, la conducta de todas las ,personas que se hallan 

sean o no domiciliados". 

(14). - S!inchez de Bustamante, Ibídem, plig. 64 

(15).- Pasqueale Fio~e; Ibi.dem, pllg. 152. 



20 ' 

Za.- Por regla general no rige, fuera del tcrri_ 

torio del Estado la conduc~a de nadie sea o no domiciliado. 

3a.- Los estatutos sobre estado y capacidad si

guen a los domiciliados y deben serles aplicados en los ---

otros estados. 

4a.- Desde cierto punto de vista muebles deben_ 

reportarse situados en el d~micilio de su propietario. (l 6 ) 

Segfin Bustamante, para los casos de colisi5n de 

varios estatutos establece Boullenois, las cuatro reglas si

guientes: 

l.- Concurriendo los estatutos personales del -

domicilio y de la situaci5n, el primero prevalece sobre el -

segundo. 

z.- Concurriendo el estatuto personal del domi

cilio y del real de la situaci6n, .prevalece el segundo sobre 

el primero. 

3.- Concurriendo dos ó más estatutos reales, c~ 

da uno de ellos se observa. 

(16).- Ibídem, pág. 153. 
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4.- Cuando la naturaleza del estatuto no. puede 

determinarse vale más presumirlo real. (l 7) 

Esta Escuela, según Niboyet, "es dom5.tica, Pª!. 

tictilarisima y sintlHica y su fundador es D' Argent re y Du--

moulin, como los estatuarios italianos, construye una doc-

trina ecHiptica, universalista y analítica".(lS) 

En opinión de Niboyct la exposición de su doc

trina se contiene, principalmente, en el título de Suma Tri 

nitate. 

Y se sacó ~ la doctrina itialian de su inmovi-

lidad y Dumoulin le dió un nuevo impulso, sobre todos en m~ 

.te ria de contratos, 

Y se le debe la teoría de la autonomía· de la -

. voluntad de las partes en cuanto a la sustancia de los con

tratos, siendo necesario investigar la ley extranjera a la_ 

que las par.tés han querido someterse. 

( 17). -
(18) ,_ 

Sánchez de' Bustamante, Ibidem, pág. 67. 
Niboyet J. P. "Principios de Derecho Internacional -
Privado". Tomo I, segunda edición, traducción y adi
cionado por Andrés Rodríguez Ramón, Editorial Rues, 
S •. a., Madrid, pa~. 70. 



22 

D.- DOCTRINA ALEMANA 

La propia Alemania, cuna del ilustre Savigny,_ 

abandon6 sus ideas, tomando la nacionalidad como criterio r~ 

gulador de las relncione5 privada5. En el Congreso de Uie~ 

banden celebrado en 1876 las consecuencias fueron el abando

no de las ideas del fundador de la Escuela Hist6rica y en 

vista de la futura codificaci6n de las leyes del Imperio, se 

declar6 que el domicilio deberia ser reemplazado por la nn-

cionalidad en materia de estado, capacidad, d·erechos de fami_ 

lía y en el régimen sucesorio, principios que fueron adopta

dos en el C6digo Civil Alem&n con vigencia a partir del afio 

de 1900, que adopt6 la nacionalidad, en los artículos 7 al -

31 de su introducci6ri, dejando al domicilio un ámbito extre

madame~te reducido (8,16,24 y 25). 

El imperio de la ley nacional predomin6 hasta 

fines del siglo pasado, comenzando a decaer frente a la reas 

ci6n del domicilio, "la reacci6n contra la nacionalidad co-

menz6· en el siglo XIX. Y en 1887 Chausse, en el articulo p~ 

blicado en Chunet, reclamaba para el domicilio un sitio más_ 

importante. 

La nacionalidad era seguida en muchos países_ 

pero el domicilio solamente en su faz práctica, por lo que -

varios tratadistas se levantaron en favor de la armónizaci6n 
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.entre ambos sistemas. La influencia de Savigny permitió la_ 

incorporación del domicilio corno regulador de una serie de -

situaciones juridicas, especialmente en lo relativo al esta

do y capacidad de las personas, (articulo 1o. del Tratado de 

Derecho Ci vi_l). 

Por el principio de soberania todo extranjero 

se encuentra sometido a las leyes del domicilio del estado -

en que se encuentre tanto en actos como en hechos juridicos, 

afirrnaci6n que· derivarnos de algunos párrafos que tornamos del 

pensamiento de C.G. Wachter "Se preguntaba Wachter cómo ha -

de resolverse la colisiOn de leyes de dos o m4s estados dif~ 

rentes, y hace constar que1r, aunque en los autores antiguos•

existta acuerdo acerca de los principios ,fundamentales que -

habtan de resolv.er el problema, en los rn.odernos _la controve!. 

sia ha llegado hasta los principios. 

Como cuesti6n previa al ·sefialamiento de la 

norma de conflicto aplicable por el juez a las relaciones de 

la vida conectadas con distintas legislaciones, Wachter afi!. 

ma que la fuente de donde el juez ha ·le ext:raer estas normas 

ha de ser la legislaci6n vigente de su propio Estado. Por -

consiguiente, en los paises en que rige el Derecho com6n, lo 

primero que habrft que investigar es si en ~ste existe alguna 

regla conflictual. Su respuesta es negativa, tanto .. por lo -

que se refiere al Derecho Romano como al Germánico y al con-



24 

suetudinario alemlin. 

En primer término, cada juéz deberfi aplicar -

las normas de conflicto establecidas por el Derecho vigente_ 

en el Estado al que pertenece. Este primer principio rector 

ast lo denomina Wachter nos parece algo evidente, pero en el 

segundo tercio de_l siglo XIX supania algo nuevo: el abandon!!_ 

do.de la pretensi6n estatutaria de construir un sistema sus

ceptible de aplicaci6n universal para la resaluci6n de los -

conflictos legislativos. 

El segundo principio de Wachter trata de re-

solverse el problema de lagunas en las reglas estatales del_ 

·d~recha internacional privada. En este caso, el juez debe -

buscar la soluci6n en el sentido y en el espiritu de aque--

lias .leyes vigentes en su -Estado que tengan por objeto la r.!!_ 

laci6n jurtdica controvertida ante Gl. 

Por tanto, el juez debe examinar las leyes de 

su Estado referentes a la relaci6n jurtdica controvertida, -

para saber si, conforme al sentido de ellas, conviene apli-

carlas incondicionalmente, o si por el contrario, deben que

dar .exclutdas de su aplicaci6n las personas de los extranje

ros o las relaciones jurtdicas nacidas en pais extranjero. -

Si el juez llega a la conclusi6n de que el sentido de la ley 

exige su aplicaci6n incondicional, debe ser aplicado incond! 
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cionalmente". (l 9) 

Manifiesta Wachter, "Es cierto que la persona 

esta sometida a las leyes del lugar de su domicilio. Pero,_ 

¿como justificar que esta regla est~ limitada a ciertas cla

ses de leyes? y ademGs, ¿c6mo inferir de dicha regla que un_ 

Estado debe reconocer que el extranjero está sometido a ta-

les o cuales leyes de otro Estado, aan cuando se encuentre -

dentro del territorio del primero? ¿Acaso nuestro Estado de

be aplicarle al extranjero las leyes del Estado a que perte

nece, a6n en el caso de que ello le reporte perjuicios a --

nuestro orden jur1dico, y s6lo porque las leyes del Estado 

extranjero se imponen a nuestro Estado?" ~ 2 0) 

Después de hacer un anGlisis critico sobre -

las interrogantes anteriores llega a la siguiente conclusi6n: 

"Es verdad que el extranjero que se encuentra dentro de nue~ 

tro Estado, de este hecho se infiere que el extranjero, mie~ 

tras se encuentre entre nosostros, debe someterse a nuestras 

(19).-

. CZO) .-

M1aj·a. de la Muela Adolfo, "Derecho Internacional Pri
vado, Tomo Primero, Introducci6n y Parte General, Ter 
cera Edición, Lope de Vega 18, Madrid 1962, pGgs. 13~ 
y 131 • 
Anales de Jursiprudencia Publicación creada por la -
Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero 
Coman del D. y .T. F del 30 de dic. 1932, Editada par
la comisi5n especial de los Anales de Jurisprudcncia
y Bolet1n Judicial. pGg. 219. · -



leyes y a nuestTas ordenes". ( 21) 

El autor que consultamos hace suyo el pensa-

miento de los juristas, Boeschen y Ha~tteben al exponer en -

los siguientes téminos: "parten del principio coTrecto que 

con Tespecto al extranjeTo que se encuentTa en nuestro país, 

aunque fuere transitoriamente, deben aplicaTse por nuestro -

juez·, en general, las leyes de nuestro Estado (también en - -

cuanto a los deTechos, TefeTentes al estado de la persona) a 

menos que el sentido y la intenci6n de núestras leyes condu~ 

.can a otro resultado, y· que igualmente nosotros hemos de --

'aplicaT respecto a nuestros stíbditos poT regla general, nue.é_ 

tras leyes hasta en el caso. de que se trate de actos efectu!!_ 

dos por estos stíbditos en.el extranjero, en vista de la cir

cunstancia de que el vínculo que liga a los stíbditos a nues

tro orden juridico, los acomp ... fia a todos lugares".C 2 Z) 

Después de un extenso an~lisis del domicilio_ 

llega a la conclusi6n siguiente: "El domicilio determina. la_ 

jurisdicci6n. (forum domicil li) y el derecho local de la per

sona (lex domicili); pero hay dos casos en que este pTinci-·

pio general es insuficiente y tiene necesidad de ser comple

tado: así sucede cua.ndo .la persona de que se trata tiene va-

(21). - !bidem. 
(22).- Idem. 223. 



rios domicilios, o cuando no tiene ninguno. 

El primer caso no da ocasi6n a dificultad al

guna .·respecto a la Jurisdicción. Esta existe en cada uno de 

los lugares donde redica un· domicilio, y el demandante tiene 

la libe'rtad de elecci6n precisamente como en el derecho rom!!_ 

no·. 

Semejante decisi6n es inaplicable al derecho_ 

local de la persona; así cuando se encuantran simult6neamen

te varios domicilios, debemos buscar un motivo de preferen-

cia para el derecho local de uno de ellos. Por mi parte, me 

decido sin ninguna vacilaci6n por el derecho local del domi

silio m&s antig~o, porque no existe ningún motivo para que -

cambie el derecho local constituido por el domicilio primero. 

Por último, el segundo caso donde es insufi-

ciente nuestro principio y exige ser' completado, es aquel en 

que la persona cuya j urisdicci6n o derecho local qui.ere de- -

.terminarse se encuentre sin ningún domicilio actual. 

Desde luego, puede presentarse este caso des

puEs de haber tenido una persona un verdadero domicilio, lo_ 

·abandona sin elegir otro. Aqul debemos decidirnos según el_ 

·•otivo acabado de exponer por el derecho loc~l de este anti-
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guo domicilio"~ 23) 

111.- ANALISIS ~DOMICILIO 

A.- CONCEPTO!!§ DOMICILIO 

El domicilio fuE tratado en el Derecho Romano 

con otros fines y objetos, no·era un concep.to exclusivamente 

aplicabel a los conflictos de leyes, tenia un contenido m5s_ 

material que jur1dico, por lo que establecia un lazo de de-

pendencia entre los individuos y una comunidad urbana abar-· 

cando aldeas y colonias que formaban parte de ese territorio 

y que era libremente elegido como centro de sus negocios y -

relaciones, considerando como un hecho derivado de la volun

tad personal, fruto de la libertad individual. 

Los Romanos distinguian el domicilio de la -

simple residencia, esta filtima lo integraba cuando era acorn

pafiada de la intenci6n de permanencia y se prolongaba en el_ 

tiempo, en ciertos casos la residencia se extendía por cier

to tiempo, pero no constituia el domicilio propiamente <llcho, 

·para que esta residencia pudiera considerarse como domicilio, 

debia tener una duraci6n de por lo menos diez afios. 

(23).- Savigny, Ibídem., p4gs. 183 y 184. 
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Para Savigny "el domicilio se integraba por -

dos elementos esenciales el uno para el otro, la residencia_ 

elegida libremente por la persona y la intenc.i6n de permane

cer en el territorio, esto es un elcmCnto de facto y un ani-

mus. Comprendiendo dos elementos esenciales que integran el 

domicilio, uno objetivo o material que es el establecimiento 

o radicaci6n de la persona en lugar determinado, y el segun

do objetivo o inmaterial, que es la intenci6n de residir en_ 

tal lugar, o el prop6sito de mantenerse por tiempo indefini

do, concluyendo que los dos elementos que constituyen el do

micilio son la residencia y la intenci6n de residir en un l!!_ 

gar determinado. Pero también considera como domicilio de -

un individuo, aquel en donde reside constantemente y que ha_ 

elegido libremente como centro de sus negocios y relaciones 

jurídicas". C24 J 

Asi en el comienzo de las invasiones b§rbaras 

la funci6n del domicilio era restringida y su concepto se -

confundía con el de la residencia. Con la fijaci6n de los -

pueblos, la mezcla social y jurídica de vencedores y venci-

dos, comenzó una nueva etapa en la vida de la humaPidad con~ 

cida con el nombre de feudalismo. El advenimiento de este -

sistema y el apego a la tierra, s!mbolo de· poder y dominaci6n, 

(24).- Ibidem. 
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traj6 el retrono del domicilio como principio regulador, ju

rídico y estable. 

El domicilio en el Derecho Intermedio, este -

período, lo encontramos situado en los siglos XII y XIII y -

el advenimiento de la Revoluci6n Francesa, que traj6 como 

consecuencia, una profunda modificaci6n jurídica y social pe 

se a apoyarse en el Derecho Romano, presenta uñ aspecto dif~ 

rente, ya que en la faz intelectual "la perpetuitns" como -

elemento fundamental, la importancia de la intenciJn el fac

tor subjetivo de sus matices mfis íntimos, es un elemento tí

pico que influy6 profundamente en los sistemas jurídicos del 

futuro. 

L~ noci6n del domicilio como factor de regul~ 

ci6n de relaciones jurídicas, es utilizada desde una época -

relativamente reciente, pero todos los juristas estfin confo~ 

mes en admitir que este denota la localidad o el país en que 

una persona ha fijado el centro· principal de sus negocios y_ 

de sus intereses de modo que el concepto de domicilio corre~ 

pende al .de residencia o morAda princip~l real ·o permanente. 

Pero cada ley puede determinar los elementos_ 

que los constituyen y las cons.ecuencias jurídicas que de él 

mismo derivan, respecto a este punto pueden existir y cxis--
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ten diferencias notables, siendo las mfis importantes de to-

das la que consiste en considerar el domicilio como base del 

estatuto personal. 

Entrando a las definiciones del domicilio en_ 

el Derecho Anglosaj6n, vemos que dice y considera como una -

de las m!is acertadas, aquella que expresa "lugar, donde una_ 

persona_, gozando de sus derechos, estableci6 su vivienda, el 

centro de. sus negocios, la sede de su fortuna; el lugar del_ 

cual esa persona se aleja, con el !inimo de volver cuando la_ 

causa de su ausencia ha cesado".C.25 ) 

Para autores como Barbosa de Magalhanes, el -

domicilio constituye una relaci6n de derecho entre una pers2. 

na y un lugar. 

En la definición antes apuntada, para Dicey -

existe una verdadera asimilaci6n del domicilio con la habit~ 

ci6n permanente del Derecho Romano, ~sta definición es la b~ 

se de nuestra concepci6n del domiciliü. 

En el lenguaje corrí.ente, la palabra domici-

lio se emplea como sinónimo de residencia o de morada. Para 

(25) :- Adolfo Vieira Manuel, Ibide.m., p!igs. 79 y 80. 
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Maseaud, "el domicilio es el asiento legal de una persona, 

el lugar donde vive de manera normal. La morada, el sitio 

donde se encuentra incluso moment!ineamente".C 26 l 

Según Dicey, cuya obra es inprescin<lible asi· 

mllar para una cabal comprensi6n del Derecho Inglés, "el do· 

micilio es una relaci6n jurídica; no es una situaci6n de he

cho, sino que es una deducci6n de la ley, extraída de cier-· 

tos hechos, que sirven de base a los tribunales para permi·· 

tirles inferir que una persona tiene su domicilio estableci

do en u .n territorio determinado". C.2 7l 

De acuerdo al Reestatement, el domicilio es · 

el lugar respecto del cual un individuo, tiene una vincula·· 

ci6n fija para fines legales, sea porque allí se encuentra 

su hogar (home), sea porque la ley se lo atribuye. 

El domicilio es objeto de una concepci6n que_ 

varía de país a país por lo tanto, el Estado es quién tiene_ 

exclusivamente la Facultad de establecer quienes se encuen·· 

( 26). -

(27). -

Mazeaud Henri y Le6n y Jean Mazeaud, "Lecciones de De 
recho Civil". Traducci6n de Luis Alcalli Zamora, Par:" 
te Primera, Volíimen U, Los Sujetos de Derécho. Las 
Personas, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos
Aires 1959, p!ig; 160. . -
Adolfo Vieira Manuel, Ibidem., pAgs. 80 y 81. 
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tran domiciliados en su territorio, al igual que la determi

naci6n .de sus nacionales. Es una concepción nacionalista y_ 

territorialista. Por lo que cada pais puede señalar sobera

namente los elementos que considere indispensables para est~ 

blecer el domicilio y las consecuencias juridicas que de el_ 

se originan, que son distintas respecto al Derecho Interna-

cional y al interno. 

El domicilio concepto de la vida social inte

gr6 primitivamente al Derecho Privado, en particular el Der~ 

cho Civil y posteriormente fu~ tomado por otras ramas del D~ 

re cho· para sus fines p;ropios. Sobre este terreno del Dere- -

cho Privado existen numerosos intereses para la determina--

ci6n del domicilio que posteriormente analizaremos. 

) 

B. - CLASES ~ DOMICILIO 

El primero en el orden cronol6gico es el lla

mado domicilio de origen, que estd fijado por el domicilio -

real, que es el que toda persona adquiere con el nacimiento, 

y .que conserva hasta el dia en que se pruebe haber adquirido 

otro por elecci6n, ademds sirve para determinar la nacionali 

dad. 

Savigny, en su obra cldsica, comparaba el do-
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micilio de origen con el 11 origo 11 romano, derecho de la ciu-

dad adquirido generálmente por el hecho del nacimiento. En_ 

1a actualidad, expresa, "el domicilio de origen e~ una fic-

ci6n. De acuerdo n la t~cnica romana, el domicilio ~e ori-

gen, carecia de sentido, porque domicilio y origo, eran no-

ciones diferentes, siendo el primero una ficci6n de la ley -

pf1ra evitar que una persona carezca de. domicilio". ( 28) 

El domicilio de origen continúa existiendo 

hasta que se establece de hecho un domicilio ·d~ elección, el 

·domicilio de elecci6n se conserva solo hasta que se abandona. 

Si tal abandono ha .tenido lugar sin el establecimiento de un 

nuevo domicilio (de elección) el domicilio de origen se rec~ 

pera.• Este domicilio siempre subsiste, como si estuviera de 

reserva para recurrir a el en caso de que no exista ningún -

otro. 

Entre los autores, Fro.land es el que opin6 -

que entre los. diversos y distintos domicilios debia prevale

.cer. ·el de origen para asegurar constancia a la capacidad ju

rtdica. 

El domicilio de elecci6n requiere de tres fas 

(28). - Mazeatid, Ibídem, plig. 173. 
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tores: capacidad, resistencia e intenci6n. 

a).- Capacidad, las personas con incapacidad_ 

tales como menores, dementes, etc., no son capaces de adqui

rir un domicilio por su propia clccci6n. 

b) .- Residencia, puede ser definida como pre

sencia física habitual, mientras que el domicilio presupone_ 

la intención de residencia indefinida. 

c).- Intenci6n de residencia permanente (ind!:_ 

finida), se dirige a vivir en el país escogido por un tiempo 

ilimitado y sin restricci6n alguna. 

M~zeaud considera que, "cuando. un acto cante!!. 

.ga por iniciativa de las partes o de una de ellas, elecci6n_ 

de domicilio para la ejecuci6n de ese mismo acto en el lugar 

distinto del dimicilio real, las notificacione~, demandas y_ 

diligencias relativas a ese acto podrán hacerse en el domici 

lio. convenido y ante el juez de ese domicilio". C29 J 

· Clásicament·e se aceptan tres clases de dorniel 

lío: voluntario, general o especial y legal, 

(29).- Mazeaud, Ibidem, pág. 173. 
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Voluntario.- Es aquel como su nombre lo indi

ca, el que se elige al arbitrio de la persona y que se puede 

cambiar cuando lo desee; este tipo de domicilio, es el que -

se refiere a su elecci6n, puede ser sefialado coactivnmcntc -

por· la autoridad en algunos casos, por ejemplo, tratándose -

de extranjeros a quienes se permite residir en nuestro pa'í.s_ 

y a los cuales se les señala la obligaci6n de establecerse -

en un determinado lugar de la RepOblica Mexicana. Y consid~ 

rando también como aquel que se le atribuye a una persona -

que ra.dicando por m~s de seis meses en un cierto lugaT, mani, 

fiesta oportunamente a ·1a autoridad municipal, que no desea_ 

perder su anterior domicilio. 

General.- Es aquel que tiene la persona físi

ca y que guarda conexi6n con todas las relaciones jurídicas_ 

de ésta, es especial cuando la persona lo señala con rela--

ci6n a un acto juridico determinado, en lo. que se refiere a_ 

los efectos de éste y por tanto no puede ser tomado para --

otro fin. Algunos autores le llaman convencional, pero esta 

derioiniriaclón podría prcst::irsc a confu~ión con el voluntario 

ya que· para que pueda haber convensi6n se requiere la inter

venci6n de la voluntad, lo que en el presente caso no sucede. 

Legal.- Es aquel que la ley sefiala a determi

'nadas personas de modo forzoso, sin t~~r en cuenta la volun

tad de éstas. Esta clase de domicilio viene a ser excepci6n 
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a la regla general que sefialamos antes y se da en ocasiones 

porque la voluntad de la persona no pueda manifestarse por -

causa de incapacidad. 

El legislador ha fijado imperativamente el d~ 

micilio de ciertas personas. Se dice que esas personas tie

nen un "domicilio legal", pero casi siempre, el domicilio 1~ 

gal se encuentra en el lugar del establecimiento principal. 

Por lo que se considera como domicilia· legal_ 

aquel -que la ley asigna a determinadas personas para el cum

plimiento de sus obligaciones y ejercicio de sus derechos, -

aunque de hecho no esté presente, por ejemplo, los menores -

de edad, los sentenciados, los empleados pUblicos, etc. 

Otra clase de domicilio es el real que es el_ 

de radicación de una persona con el propósito de establecer

se en él. 

C.- DETERMINACION ~DOMICILIO 

La determinación del domicilio, era la base -

para la localizaciiSn del forum y en forma principalisima. pa

i:a la aplicac-iiSn de la norma reguladora, al contrario de lo_ 

que ocurria en Roma, en donde el domicilio era fundamental -
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para la determinaci6n del foro, siendo irrelevante para la · 

aplicación de la ley. 

Aqui se puede captar la impo'rtancia enorme -

del domicilio, punto de conexi 6n. SegOn Alfons in, "la doc· · 

trina no se ha inclinado en forma decidida a mantener en un 

sólo problema, el de la calificaci6n ·y el de la determina··· 

ción del derecho aplicable". C3o) 

La determinacH5n se efectíia en· base a una se· 

rie de elementos, físicos e intelectuales, que se toman en · 

cuenta para que se pueda considerar con certeza el domicilio 

establecido en un lugar determinado. 

La regla de principio, esta enunciada en el · 

artículo 102, p~rrafo lo. del C6digo Civil Francés que a la_ 

letra· dice: "El domicilio de todo francés en cuanto al ej er· 

cicio de sus derechos civiles, es el lugar donde tiene su e~ 

tablecimiento. princip!!l". C3 l) 

Para-Mazeaud, ''este principio sufre tres se--

ries de derogaciones: 

(30),· Adolfo Vieira Manuel, Ibidem, pág. 114 
(31).· Mazeaud, Ibidem. pág. 165. 
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la. En algunos casos, la m'isma ley fija el dg_ 

micilio de las personas. Es el llamado domicilio "legal". 

2a. - En otros casos, la residencia ·interviene 

para determinar el domicilio. 

3a.- Por Oltimo, ciertas personas pueden te-

ner, además de su domicilio principal uno o varios domici--

lios secundarios, excepciones al principio de la unidad del 

domicilio". C3Z) 

Concluyendo que el domicilio presenta interés 

de·primer orden en el terreno del Derecho POblico, mientras_ 

·que en el terreno del Derecho Privado existen numerosos int~ 

·reses para la determinaci6n del domicilio. Por lo que es n~. 

cesario que la persona tenga un domicilio, ya que facilita -

la individualizaci6n de la persona, 

D.-~ DE DOMICILIO 

Para Mazeaud, "el cambio de domicilio se pro

ducii:á por el hecho de una habitación real en otro lugar, -

junto con la intenci6n de fijar alli su establecimiento prin 

(32). - Ibidem., pág. 175. 
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cipal. Asl junto a un elemento material: el traslado de re· 

sidencia y el del centro de actividad, los redactores del C~ 

digo Civil exigieron un elemento intencional: la voluntad -

de cambiar su establecimiento.principal. La intenci6n debe

ría probarse normalmente por una doble declaraci6n al municl 

pío que se abandona y a aquel otro en que se fija el propio_ 

domicilio". C33) 

PCro esa declarnci6n, no se hace sino muy ra-

ramente, la intenci6n se probará de acuerdo a las circunsta~ 

cías. Si la intenci6n no puede ser probada-se presume que -

la persona, aan cuando.haya cambiado de residencia, ha con-

servado su antiguo domicilio. 

Ppr lo que se considera que para cambiar de -

domicilio, hay que trasladar la residencia a otro lugar y te 

ner la intenci6n de fijar allí el establecimiento principal, 

ya que para la adquisici6n jurídica de un nuevo domicilio, -

es ne_cesario que la persona tenga 'capacidad para hacerlo, la 

que debe apreciarse de conformidad con la ley personal apli

cable. 

E~ cambio de domicilio, para Josserand, 11 im--

(33).- Idem. pág. 175. 
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·plica un doble elemento: 

J.- Un elemento material de transferencia de_ 

residencia. 

2.- Un elemento intencional, ln voluntad de -

fijar en el lugar recientemente elegido, el principal esta-

blecimiento. 

El primer elemento, aislado, ier!a solamente_ 

traslativo de residencia; el segundo, reducido a sus propios 

medios, sería ineficaz. ¿Cuando podrá decirse que se encue!!_ 

tran reunidos ambos elementos?. 

No hay dificultad respecto que, por raz6n de_ 

su misma materialidad lleva consigo una comprobaci6n directa; 

pero el segundo, de orden intelectual, es de verificaci6n -

más delicada. Existe el riesgo de que surjan dificultades -

de prueba. ( 34 ) 

Aún cuando hayan separado el domicilio de la_ 

residencia los redactores del C6digo Civil debieron hacer un 

(34) ;_ Josserand Louis, "Teorías Generales del Derecho y los 
Derechos. "Las personas". Traducci6n de Santiagó Cu
chillos y Manteri:Jla, tomo r. volúmen I, Ediciones· Ju
rídicas Europa-América. Bosch y Cía. Editores,. Terce 
ra Ed.ici6n, Buenos Aires, plig. 216. -
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un lugar a la residencia,.la han tenido en relación con el 

domicilio necesario para contraer matrimonio, e igualmente -

en cuanto a la prueba del cambio de domicilio. 
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.fil. DOMICILIO EN EL ~CONVENCIONAL. 

Siendo nuestTo pTopósito investigaT que ley -

debe aplicaTse para regular cada Telaci6n juridica, nos ocu

paTemos de aquellas qu11 se TefieTen al. estado de las peTso- -

nas, de los deTechos patTimoniales y la forma de loas actos. 

guientes temas: 

En difeTentes apaTtados trataremos los si----

- De la Ley PeTsonal. 

II - De la Ley Real. 

IJI.- De la Ley que debe Tegir la foTma 

de los actos. 

IV De la Ley que debe regir los der~ 

chos que deTiven de la sucesión. 

V - De la Jurisdicción. 

Empezaremos en el oTden enunciado: 

I. - p_jj_ LA LEY PERSONAL. 

En el Derecho Antiguo todas las escuelas admi 

tieTon, que el estado y la capacidad de las peTsonas forma--
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ban parte de lo que habian convenido en llamar el estatuto -

personal, en esta llpoca no existia la uniformidad legis lat i· 

va actual, la ley aplicable a los diversos actos jurídicos,_ 

y era la del domicilio, centro de los intereses de las pers~ 

nas. 

Pero en todas las épocas se ha reconocido la_ 

conveniencia de que
1
el estado de una persona para Alberto G. 

Arce; "es su manera de estar en la ~ociedad o el conjunto de 

sus ·cualidades juridicas". C35 ) 

Mientras que, "la capacidad es la amplitud -

que tienen las personas para ejercitar por si mismo los ac-

tos de la vida civil". C 36 ) 

Por lo que .fué necesario establecer un víncu

lo entre los individuos y un lugar determinado, ya fuese su_ 

domicilio actual, ya fuese el de origen, y determinar cual -

es la ley a la que deberá acudirse para resolver los confli~ 

tos de las leyes en materia de estado y capacidad de las pe~ 

·senas. 

( 35) . -

(36) . -

G. Arce Alberto, "Derecho Internacional 
Cu.arta Edici6n, Imprenta Universitaria, 
Jalisco; México, pag. 16.3. 
Ibidem. 

·' 

Privado", -.- -
Guadalajara,_ 
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La consecuencia 16gica de las ideas imperan-

tes hizo del domicilio un lazo ideal entre el hombre y la -

tierra, y traia como consecuencia la aplicaci6n de la norma_ 

territorial ademas de que desempefiaba una funci6n finica en -

lo relativo al estado y capacidad de las personas. 

Respecto a este problema la doctrina y las l~ 

gislaciones positivas estan divididas en dos campos: 

A).- Las que se regulan por la ley nacional o 

sea el sistema francés. 

B).- Las que optan por la ley del domicilio o 

sea el sistema de la territorialidad. 

La teoria que se adopte influye en cada Esta

do para determinar el estado y capacidad, por la ley nacio-

nal· o por la ley territorial. 

Savigny fué un poderoso soporte del principio 

que rige el derecho inglés, eminentemente territorialista, y 

dentro del cual el estado de una persona deberia determinar

se por su domicilio o por su nacional ida d. 

En muchas leyes el atributo domicilio determi 
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naba la norma a que estaban sujetas las personas en cuanto a 

su'·estado y capacidad, las relaciones de familia,· pero es -· 

además donde se centraliza una parte de la publicidad relatl 

va al estado civil de las personas. 

En las leyes referentes al estado y capacidad, 

están comprendidas las que tocan a la calidad del hjo leg1ti 

mo .o ileg!timo, a la mayoria y minoria de edad, al estado de 

matrimonio, al divorcio, filiaci6n, adopción, emancipaci6n,_ 

tutela, en una palabra,' cuantas leyes determinan las relaci!!_ 

· nes jurídicas de una persona con su familia,• as1 como las 

que establecen si es capaz, y dentro de que límites, para 

realizar actos jurídicos. 

Históricamente, "el domicilio fué el punto de 

conexión de todas las doctrinas estatutarias lo que se expll 

ca de manera genérica por su finalidad primordial de resol-

ver. coi:flictos entre disposiciones locales de territorios S!;! 

jetos a una misma soberania". C37 l 

Pero también considera Miaja de la Muela que, 

(37) i- Miaja de la Muela "Derecho Internacional Privado", To 
mo II, Parte Especial, Cuarta Edición, Editorial -
Atlas, Madrid 1967. págs. 167 y 168. 
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"el criterio dom±ci.liar fu@ mantenido en los paises anglos!!_ 

jones y en la mayor parte de los hispanoamericanos, y reci

bi6 la adhesi6n de Savigny, pero resulta un hecho sintom4ti 

co de su decadencia al finalizar el siglo XIX que la ley de 

Introducci6n al C6digo Civil AlemAn se separarse de el, pa

ra inspirarse ~n el sistema opuesto de regir el estado y C!!. 

pac~dad de las personas por la ley nacional 11 ,C 38) 

Tambi6n es posible que una persona tenga su_ 

domicilio fijo y se halle establecida en un Estado o que a~ 

ministre en dicho pa!s propiedades raices sin que se haga 

ciudadano de 61. Pero por regla general, todo individuo, -

es- ciudadano de un s6lo Estado, y s~lo en 61 tiene derechos 

p_ol1ticos. Pero .a veces en algunas ocasiones, ciertas per

sonas o familias, pueden excepcionalmente, depender de dos_ 

6 más Estados, en caso de conflicto se dara la preferencia_ 

al Estado en que la persona o familia está domiciliada, co!!. 

siderándose suspenso sus derechos en los paises que reside. 

Pero cada Estado soberanamente, fija por sus 

leyes, las condiciones con las cuales se adquiere, se con-

serva o se peirde el domicilio en su territorio. 

(38).- fdem; pág. 168. 
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Independientemente de lo que dispongan las l~ 

yes locales sobre adquisici6n, conservaci6n y p~rdida del d~ 

micilio, puede haber casos en que los Estados extranjeros 

consideren como domiciliado en otro pais a alguno de sus sG~ 

ditos, o bien a un sQbdito extranjero. En la esfera del De· 

recho Internaciona~ se considera como domiciliado en un pa!s 

al extranjero que ha manifestado por actos positivos su in·· 

tenci6n de adquirir dicho domicilio. 

La legislaci6n, la jurisprudencia y los trib~ 

nales de un Estado, extienden su acci6n sobre todas las per

sonas y cosas que se hallen dentro de su territorio y sobre_ 

todo los actos que en 61 se verifiquen, 

Rero es facultad de cada Estado determinar •· 

hasta que punto permite que surtan .efecto en su territorio -

las. leyes, la jurisprudencia y las decisiones de los tribun~ 

les de los paises extranjeros. 

Por regla general, el estado y capacidad de -

las personas se rigen por las leyes del pa!s de que estos ·• 

son sQbditos, aunque dichas personas se hallen en un territ~ 

rio de ·un Estado.extranjero. 

En contadas ocasiones los requisitos de capa-
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cidad se sefialan de una manera especifica para determinado • 

negocio; lo normal es que deriven de la posesi6n de cierta 

situaci6n de la persona, que siguiendo la tradici6n romana · 

se califica de estado, y que con De Castro "pueden definirse 

como la cualidad jurídica de la persona por su especial si·· 

tuaci6n (y consiguiente condici6n de miembro) en la organiz~ 

ciOn jurtdica, y que, como tal, caractariza su capacidad de_ 

obrar y el lhabito propio de su poder y responsabilidnd".C 39) 

De todo lo anterior se concluye que, se llama 

estatuto pet·sonal "al conjunto de leyes que determinan el e!!_ 

tado civil, la capacidad, la condici6n de las personas, 6 

s.ea su aptitud jurtdica para ciertos actos de la vida civil". 
(40) 

II.· DE·LA LEY REAL. 

Los biens inmuebles se rigen por la ley del · 

·país en que estAn situados (lex loci rei sitae). 

Esta máxima la recoge nuestro C6digo Civil en 

(39).c Ibídem. pág. 500 
(40). • M. Blunlschli, "Derecho Internacional Codificado". ·• 

Traducci6n Adiciones y Notas de José Diaz Covarrubias, 
Imprenta Jósé Bautista; M@xico 1871; pdg. 428. 
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su articulo 14, que al efecto dispone: 

ºLos bienes inmuebles sitios en el 

Distrito y los bienes muebles que 

en ellos se encuentres, se regi-

rAn por las disposiciones de este 

C6digo, afin cuando los duefios 

sean extranjeros". 

Se lla111a Estatuto Real, al ."conjunto de leyes 

que determinan la calidad y condici6n de las cosas, la mane

ra de disponer.de ellas, su aptitud para ser enajenadas en -

general o a determinadas personas o por cierta especie de -

cont~atos". C4l) 

TambiEn deben observarse ciertas formalidades 

que exija la ley de la ubicación del inmueble, como son la -

inscripci6n en los catAstros o registros pfiblicos, la trans

·misi6n de la propiedad, las hipotecas que se constituyen, -

etc. 

"En resumen, puede decirse que el estatuto -

real se aplica respecto de los bienes inmuebles: 

(41).- I'bidem. p~g. 429. 
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lo. La clasificaci6n que se haga de ellos; 

2o. En lo que determine sobre los derechos de 

que estas diversas clases de bienes púeden ser objeto, y so

bre la clase de personas que pueden ser objeto, y sobre la -

clase de personas que pueden disfrutar tales derechos; 

3o. En lo que determine sobre la forma con -

que estos derechos se adquieren, conservan o trasmiten". C42 l 

Como los 'bienes muebles no tienen una ubica--

ci6n como la tienen los inmuebles, y como su adquisici6n --

trasmisi6n o pérdida no t.ienen tampoco la importancia qué la 

de estos Ultimes, desde el punto de vista de la organizaci6n 

de la propiedad en los Estados no hay razlSn bastante para 

aplicarles la ley del lugar en que están e indCTpendientes de 

este modo de la persona a quii;n pertenec~n. A falta de esta_ 

necesidad, y pudiendo los bienes muebles cambiar de situa,-

cilSn como su duefio de domicilio, ha parecido siempre más co~ 

veniente que sigan la suerte del duefio, y que se la aplique_ 

lo que la ley del domicilio de este disponga respecto de lAs 

cosas mue~les, pues es de suponerse que el propietario cono'~ 

(42).- Ibidem. plig. 430. 
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ce las leyes de su domicilio y que lo ha adquirido volunta- · 

riamente, todo lo cual justifica la aplicaci6n de esta ley -

a su propia mobiliaria. 

El estatuto real de la situación efectiva de las_ 

cosas, decidirá si estas deben tener el carácter de bienes · 

muebles o inmuebles, y esta idea es recogida por nuestro C6-

digo Civil, como podr& verse en su artículo 750. 

Puede suceder que la legislaci6n de un Estado, al 

clasificar las diversas clases de bienes, ordene de un modo_ 

absoluto, o bien para ciertos efectos, que algunos objetos · 

que por su naturaleza son muebles tengan, sin embargo, la ·· 

corisideraci6n de inmuebles por· ejemplo: las máquinas de las_ 

f&bricas, las fincas del capo, etc. 

1I I. - ]!§. LA LEY Q!!§. DE.SE !!fili.IB LA ~ 

Q!i LOS~· 

Se dice generalmente, Y.hace largo tiempo, que la 

fornia de los actos está regida por la ley del lugar en que -

s·e realizan: Locus regi t actum, per~. dista mucho de haber - -

acuerdo respecto a la raz6n y alcance de esa regla. 

Los inmuebles están regidos gneralmente por la -

ley de su situaci6n, sin embargo, puede aplicarse la regla -
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de lo cus regit actum, en rela.ci6n al contrato celebrado en __ 

un pa!s en la forma que previenen las leyes de este es váli

do en los demás países. 

La válidez de un contrato depende para "Covarru- -

bias", de los sigui~ntes elementos: 

lo. - De la capacidad personal de ·los contrayentes 

para contratar; esta se rige por el estatuto personal o lex_ 

domicili. 

Zo.- De la materia y objeto del contrato, en es-

tos casos se aplica la lex loci rei sitae, si se trata de •• 

muebles, y la ley del lugar en que debe ejecutarse el contr.!!_ 

.to, si se trata de una materia o de una estipulacieln que las 

leyes de este. lugar prohiben, en este caso no pro.ducirli sus 

efectos· legales. 

(. 
3o.- De la forma y demlis requisitos para que un -

~ontrato sea válido; a esto se aplica la lex loci contractus, 

.debiendo entenderse por el lugar del contrato, aquel donde -

se. pe.rfecciona". C4 3) 

(43).~ Idem. plig. 442 .. · 
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El artículo 15 del C6digo Civil respecto de · 

la forma y solemnidades externas de los contratos, testamen· 

tos y de todo instrumento pOblico, ··regirlin las leyes del 

país en que se hubieren otorgado, y que a la letra dice: 

"Los actos jurídicos, en todo lo relativo a · 

su forma, se regirán por las leyes del lugar 

donde pasen. Sin embargo, los mexicanos o · 

extranjeros residentes fuera del Distrito ·· 

quedan en libertad para sujetarse a las for· 

mas prescritas por este C6digo cuando el ac· 

to haya de tener ejecuci6n en las menciona·· 

das demarcaciones". 

La Oltima parte de este artículo es también · 

··un principio gen·!ral de Derecho Internacional Privado. 

Los actos o contratos, que uno o ma.s indivi-

duos. verifican o celebran en un país que no es el suyo, arr~ 

gllindosc a las leyes del país de su domicilio, son válidos · 

·en es.te Oltimo, siempr~ que en él deban tener su ejecuci6n. 

La regla "Locus regit actum" no es imperativa, 

~'ino fa1.:ultativa, e.s decir, que los individuos que e ofltratan, 

oto_rgan testamentos, o verifican cualquier otro acto unilat!:_ 
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ral o bilater.al, en un pats que no es el suyo, pueden nrre-

glarse, bien a las leyes de este, o bien a las de su domici

lio, siempre que dichos actos o contratos deban tener su ej~ 

cuci6n en este filtimo lugar. 

Pero. para Covarrubias, ··este facultad sGlo -

existe para los extranjeros, P.ues el individuo que contrata_ 

en su propio pais, deber§ observar las leyes de éste, aGn -

cuando la obligaci6n deba ejecutarse en pais extranjero, --

excepto sin embargo, el caso de que la ley de este Gltimo -

prescribiese determinada forma por motivo de estar situado -

en.él objeto del contrato, por ejemplo una propiedad inmue-

ble". C44J 

estos principio' estan consignados igualmente 

en el Articulo 15 del C6digo Civil. 

Si los contratantes son de naciones diferen-

. tes, bastar§ que se arregle el contrato a las leyes del dom! 

cilio de aquel en donde deba ejecutarse. 

La mayoria de los jurisconsultos. se decide --

(44).- Ibídem. p§g. 443, 
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por la ley del lugar en que el contrato se celebr6 siempre y 

cuando no se manifieste uno intención contraria, la obliga-

ci6n se regirá por la ley del lugar del contrato. 

Por lo que toca a la forma, hay que aplicar 

la regla locus regi_t actum s:ilvo las excepciones que pueda 

la ley establecer, admitiendo este principio, se establece -

una_excepci6n para el caso en que la obligaci6n haya de cum

plirse en otro lugar, ya esté determinado este por las par-

tes en el momento en que contratan, ya resulte de una dispo

sici6n de la ley del lugar de ejecuci6n. 

La ley del lugar del contrato determinará el 

vinculo juridico, y la del lugar de ejecuci6n lo que ésta se 

. refiere. 

IV. - DE LA .h.fil !l!!É. DEBE ~ LOS DER.!?_ 

Cf!OS DE LA SUCESION. 

En el Derecho Romano y en la mayor parte de -

las-- legislaciones moderno!>, 13 su ces i6n constituye nnn con ti_ 

-nuaci6n de la personalidad ccon6mica del difunto, y es por -

lo tanto, la ley. de éste la que debe aplicarse a la sucesi6n 

sea cual fuere la situación de los bienes que forman parte -

de ella, el estatuto de las situaci6n era personal, la pers~ 
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na y los ~iene~ se sometian a una sola ley. aunque pudieran_ 

estar situados en varias jurisdicciones. La sucesión que 

era un patrimonio, una universalidad, sin ubicación en un l!:!_ 

gar determinado, seguía a la ley persbnal y estaba localiza

da en el domicilio del causante. 

La ley que reige la sucesi6n por causa de --

muerte, para los autores antiguos, y aOn para Savigny, es la 

ley del domicilio, y para la mayor parte de los autores ita

lianos es la de la patria. 

Con relación a las sucesiones testamentarias, 

la ley del de cujus regirfi pues, las disposiciones de la 01-

tima voluntad en cuanto a la esencia de las mismas y a su v~ 

.lor intrínseco. La ley del d·e cujus es la del país de aqulil 

que era ciudadano en el momento de su muerte, porque salame!!. 

~e por la muerte, adquiere el testamento fuerza jurídica. 

En relaci6n a los extranjeros, creen muchos -

autores que la capacidad del testado.r extranjero para dispo

ner de los inmuebles, se rige por la ley del lugar en que e~ 

·.ten situados est.os Oltimos • Pero tambilin algunas legisla-

cienes niegan a los t?Xtranjeros diversos derechos;. así por -

lo que se refiere al derecho sucesorio, no se ha reconocido_ 

siempre a los extranjeros el derecho de suceder o el de de--
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jar una sucesi6n. 

Actualmente el derecho extranjero en esto mn· 

teria, est& ampliamente reconocido en la mayor parte de los_ 

países. Mientras que la noci6n que se tiene acerca de la n~ 

turaleza de las ley~s sucesorias modernas ha cambiado, sien

do ante todo, l~yes concernientes a la familia y al difunto_ 

en particular, permitiéndole, dentro de ciertos límites, ma

nifestar su voluntad para cuando deje de existir. 

La cuesti6n respecto de la ley que debe regu

lar la sucesi6n de los -extranjeros, tiene una gran importan

cia pr&ctica, puesto que de admitir la preferencia de una u_ 

ot_ra de las leyes que pueden regir los derechos de la suce- -

si6n, pueden también derivarse el respeto o la violaci6n del 

derecho de propiedad y de los de la persona que por sus tít~ 

los particulares, fundados en sus relaciones personales con 

el difunto, deben ser llamados a recoger la herencia. 

En virtud de la distribuci6n de los bienes se_ 

har&.segGn Fiare, "en la· forma prevenida por las leyes del -

· domicil-io del testador, excepto el caso de que se tr~tase de 

_inmuebles situad?s en otro país; y las leyes de este contu-

~ieron prohibiciones o disposiciones especiales sobre ellos 

pues segGn· se ha di' cho, los inmuebles se rigen por la ley - -
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del lugar en que estlin situados: tal sería el caso de que la 

propiedad raíz estuviese vinculada, en mayorazgos-, o que no_ 

la pudiesen adquirir los extranjer~s. o en fin, que ln lex -

loci previn~ese el modo de distribuirla". C45 l 

El artículo 14 del Código Civil, para el Dis

trito Federal, refiri6ndose a los bienes muebles, deja en li 

bertad al testador extranjero para que disponga de lo que p~ 

sea en el Distrito federal, con arreglo a la ley que el mis

mo elija y que, entendemos que; ésta elección, segan los --

principios generales de Derecho Internacional Privado, sólo_ 

podrli hacerse entre la ley del domicilio del testador, y la_ 

ley de la situación de los muebles. 

En cuanto a la ley que debe regular la suce-

si6n de los extranjeros, ésta cuestión es, pues, verdadera-

mente grave a consecuencia de la notable diversidad de las -

leyes de los diferentes Estados, las cuales al regular las~ 

cesión, estlin discordes en muchos puntos fundamentales, y no 

parece posibl~ que se establezca un derecho uniforme. 

En mateTia de sucesiones, las teorías que-pre 

(45).- Fiore, Ibidem. plig. 440: 
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valecen pueden reducirse en tres sistemas: 

Primero.- Es el que considera la herencia co

mo una continuaci6n de la personalidad del difunto, y somete 

todos sus derechos hereditarios a la ley misma a que se ha-

lla sujeto. Los au~ores de tal sistema se subdividen al de

terminar esta ley, y algunos sostienen que debe ser la del -

domicilio del difunto, otros la del Estado a que el difunto_ 

pertenecía como ciudadano, llamada por otro nombre ley naci~ 

nal. 

Segundo;- Es el que somete a la ley territo-

rial todas las relaciones que de la sucesi6n se derivan. P!_ 

ra sus mantenedores, la adquisici6n de todo derecho heredit!_ 

rio esta sujeto e la lex rei sitae, y, por consiguiente, de

be depender de la situaci6n de los bienes en el pa1s sujeto_ 

al imperio de la soberanía territoria·l. 

Tercero.- Este sistema se funda en la doctri

na mixta, que consiste en admitir la aplicaci6n de la ley -

personal del difunto para los derechos de sucesi6n sobre los 

biene.s muebles y la aplicaci6n de la lex rei sitae para los_ 

derechos hereditarios sobre los bienes inmuebles. 

Esta cuestiBn, es pues, verdad.eramente grave_ 
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a consecuencia de la notable diversidad de las leyes de los 

diferentes Estados, las cu!iles, al regular la sucesión, es-

tan discordes en muchos puntos fundamentales, y no parece p~ 

sible que se establezca un derecho uniforme. 

y_.- DE~ JURISDICCION. 

En el Derecho Internacional el domicilio es -

un hecho jurldico de la mayor importancia, en todas partes 

tiene la función de atribuir jurisdicción, y en las relacio

nes de l&s personas ya que con arreglo a él se determina la_ 

competencia judicial, la competencia de los oficiales del R~ 

gistro Civil, el lugar de cumplimiento de las obligaciones,_ 

el lugar para hacer las notificaciones judiciales, etc. 

Desde el punto de vista pro·cesal ,· Becerra Ba!!_ 

tista, la jurisdicción es, '1a facultad de decidir, con firm~ 

za vínculativa para las partes, una determinada situación j!!_ 

rídica controvertida".C46 ) 

Desde el punto de vista etimológlco viene de_ 

(46).- Becerra Bautista, "El Proceso Civil en MExico" corre
gida y aumentada, Editorial Porraa, s. A., Cuarta --
Edición, MEicico 1974,. pág. 68, 
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palabras lat.inas·: jus-derecho, quiere, decir, 6 sea decir el 

derecho. 

En cuanto a la aplicaci6n de la ley en el or

den internacional cuando los tribunales de un Estado deban -

decidir si tiene o no competencia para enten,der de un liti-

gio con elementos extraños al derecho local o cuando están -

en el deber jurídico de presentar su auxilio para el cumpli-

miento de una sentencia extranjera. 

La diversidad de criterios con que los distin 

tos países determinan la jurisdicci6n provoca cuestiones de_ 

derecho internacional privado, su importancia es en cuanto a 

las relaciones jurídicas que pueden ser territoriales o ex-

traterritoriales, varía la funci6n del derecho procesal ci-

vil internacional. 

Ugo Rocco, con el deseo de abarcar todos los_ 

aspectos que encierra el concepto, y sostiene que, ".jurisdi~ 

ci6n es 1a actividad con que el Estado, a través de los 6rg~ 

·nos jurisdiccionales, interviniendo a petici6n de los parti

culares, sujetos de intereses jurídicamente protegidos.( 47) 

(47) .- Ibidem. pág. s. 
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La jurisdicci6n para Pallares, desde el punto 

de vista etimol6gíco nos dice que: "significa decir o decla

rar el derecho. Desde el punto de vista mlis general, la ju

risdicci6n hace referencia al poder del Estado de impartir -

justicia por medio de los tribunales, en los asuntos civiles 

.y penales que lÍegan 11 su conocimiento, pero este concepto -

es empirico y no penetra al fondo del problema científico. -

La noci6n d~ jurisdicci6n ha provocado muchas controversias_ 

y dado lugar a diversas doctrinas, de las cuales voy a hacer 

una exposicitln sucinta". c4s) 

En lo que se refiere a las relaciones ínter-

nas· no hay duda que el juez competente es el local, pero 

cuando son reguladas por varias leyes de diversos paises que 

se disputan su d~minio, habrli que decidir un problema de ju

risdiccitln internacional. 

Los principios sobre jurisdicci8n y competen

cia son territoriales. Pero en materia de derecho interna-

cional. privado debe distinguirse la competencia general de -

la especial. 

(48). - Eduardo Pallares, "Diccionario Procesal Civil, Según
da Edici6n corregida )" aumentada, Editorial Porrúa, -
Avenida República de Argentina 15, Mlixico· 1956, plig. 
410. . -
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La priJnera indica que los tribunales de un -

pais son competentes para atender en un juicio; la segunda -

cu&l de los tribunales debe hacerlo. 

Los principios determinantes de la jurisdic-

ci6n varia en la doctrina y en las leyes de diversos paises. 

Algunos Estados le asignan importancia a la nacionalidad del 

acto pero filtimamente ese criterio ha perdido su significado, 

determin5ndose la jurisdicci6n por el domicilio donde no hay 

obst~culos para el acceso de los extranjeros • la justicia._ 

El domicilio sirve en gran medida como elemento determinante 

de ·1a jurisdicci6n. 

También indica a que tribunal debe acudirse -

para asegurar el ejercicio de los derechos mediante acciones 

derivadas de su incumplimiento, y fija la jurisdicci6n para_ 

entender en las acciones personales cuando no hay lugar con

venido para el cumplimiento de la obligaci6n. 
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~ DEL DOMICILIO EN LA LEGISLACION MEXICANA. 

Los problemas de territorialidnd y extratcrr.!. 

torialidad de las leyes en nuestro Derecho, se resuelven co~ 

·forme a los artículos: lZ, 13, 14 y 15 del C!idigo Civil para 

el Distrito Federal y artículo 121 de la Constituci6n Fede-

ral. 

l· - SISTEMA CONSTITUCIONAL MEXICANO. 

Respecto al artículo 121, es importante el D~ 

recho Constitucional por cuanto contiene disposiciones que -

completan 'y perf!'ccionan el sistema federal mexicano. El a_! 

canee de dichas disposiciones en sí mismas, independienteme~ 

te de su significado dentro del sistema federal, en materia -

que corresponde al derecho internacional privado, porque la_ 

Constitucilin no ha hecho sino aplicar, con mayor o menor 

.acierto, nociones de aquel derecho a las relaciones de los -

Estados entre sí. 

El artículo 121 de la Constituci!in Federal e~ 

~ablece las bases para resolver los conflictos que pueden 

·surgir entre las legislaciones de los distintos Estados de -

la Federaci6n, ya que .en nuestro país el problema se compli-
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ca atendiendo al sistema federal existente, los conflictos 

suscitados tienen Iµgar no solamente entre leyes mexicanas y_ 

extranjeras, sino también entre leyes locales. No hay probl~ 

ma de aplicaci6n de las leyes federales, en cuanto a que es-

tas rigen en todo el territorio Nacional. 

An§lisis de las Bases Contenidas en el Articu

lo 121 Constitucional. 

El articulo 121 impone a cada estado de la F~ 

deraci6n la obligaci6n de dar entera fl! y crédito de los ac

tos pOblicos registros y procedimientos judiciales de todos 

los otros. Mientras entre naciones soberanas esa obligaci6n 

no existe, si no es porque la aceptan voluntariamente en vi~ 

tud de convenciones internacionales o por expresi6n espontfi

nea de sus propias ·leyes, los Estados de la Federaci6n la - -

tienen como obligaci6n ira.puesta por el Constituyente. 

El articulo 121 de la Constituci6n Federal e~ 

tablece: 

"En cada Estado de la. Federaci6n se dará ent~ 

ra fl! y crl!dito a ·los actos pOblico~. registros y procedi-~

mientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la 

Uni6n por medio de leyes generales, prescribirfi la manera. de 

probar .actos, registro y procedimientos, y al efecto de ellos 
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sujetándose a las bases siguientes: 

A).- Estipula la fracci6n I del artículo 121 

Constitucional: 

"Las leyes de un Estado s6lo tendr!in efecto -

en su propio territorio y, por consiguiente, no podr!in ser 

obligatorias fuera de @l". 

Esta primera base explica Felipe Tena Ramírez 

indicando que consagra una consecuencia del sistema federal, 

ya que las jurisdicciones de los Estados est!in acotadas y -

aisladas. entre sL Dice textualJllente: ''La autonomta de los_ 

Estados, que significa darse por s1 mismos la ley, no permi

te la sumisi6n de uno de ellos a las normas expedidas por -~ 

otro". C49l 

La base I tienen el principio de la territo-

rialidad, pero esta no es una ,territo·ríalidad totalmente ex

_trafia sino que es parte del Estado Federal Mexicano y aunque 

no tiene imperio fuera de su territorio existe una reciproci 

dad; 

(49). ~ Tena Ramlrez Feiipe; "Derecho Constitucional Mexicano" 
Editorial Porrúa, S. A., Tercera Edici6n, Mj;xico 1949, 
p4gs . 14 o y 1 41. 
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En relaci6n con "El principio adoptado por la 

fracción I del Articulo 121 de la Constituci6n de la Repúbll 

ca y por el Artículo 12 del Código .Civil para el Distrito y_ 

Territorios Federales debe mantenerse como una declaración -

del principio de territorialidad de la ley. Tal vez como d~ 

claración de un principio de técnica y de doctrina no sea n~ 

cesario incluirlo en la ley, pero como aún la influencia de_ 

las vicj as ideas sobre el "derecho personal ti y la "extrate- -

rritorialida~' de ciertas leyes, se deja sentir en nuestro -

medio con cierta pretensión de dogma, no sobra sino que pre

cisa como advertencia.18jueces e intérpretes una dcclaraci6n_ 

que en buena técnica corresponde a un tratado elemental de -

introducción al estudio del derecho y no a un articulo de -

ley". (SO) 

En forma un.tanto rigorista, el autor precit~ 

do, establece limitaciones en cuanto a la aplicación de la -

ley del domicilio en los tl!rminos siguientes: "La apl.ica- - -

ci6n de la ley del domicilio se impondrli como obligatoria al 

derecho local sólo en ciertos casos limitativamente enumera-

dos, dejando er. los dcm:is a la legislaturR del Estado la fa-

(SO). - Eduardo .Trigueros, Actitud de la "Barra Mexicana" - - -
frente a la anarquia legislativa en ·materia de actos 
del estado civil en el Foro Organo de la Barra Mexica 
na, segunda !!poca, tomo 7, número 2, M@xico, n. F. jÜ 
nio 19SO, plig. lSS. -
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cultnd de determinar lo que estime que sea más justo o mfis 

adecuado a los fines que en su legislaci6n persiga. 

Puede.al efecto establecerse una norma en --

~ey reglamentaria, como sigue: 

''Se consideran validamente celebrados los ac-

tos del estado civil realizados por personas no domiciliadas 

en territorio del Estado en que se verifiguqen, cuando se -

apliquen las leyes del domicilio, de las· partes. 

a).- Para determinar la capacidad de quienes 

en el acto iptervengan y la posibilidad de que la falta de -

capacidad sea suplida o complementada; 

b). - Para determina.r los impedimentos para la 

celebraci6n del matrimonio, para la adopci6n, tutela, curat~ 

la y administraci6n de bienes de menores, incapacitados y a~ 

sentes: 

c).- P.ara fijar las causas de divorcio, eman

Cipaci6n e Ú1capacidad. 

d). - Para establecer el· ''régimen patrimonial 

en l·o·s casos de matrimonio y .divorcio. ·l'n este caso cuando_ 
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los c6nyuges tengan domicilios diferentes se aplicarfi la -

ley del domicilio del marido. El cambio posterior de domi

cilio no produce la modificaci6n del régimen establecido". 

Debe notarse que al proponer la necesaria 

aplicaci6n de la ley del domicilio en los casos limitativa

mente enumerados no se intenta volver a la vieja tesis est~ 

tutaria, adoptando como ley personal la del domicilio. 

Dar un excesivo alcance a la aplicación de -

la ley del domicilio llevaria a una situación an~loga a la_ 

de la tesis estatutaria y es por ésto que se propone su 

aplicaci6n a s61o los casos limitativamente senalados, en -

los cuSles su aplicaci6n tiende a evitar la evasi6n a la -

.ley sobre los ac~os del estado civil, pero dejando para el __ 

resto del r~gimen de los mismos actos la aplicación necesa

ria y justa de la ley del lugar de celebración. 

Creo que es necesario limitar el sentido que 

ha de darse al concepto domicilio para los efectos de la -

norma de conflicto para evitar que por la aplicación de las 

leye• locales se lleve a la idea de domicilio hasta un sim· 

ple concepto de residencia con lo cual toda la pretensi6n -

de la ley vendría a ser ineficaz. 

Las reglas de los articulas 29 a 32 del Cód! 
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go Civil para la fijaci6n del domicilio en derecho interno. -

traen implícita la posibilidad en la aplicaci6n de leyes ex-

trafias de convertir el domicilio en resi~encia. 

Esto debe evitarse estableciendo la necesidad 

de que en todo caso el domicilio implique una residencia 

ininterrumpida por un período no menor de seis meses. 

La norma correspondiente pudiera redactarse -

en la forma siguiente: "Para los efectos de esta ley y de -

las leyes locales que se dicten en cumplimiento de ésta, se_ 

entenderá que las personas están domiciliadas en el último -

Estado en cuyo territorio hayan residido durante un periodo 

no menor de seis meses". C5 l) 

!!.· · ANALISIS .Q!?. LEYES REGLAMENTARIAS. 

~.- LEGISLAC!ON SUSTANTIVA. 

En el Derecho Civil, cuyo objeto es regular. -

las ·relaciones de los p'articulares entre sí, no podía pasar_ 

inadvertido el domicilio, siendo como sus reglas, el punto -

de partida para resolver las cuestiones que se suscitan cua!!. 

(51).- !bidem., págs. 159 - 164. 
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do se peTtUTban aquellas Telaciones; en efecto sin hnbeT re

glamentado el domicilio no serta posible exigiT con ceTtezn_ 

el cumplimiento de la obligación, ni se tendT!a seguridad en 

el ejeTcicio de algtln deTecho; de modo que para logTarlo, se 

hace indispensable fijaT con pTecisi6n los lugares en que de 

ben haceTse efectivas las obligaciones, o donde esta gaTanti 

zado el uso de los deTechos, 

Por el coptenido de la doctrina del rnaestTo -

TTigueTos, en mateTia de domicilio, tTanscribimos la pToposi 

ci6n de las modificaciones del articulo 12 del Código Civil, 

con los respectivos comentaTios del mismo autoT, cuya liteT!!. 

lidad es en los teTminos siguientes: 

"Para no alteTaT la colocación tradicional de 

las noTmas en nuestro Código Civil, la refoTma a éste debe -

iniciaTse con la modificación del aTtfculo 12, no en su sen

Údo sino en su redacci6n, lo que no sólo puede seT la mejor 

forma de lograr una adecuada solución al problema, sino ade-

· m4s una opoTtunidad paTa daTle una foTma m§s apegada a la -

b.uena tecnica,' Sin quitaT, como se ha dicho antes, la decl!!_ 

Tacidn de teTritoTialidad, podT!a hnceTse la reforma dejando 

el 'articulo 12 como sigue: 
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"Artfculo 12,- Son aplicables las leyes de lu 

RepQblica a todos los habitantes de ella sin distinción de -

nacionalidad, domicilio o residencia", 

"Bl est;ado y ln capacidad de las personas se

rli determinado por el de)'echo del lugar en que se encüentre". 

"Trat!lndose de 111exicanos que se hallen en el._ 

extranje70 euando la ley del lugar en que se encuentren ord!:_ 

ne la· aplicacj:(jn de 1a ley nacional para Tegular su estado y 

capad.dad, ser!ln apUcables las disposiciones que sobre la -

materia conten.ga este CCldj.go". 

B11 esta ·forma el pllrraio prime.ro reproduce el 

pri11cipjo del articulo J2 actual; el·parrafo segundo con.sa-

gra de modo expreso el mismo sistema actual, sólo que en una 

norma de conflicto propiamente establecida, El parrafo para 

·el caso de mexicanos que se encuentren el el extranjero. 

El reenv!o no esta admitido en esa norma, si

no sólo determinada ley civil que entre las vigentes en ME!x!_ 

co va a detenerse como "ley nacional" para el mexicano que -

radique fuera de su pals cuando la ley de su residencia esta 
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blezca la aplicac:i.6n de la ley mexicana. En este caso, y a_ 

falta de una "ley nacional" sobre estado y capacidad y sin -

legislar sobre estas materias para el territorio de los Esta 

dos de la Federa:i8n, puede el poder federal dictar la norma 

que se propone. 

Cuando la norma de este tercer párrafo sea 

aplicable por un juez de M!xico, al npUcar el Código del 

Distrito no hace sino aplicar el mismo deTecho substantivo ·

al que, en el paJs del lugar en que se encuentre, está suje-· 

to nuestro nacional, siguiendo con toda propiedad la norma -

de conflicto que establece el segundo p4rrafo, 

Tiende la norma del tercer párrafo a evitar -

por la intervenci6n legislativa problemas que en la técnica_ 

·del Derecho Internacional Privado son generalmente mal re-- -

sueltos por falta de una norma adecuada. En su formulación 

se han tenido en cuenta las tendencias m4s recientes tanto -

en ·fa doctrina como en los intentos de codificación, aceptan 
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do la vinculación primaria a la ley del lugar en que el ind! 

viduo se encuentre, como base la más apegada a la realidad y 

a la conveniencia. 

Por lo que a los efectos que deban producir -

en el Di&trito y Territorios los actos válidamente celebra-

dos fuera de las citadas demarcaciones, no debiera modificaL 

se el artículo 13 si no fuera porque éste se refiere a asun-
' tos del orden federal, y aan cuando la correcta interpreta--

ci6n de su norma nos lleva necesariamente a los mismos resu! 

tados en lo que hace a materias del orden local, tal vez fu~ 

ra conveniente hacer la adecuada modificación del artículo -

13, adn cuando sin variar su sentido que parece a todas lu-

ces apoyado en la más sana doctrina y en el más exacto sent! 

do de equidad y 4e seguridad social. 

La modificación tendría un sentido idéntico a 

la propuesta respecto a los dos primeros párrafos del artíc~ 

lo 12, para quedar como sigue: 

"Artículo 13.- Los actos jurídicos y contratos 

válidamente celebrados fuera del Distrito y Territorios Fede

rales producirán en esas demarcaciones los mismos efectos que 

~os realizados en ellasº. 

"Cuando se trate de actos o contratos válida--
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mente celebrados en el extranjero que conforme a las leyes -

de la República se refieran a materias reservadas a la legi~ 

laci6n federal, producirán los efectos que a los actos de· --

esa ·naturaleza atribuya ln ley mexicana correspondiente, en_ 

cuanto esos efectos se realicen en territorio nacional". 

Puede pensarse que este segundo párrafo sobra 

en el C6digo Civil. A mi juicio debe mantenerse no s6lo por 

seguir la indicaci6n del actual sino como una de tantas re-

glas generales del derecho que se contienen en el C6digo Ci

vil. Creo por lo demás, que mejora en mucho la técnica del_ 

precepto actual, no s6lo por la ·separaci6n hecha en el pri-

mer párrafo sino por el precepto sobre calificaci6n del se-

gundo y la referencia a la ley federal adecuada que puede -

ser lo mismo la ~ey del Trabajo, que el C6digo de Comercio,_ 

etc., según el caso. 

El primer párrafo incluye el precepto del ar

ticulo lo. de la propuesta ley de bases, si bien tiene un m~ 

yor ~!canee, corno es norm~l por las rezones ya explicadas". 
(52) 

Solucionei ~n nuestro Derecho respecto de es-

(52).- Trigueros Eduardo, Ibídem. págs. 168 a 170. 
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'ta materia. 

En los C6digos Civiles de 1870 y 1834; su in

fluencia doctrinaria se encuentra principalmente en los art~ 

culos 13, 14, 15, 17, 18 y 19 de este ordenamiento que inte

gran el sistema mexicano referente al conflicto de leyes. 

En opini6n del maestro Eduardo Trigueros, "El 

C6digo de 1870 es una consagración de los principios de la -

escuela estatutaria francesa del siglo XVIII ·variados con la 

sustituc.ión de la ley nacional en vez de la ley del domici-

lio, siguiendo así la corrien"c. legislativa de la época, in~ 

ciada en el Código de Napoléon. 

Supera sin embargo, considerablemente al C6d~- . 

go Civil francés, ~onteniendo disposiciones m~s concisas, y_ 

debe considerarse, por todos conceptos, adecuado al estado -

do~trinal de la !lpoca".(53) 

Al consagrar la ext.raterritorialidad de la -

ley mexicana en cuanto al estado y capacidad en su artículo_ 

13, copia en su primera parte del artículo 7o. del proyecto_ 

de García Goyena, incurrié"ndo, como sucede en el Código Fra~ 

(53).- Ibídem. pligs. 186 y 187. 
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cés, en el absurdo de pretender dictar leyes al mundo, pero, 

vuelve en cambio a la más tangible realidad al complementar_ 

su disposición con una frase tomada del articulo 24 del Códi 

go Civil Portugués, dejando redactado esa disposición como -

sigue: "las leyes concernientes al estado y capacidad de las 

personas, son oblig~torias para los mexicanos del Distrito · 

Federal y de la California, aGn cuando residan en el cxtran-

jero, "respecto a los actos que deban ejecutarse en todo o · 

en parte en las mencionadas demarcaciones". C54 ) 

El Código de 1884 empezó a regir el lo. de J~ 

nio de 1884. Las disposiciones en materia de conflicto de -

leyes no implicaron cambio alguno respecto del ordenamiento 

.civil anterior, y estableció como principios fundamentales -

.los siguientes articulas: 

La parte básica se encuentra en la parte pri

mera del artículo 14. 

"Articulo 15.- Respecto de la forma o solemni 

dades externas de los contratos, testamentos y de todo ins--

~54) • - Mateos Alarcón Manuel, Biblioteca de Derecho y Socio
logía, C6digo Civil del Distrito Federal. Tomo .l. De 
las person~s, de los Bienes. Librería de la Vda. de -
Ch. Bouret •. Calle del cinco de mayo 14. México 1 904 
p!lgs. 24 y 25. -
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trumento público,·regirán las leyes del país en que se hubi2. 

ren otorgado. Sin embargo, los mexicanos o extranjeros resi 

dentes fuera del Distrito o de la California, quedan en li-

bertad para sujetarse a las formas y solemnidades prescritas 

por la ley mexicana, en los casos en que el acto haya de te-

ner ejecuci6n en aquellas demarcncioncs 11
• 

Este precepto sanciona el principio Locus re

git actum del Derecho Internacional, según el cual, la ley -

del lugar en que se.celebra un contrato, rige a éste en cua!l 

to a su forma, a sus coñdiciones esenciales y a su modo de -

prueba. 

El fundambnto de este principio es, que toda_ 

persona qUe contrata en una pa1s, se entiende que se somete_ 

a .la ley del lugar, y presta tácitamente su asentamiento a -

su acci6n sobre el contrato". (SS) 

Sobre el C6digo de 1870, reproducido en la -

parte que estudiamos en el C6digo de 1884, se forma·el Dere

cl10 Internacional Privado Mexicano, ya que sus normas son 

aceptada.s con insignificantes diferencias en las leyes de t2_ 

dos los Estados de la República. 

(SS). - Ibidem. pág. 1 y 9. ESTª 
fl 

mm 
Tf.SJS 

Bf L1\ 
NO Jlf.BE 
JH:i~t~iIGA 
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En relación a sus disposiciones se hacen nue~ 

tras estudios y en su aplicación se forma nuestra jurispru-

dencia y. aan cuando un cambio substancial se ha producido en 

la legislación actual, la mayor parte de sus disposiciones -

se conservan en las leyes vigentes. 

Pero "continuando con la legislación de 1884, 

nuestros nacionales perdían la protección del Gobierno en 

los efectos jurídicos de sus relaciones familiares cuando r~ 

sidfan en un país regido por la ley del domicilio, como aco~ 

tecía a nuestros trabajadores emigrados al Norte. En cambio, 

a los hijos del pais d~nde imperaba la ley del domicilio, -

aún residiendo en nuestra patria, no se les aplicaban la l~ 

yes mexicanas porque respetábamos su nacionalidad estable--

ciendo así una d!lsigualdad de tratamiento que no gozaba si-

quiera del principio de la reciprocidad internacional. 

Consideraciones análogas han inducido a los -

países latinoamericanos, como Argentina, Uruguay, Paraguay,_ 

Guatemala, etc., y a los Congresos de Montevideo y Río de J~ 

neiro, a optar por la ley del domicilio y a unificar su le--

gislaci6n para defenderse de las tendencias imperialistas, -

que reclaman una legislaci6n privilegiada para sus naciona--
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.les". C56 ) 

En cuanto al anlilisis de "Los artículos 12, 13, 

14, 15 y 16 del Proyecto, están inspirados en la teoria de la_. 

escuela nacionalista, y, por eso, en los mencionados artículos 

se sostiene la aplicaci6n de la Ley Personal. La comisi6n cr~ 

y6 in~erpretar de esta suerte los acuerdos tomados en las Con

ferencias Internacionales Americanas celebradas en Rio de Ja--

neiro y en la Habana. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores objet6 

los mencionados artículos y propuso que las leyes' mexicanas, 

inclúyendo las que se refieren al estado y capacidad de las -

personas, se apliquen a todos los habitantes de la República,_ 

ya sean nacionales o sean transeúntes. La comisi6n, acepta la 

proposici6n hecha por la Secretaría de Relaciones y modific6 -

los .artículos correspondientes". C57) 

Por lo que respecta la definici6n del domicilio, 

"el artículo de la Ley de 1870 es similar a la Ley de 1884, v~ 

ri.ando únicamente el número del artículo. 

(57). -

Garcia Te lle,;· Ignac·io, Motivos Colaboraci6n y concordan 
cias del Nuevo C6digo Civil Mexicano. Miembro de la -~ 
Comisi6n Redactara.1932. p~gs. 8 y 9. 
Ibidem. pllg. 57. 
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"Artículo 27. - El domicilio de una persona es 

el lugar donde reside habitualmente; a falta de éste, en el 

que tiene el principal asiento de sus negocios. /\ falta de 

uno y otro, se reputa domicilio de una persona el lugar en -

que esta se halla". 

Según el articulo 27.- el domicilio es el lu

gar donde uno reside habitualmente, y del cual se separa s6-

lo por causas accidentales; y por tanto, no se considera do

micilio el lugar donde una persona pasa solamente alguna te~ 

porada, aún cuando tenga en 61 casa y bienes de fortuna, si

no que necesita ademlis. el linimo o intenci6n de permanecer en 

el lugar, como centro de los negocios, y del cual s6lo se s!::_ 

para por causas accidentales y con prop6sito de volver. 

Para que la residencia se considere habitual, 

Y. se adquiera el domicilio, deben ·pasar de seis meses; y el 

que no quiera perder su domicilio, debe manifestarlo así a -

la autoridad municipal, y ~sta debe expedirle un certificado 

de lá decláraci6n, que le servirli de prueba en el lugar don

de resida mlis tiempo del sefialado por la ley para adquirir -

el domicilio. (58 ) 

(58).- Mateos Alarc6n; Ibídem. pág. 25. 
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En lo que respecta al domicilio, "El señor 

Lic. Garcla Rojas censura los artículos 32 y 33 porque hay • 

casos en que antes de que transcurran seis meses de resindir 

en un lugar est!i patente la intenci611 de establecerse allí y 

de adquiTir domicilio; mientras que en otros casos, aunque 

se resida más de seis meses en una población es notorio que_ 

no hay la intenci6n de domiciliarse allí. 

La comisi6n cree fundadas las observaciones -

del Sr. Lic. García Rojas y en consecuencia mao_dific6 los a:;:_ 

tí culos en los términos· siguientes: 

"Articulo 3Z. - El domicilio de una persona fí 

sica es el lugar donde reside con el propósito de establece:;:_ 

se en él; a falta de uno y de otro el lugar en que se halla". 

"Artículo 33.- Se presume el prop6sito de es

tablecerse en un lugar, cuando se reside por más de seis me

ses en él. Transcurrido el mencionado tiempo, el que no 

quiera que nazca la presunción de que se acaba de hablar, d~ 

clarará, dentro del término de quince días, tanto a la auto

ridad municipal de su anterior domicilio, como a la autori·c 

dad municipal de su ñueva residencia, que no desea perder su 

antiguo domicilio y adquirir uno nuevo. La declaración no -
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no producirli efectos si se hace en perjuicio de tercero". (S 9) 

Carácter Territorial· del Código Civ·il vigente. 

Nuestro Código Civil separado de la tradición 

que en esta materia habia respetado, tomada de la teoría it~ 

liana de los estatutos establece los siguientes principios: 

Primer Principio.- Carlicter territorial abso

luto de las leyes mexicanas incluyendo las referentes al es

tado y capacidad de las· personas, a efecto de que se apli--

quen a todos los habitantes de la República, ya sean nacían~ 

les o extranjeros, estén domiciliados o sean transuentes. 

"Art!culo 12.: Las leyes mexicanas, incluyendo 

las que se refieren al estado y capacidad de las personas, -

se aplican a todos los habitantes de la República ya sean na 

cionales o extranjeros, estén domiciliados o sean transuen-· 

tes". 

Esta disposición es totalmente de carácter n~ 

cionalista, las únicas leyes aplicables en México de acuerdo 

a ella; son las mexicanas, sean quienes sean las 'Personas --

(59).~ Garcia Tellez, Ibídem. pág. 61. 
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afectadas nacionales o ex.tranjeras. 

Segundo Principio. - Se confirma el carácter Pi!. 

ra regir los efectos de los actos jurídicos y contratos ce!!:_ 

brados en el extranjero que deben ser ejecutados en la Repa

blica, ya que los mismos se regirán en cuanto a los derechos 

y obligaciones que de los mismos nazcan, por las disposicio

nes del· C6digo Civil vigente, que en esta materia tiene al-

canee federal por disposici6n del Artículo lo. del ordena--

·miento que a la letra dice: 

"ArtícuJ,o .lo. - Las disposicones de este C6di

go, regirán en el Distrito Federal en asuntos del orden co-

miln, y en toda la RepQblica en asuntos de orden federal". 

El artículo 13 del C6digo citado insiste en -

·la prioridad de la ley mexicana, por lo que a la letra dice: 

"Artículo 13.- Los efectos jurídicos de actos 

y contratos celebrados en el extranjero que deban ser ejecu

tados ";i .el territorio de la República, se regir:in por las -

:ÍIÍsposicones de este C6digo". 

Tercer Principio.- Como es natural en materia 

d.e inmuebles y de ·muebles rige absolutamente el principio de 
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ca territorialidad de la ley, para sujetar los inmuebles si

tos en el Distrito Federal y los muebles que en ellos se en-

cuentren a las disposicones del citado C6digo aOn cuando los 

duefios sean extranjeros. En nuestro Código Civil rige el -

principio de aplicación de la ley del lugar en donde se en-

cuentran los bienes, v así dispone: 

"Artículo 14.- Los bienes inmuebles sitos en_ 

el Distrito Federal, y los bienes muebles que en ellos, se -

encuentren se regirán por las disposiciones de este Código -

aíín cuando los duefios sean extranjeros". 

Por tanto, es un precepto tambit;n territoria

lista, pero para Niboyet, '?ª territorialidad de este preceE. 

to, no admite refutación ya que la doctrina tradicional y la 

legislación de todos los E_stado concuerdan en establecer la 

aplicación de la "lex reisitae" para los bienes inmuebles. -

Respecto de los muebles, la mayor parte de las legislaciones 

y de la doctrina moderna, admiten la competencia de la ley -

de -la situación". (6 0) 

En lo que respecta al domicilio en la Legisl.!!_ 

_ción vigente, los redactores del Código Civil quisieron dis-

(60) .- Niboyet, Ibidem. ptigs. 484 y 485. 
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tinguir la noci6n juridica del domicilio de la residencia, -
ya que el domicilio es el asiento legal de una persona, el 

lugar donde está situada en derecho, y la residoncia es el -

lugar donde vive de manera normal. 

El domicilio es el segundo atributo de la peL 

sonalidad y se entiende como tal: 

"Articulo 29.- El domicilio de una persona f! 

sica es el lugar donde reside con el propósito de estableceL 

se en 61: a falta de 6ste, el lugar en que tiene el princi-

pal asiento ·de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lu

gar en que se halle". 

"Artículo 30.- Se presume el prop6sito de es

. tablecerse en un lugar, CUJL~do se reside por más de seis me

ses en 61. Transcurrido el mencionado tiempo, el que no 

quiera que nazca la presunci6n de que se acaba de hablar, d!:_ 

.clara, dentro del t6rmino de quince dias tanto a la autori-

dad municipal de su nueva residencia, que no desea perder su 

antibuo domicilio y adquirir uno nuevo. La declaraci6n no -

producirá efectos si se hace en perjucio de tercero". 

La legislación de cada pais seftala las regla~ 

para establecer la pru~ba del domicilio y puesto que se tra

ta en tal caso de uria cue.sti6n de hecho, debe resolverla el 
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respectivo tribunal de acuerdo con sus propias leyes. Pero 

si se quisiera determinar si un individuo está domiciliado 

·en el pais· donde el caso se presenta, será entonces la ley_ 

territorial la que lo decida. 

Siguiendo este criterio establece nuestro C~ 

· digo Civil que las disposiciones que sefiala en materia de -

domiclilio comprenden tambi!in a los extranjeros. 

~-- LEGISLACION ADJETIVA. 

El domicilio tiene una impo~tancia práctica_ 

.en el Derecho Procesal ya que en el domicilio de una perso

na deben ser notificados los actos extrajudiciales que le -

conciernen: emplazamientos, órdenes, citaciones, etc. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha 

establecido que la citaci6n para ocurrir al juicio, consti

·tuye .un elemento fundamental en el procedimiento que la mil!_ 

tna Constituci6n Politica ha tenido en cuenta para estable-

·cer. en la fracción III del articulo 121 Constituciona1,:·que 

una sentencia sobre derechos personales, dictada en un Est~ 

do, en·que la· parte demandada no haya sido citada personal

mente para ocurrir en juicio no deberá ser ejecutada en --

otro Estado¡ se ve por esto, el alcance y la importancia --
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que la Constituci6n atribuye a ln citaci6n del juicio, en el 

domicilio de la persona. 

Uno de los mfis importantes efectos del domic};_ 

lio es para Rojina Villegas, "es el relativo a determinar -

las consecuencias jurídicas del domicilio, que podemos con-

cretar en los términos siguientes: 

lo.- Determina el lugar pnra recibir comunic!_ 

ciones, interpelaciones y notificaciones en general. 

Zo.- El.domicilio también determina, el lugar 

de cuaplimiento de las obligaciones •. 

3.o. El domicilio determina la competencia de_ 

los jueces en la mayoría de los casos. 

4o.- El domicilio determina el lugar en que -

habrfin de practicarse ciertos actos del estado civil. 

So.- Por filtimc, el domicilio viene a dctcrmi_ 

nar el lugar de centralizaci6n de todos los intereses de una 

persona en los casos de quiebra, concurso o herencia". C6 l) 

_(61).- RojÍna Villegas Rafael. "Compendio de Derecho Civil" 
Tomo 1, Introducci6n Personas y Familia, Editorial An 
tigua Librería Robredo, Segunda Edici6n, México 1964-;
pAgs. 11 1 a 193. 
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El emplazamiento debe hacerse en el domicilio 

del demandado, previa convicción del actuario que practique_ 

la diligencia de que en ese lugar efectivamente tiene su do

micilio el demandado, confirmado este hecho, deben presenta!_ 

se dos.hip6tesis: el demandado se encuentra presente o no C;!_ 

tfi en su domicilio, en ambos casos el emplazamiento se veri

fica pero con procedimiento de detall~ que difieren entre si. 

La forma de hacer el emplazamiento a juicio 

varía: si se conoce el domicilio del demandado. 

En el primer caso, lo primero que debe hacer_ 

el notificador es cerciorarse de que la persona demandada v~ 

ve én el domicilio sefialado por el actor; si esta presente, 

emplazará personalmente. Si no está presente, el notifica-

dar debe dejar citatorio para hora fija hlbil dentro de un -

término comprendido entre las .seis. y las veinticuatro horas_ 

posteriores. 

Para Becerra Rautista, "en el sistema juri:di

co mexicano el emplazamiento es un ·acto solemne que debe re!_ 

lizarse con las formalidades que en detalle sefiala la ley, -

de tal manera que si no cumplen todos y cada uno de esoS re

quisitos se violan las garantias que en favor del demandado_ 

consagran los articulas 14 y 16 de la Constituci6n General -
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de la República nulificándose, mediante un juicio de amparo_ 

todos los actos realizados a partir del emplazamiento defcc· 

tuoso".CGZ) 

TambiGn serán notificados de acuerdo con el · 

articulo 114 del C6digo de Procedimientos Civiles. 

"Será notificado personalmente en el domici-

lio de los litigantes: 

.- El' emplazamiento del demandado, y siem

pre que se trate de la primera notificaci6n el juicio, nun-· 

que sean diligencias preparatorias; 

rI .- El auto que ordena la absoluci6n de po-

siciones o reconocimiento de Cocumentos; 

III.- La primera resoluci6n que se dicte cua~ 

do se dejare de actuar más de seis meses por cualquier moti-

vO; 

IV .- Cuando se estime que se trata de un ca

so urgente y asi se ordene; 

(62). - Becerra Bautista, Ibidem. , pág. 68. 
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V - El requerimiento de un neto a ln parte_ 

que deba cumplirlo, 

VI .- La sentencia que decrete el lanzamiento 

del inquilino de casa habitaci6n y la resoluci6n que decrete 

su ejecuci6n; y 

VII. - Bn los demlis casos que la ley disponga"' 

Debe hacerse notar que el hecho de no encon-

trarse el demandado en la ciudad o inclusive en la RepGblicn 

no es 6bice para efectuar el emplazamiento, lo Gnico indis-

perisable es que el demandado tenga su domicilio en el lugar_ 

en que se practique la diligencia. Cuando el demandado no -

tenga su domicil~o en lugar indicado por 61 actor no se pue

de hacer el emplazamiento. 

Con la notificaci6n personal s·e pretende que_ 

el interesado sea buscado en el domicilio sefialado en autos_ 

y que en dicho domicilio se practique la· diligencia ordenada 

por una resolución judicial. 
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!_. - CONFLICTOS DE LEYES. 

~parte m§s interesante del Derecho Interna-

cional Privado y In que algunos autores opinan que es real-

mente la única de la que debe ocuparse ese derecho, es la -

que se llama "Conflicto de Leyes". 

Se carece de datos para cono~er, de una mane

ra satisfactoria, los principios aplicado en el Imperio Rom~ 

no para resolver los conflictos de leyes provinciales y loe~ 

les. Despu!is de las invasiones g!irmanicas, los primeros si-

glos de la Edad Media, fué principio dominante el de la per

.sonalidad del Derecho, cualquiera que fuese el lugar de la_ 

residencia, cada uno estaba sometido al derecho de su naci6n. 

El feudalismo producto un cambio radical, en la segunda par

te de la Edad Media, se borra el criterio del origen ante -

las prestaciones feudales y el principio de la territoriali

dad domina. Comprendiéndose que semejante sistema no podía_ 

ser aplicado de una manera general y absoluta. 

Miaja de la Muela en el capítulo relativo al_ 

problema de la técnica conflictual nos oriente de la manera_ 

siguiente: 



94 

"La regla conflictual consta tambi~n de un su

puesto y de una consecuencia jurídica, El primero no es un 

hecho de la vida real, sino que está integrado por uno o mis 

conceptos jurídicos, tales como la forma de los actos, los 

bienes inmuebles, la capacidad de las personas, la tutela. 

La consecuencia jurídica es siempre la indicaci6n de la ley_ 

material que debe ser aplicada. 

A veces esta indicaci6n de la ley aplicable -

se hace en favor de la materia del foro; pero cuando recae -

sobre una distinta, la ·norma de conflicto no elige la de un 

determinado país, sino la que se encuentra en mis íntima re

laci6n con alguno de los elementos de la relaci6n de la vida 

a la que se ha de aplicar. Esta relaci6n se manifiesta por_ 

una circunstancia llamada punto de conexi6n". (63 ) 

Dentro de los puntos de conexi6n más importa~ 

te de el autor que consultamos nos proporciona la siguiente_ 

lista donde se encuentra precisamente el que ha sido motivo 

de_· este trabajo: 

1.- Personales: A).- Nacionalidad de un indi

viduo o·de una persona jurídica. B) .- Domicilio. C).- Estan-

(63).- Miaja de la Muela, Jbidem., pág. 242. 
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cia en un territorio,· 

2.- Reales: lugar de situaci6n de una cosa i!!. 

mueble o mueble. 

,3.- Relativo a los actos: A).- Lugar de real! 

zaci6n de un acto (negocio jurfdico, delito). B).- Lugar. do!!. 

de debe cumplirse una obligaci6n. C).- Lugar de tramitaci6n_ 

de. un proceso. 

4.- Lugar elegido por las partes: A).- Expre

samente. B) .- Tlicita o presuntamente". ( 64 ) 

Predomina la idea de que es inexacta la deno

minaci6n de la expresi6n conflicto de leyes, al problema de_. 

vigencia simultánea de dos o mlis normas juridicas de diver-

sos Estados que se pretenda rijan una situaci6n concreta. 

Al referirse a dicha denominaci6n algunos au

tores opinan: Niboyet .dice que la expresión conflicto de le

yes no debe.interponerse literalmente por ser inexacta y fu!!. 

da su opini6n en que; " ••. emanando cada una de las legisla-

cienes de una autori.dad soberana, no puede haber conflicto -

(64).- Idem. p4g. 244. 
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entre ellas. Serí~ preferible, por lo tanto, hablar do imp~ 

perio de las leyes en el espacio más b~en que de conflicto -

de leyes; pero la terminología actual está de tal manera --

arraigada que sería difícil modificarla". (óS) 

Alberto G. Arce, "dice que los nombres'' con--

flictos de leyes" o "derecho de colisión", dados a la parte_ 

m4s interesante del Derecho Internacional Privado, son evi-

dentemente impropios porque es claro que la ley mexicana no_ 

se aplica fuera del territorio mexicano ni lá ley extranjera 

se aplica en territorio· nacional, sino en el caso que la ley 

interna lo decida, pues los jueces y tribunales en cada est~ 

do forzosamente estan sujetos a la ley nacional y no pueden_ 

aplicar otra sino por mandamiento de esa ley. En su opinión, 

"no existe, por lo mismo, conflicto de leyes, sino estudio y 

determinación de los casos. en que por la intervención de ex

tranjeros o de relaciones jurídicas creadas fuera del terri

torio, el derecho interno autoriza o manda que se apliquen a 

los extranjeros leyes nacionales o extranjeras". (óó) 

También se inclina en contra de la determina-

ci6n, García Maynez, "Se ha dicho que la expresión conflic-

tos .de leyes no es correcta, porque tratándose de problemas_ 

(65).- Niboyet, Ibídem, pag. 198. 
(66):- G. Arce Alberto, Ibídem. pág. 105. 
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de aplicaci6n de normas pertenecientes a diferentes sistemas 

juridicos, hablar de conflictos entre preceptos de dichos 

sistemas equivaldría a aceptar la existencia de una pugna de 

soberanías. Siguiendo la opini6n de Fiore, pensamos que se

ría preferible emplear la expresi6n problemas sobre la auto

ridad extraterritorial de la ley, porque de lo que en reali

dad se trata~ cuando tales cuestiones se presentan, es saber 

si una determinada ley, que en principio se aplica dentro -

del .ámbito espacial del sistema juridico a que pertenece pu~ 

de. también aplicarse fuera de ese limbito, es decir extrate-

;ritorialmente". C67) 

El hecho de que cada pars posea su propio si~ 

' tema de Derecho Internacional Privado, da lugar a dos clases 

de conflictos: Positivos y Negativos. 

Analizaremos primeramente los positivos. 

!!·-CONFLICTOS POSITIVOS. 

Niboyet considera que;,, "Ufio de los paises re.!_ 

vindica la competencia para su propia ley. En este caso, en 

J6.7). Garcia Maynez Eduardo, Introducci6n al Estudio del ·.ocre 
cho, Décima Novena Edici6n corregida, Editorial PorrGa; 
S. A., Mlixico, D. F. 1971, pág. 404. 
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el conflicto positivo, la ley de cada uno de los países, l~ 

jos de abdicar en provecho de la otra, entiende que la com~ 

tencia le·corresponde totalmente ...... (68 ) 

El conflicto positivo es el típico del Dere

cho Internacional Privado. En él dos o m6s normas jurídi-

cas de Estados dive.rsos se pretende se apliquen a una sola_ 

situaci6n concreta, por lo que debe elegirse una sola entre 

esas normas de Estados diferentes puesto que no es posible_ 

darle aplicabilidad a las normas que prtenden vigencia si-

mult6nea. 

Se producen estos conflictos positivos segün 

Miboyet, "cuando varias legislaciones consideran al mismo -

individuo como ~omiciliado en lugares diferentes. Este in

dividuo tendr6 entonces varios domicilios ..... C69 ) 

En materia de domicilio lo mismo que en mat~ 

ria de nacionalidad cada soberania determina, conforme a -

sus puntos de vista, las condiciones para adquirir y perder 

los diversos domicilios en su territorio. Pero a los jue-

ces· éorresponderli el determinarlas de la mejor manera posi-

(68) .- Niboyet, Ibídem. pligs. 307 y 308. 
'(69) .- Ibídem. plig. SSO. 
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ble, en tal caso pudiera decidirse ~ue el individuo está uo-

miciliado en el pa~s donde tiene su residencia efectiva, lo_ 

mismo que en materia de nacionalidad se otorga la prcfcrcn--

cia al país de la nacionalidad efectiva y a cada Estado es -

soberano dentro de si, y no puede renunciar a sus propias -

concepciones ante las sustentadas por el vecino. 

Ante tales conflictos positivos es indispens~ 

ble determinar la ley competente para fijar el domicilio . 

.!..!.!.·-CONFLICTOS NEGATIVOS. 

En cuanto a los conflictos negativos pudiera_ 

ocurrir que ningún pafs considerase a un individuo como dom~ 

ciliado en su territorio, En tal caso, dicho individuo no -

podrá invocar µn domicilio donde la ley territorial se lo -

niegue. 

Para Niboyet, "ninguna d.!'. __ las leyes reinvindi_ 

ca para sí la competencia. El conflicto en este caso, es· n~ 

gativo. Por ejemplo: la ley francesa declara competente la_ 

ley inglesa para los ingleses, mientras que ésta se declara 

inconpetente;,. C7 O) 

(70). ~ Idem. págs. 3l 'l y 3l S 
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En el conflicto negativo la norma jurídica de_ 

un Estado, norma conflictual, juzga aplicable la norma jurld! 

ca de un estado diverso, que considera que la aplicable no es 

una norma nacional sustantiva o material, sino la norma jurí

dica de un tercer Estado que mencionamos en primer término. -

Este conflicto en realidad s6lo surge si ni juzgar aplicable_ 

la norma extranjera se aplica la norma conflictual pues de --

. aplicarse la norma sustantiva o material, el conflicto negat! 

vo rio surgirí:a. 

Resumiendo, el conflicto de leyes se plantea -

entre normas sustanti.vas que se pretende rijan simultáneamen

te una sola situación concreta. Por tanto los conflictos de 

leyes son necesariamente positivos y los conflictos que se -

·11amari negativos.únicamente son el producto de una confusión_ 

que emana de pretender oponer normas conflictuales de Estados 

·diversos .. 

IV. - POSIBLE SOLUCION DE CONFLICTOS. 

Para resolver estos conflictos a veces sin s~ 

lúci6n a causa de la independencia de los .·Estados, que en la 

pr§ctica han dado lugar a reacciones diversas, los especia-

.listas· le asignan un car1ictcr nacional a las reglas .conflic

__ tuales. 
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En los siguientes términos, Niboyet nos dice: 

."actualmente cada pais da n los conflictos la solución que -

acertada o equivocadamente, le parece mejor •.. puede haber 

tantas reglas de solución de los conflictos de leyes como -

paises diferentes existen ... En los dominios del Derecho Po

sitivo, el juez que conoce de un litigio, debe aplicar excl~ 

sivnmente el Derecho Internacional Privado de su Pais ..• " C7 ll 

También coincide Miaja de la Muela opinando 

que, " ••• en el momento actual es casi onmimoda la libertad 

de que gozan los Estados al elaborar su propio Derecho Inter 

nacional Privado ••• ,( 72 ) 

En cuanto al punto dv vista de Martin Wolf, -

juzga que las reglas de solución no son del todo nacionales 

porque ... "todo Estado ha· de mantener su Derecho Internaci2. 

nal Privado dentro de unos limites compatibles con el espíri 

tu de la comunidad internacional. Se consideraría abusiva -

una ordenación juridica que no se propusiera llegar a un re

parto equitativo de competencia entre todos los Estados, si

no· que respondiera más bien el deseo de dar al Derecho mate

rial del propio Estado una esfera de vigencia más amplia de_ 

(71).- Ibidem. págs. 304 y 305. 
(72).- Miaja de la Muela, Ibidem. pág. 3~. 



1 02 

la que en igualdad de circunstancias se reconoce al Derecho_ 

de otros Estados". C73) 

Reitera los puntos de vista de los cspecinli~ 

tas el maestro Alberto G. Arce expresando: "· .. cada. Estado -

·tiene sus reglas pr~pias de soluci6n de conflictos y aunque_ 

haya algunos puntos en que de hecho están de acuerdo todos 

los Estados, cada uno de ellos nacionalmente decide cuando -

y en que extensi6n aplica estas doctrinas admitidas comGnmerr 

te •• cada Estado tiene su sistema nacional de Derecho Inter· 

nacional Privado. La tendencia al universalismo o sea la --

doctrina que quiere un· verdadero Derecho Internacional, un -

Derecho comGn que se apoya al Derecho Nacional, es posible -

en que quizás podrá conseguirse en lejano provenir •.. "C 74 ) 

Tambi6n habla del carácter nacional de las 

normas conflictuales, Garcia Maynez y considera, que "La 

consecuencia que 16gicamente se infiere de tal·situaci6n, es 

la de que puede haber tantos sistemas distintos de solución_ 

de conflictos de leyes en el espacio como ordenes juridicos". 
(75) 

(73). - Martin Wol(, Ibídem., pligs. 19 y 24 
(74).- G. Arce Alberto, Ibídem., pág. 107. 
(75).- Garcia Maynez, Ibídem., pdg. 406. , 
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J, Maury, previa ubicaci6n del problema con-

flictual en el Derecho Positivo, "sostiene que para el Dere

cho Internacional Privado, a diferencia del Derecho Interna

cional Público, los jueces de cada Estado, tienen competne-

cia para resolver y la soluci6n se buscar& en las disposici~ 

nes de Derecho Internacional Privado contenidas en el Dere--

cho vigente en ese Estado. De ahí concluye que hay tantos -

Derechos Internacionales Privados positivos como Estados". -

(76) 

Para Niboyet, "el procedimiento normal de so

luci6n de tales conflictos está en contratar tratados diplo

máticos y en sustituir por una regla nueva y uniforme, las -

de las legislaciones respectivas". C77 ) 

La mayoría de los Estados Europeos adoptaron_ 

el principio del domicilio, pero a pesar de todos los pro--

pios Estados que han adoptado el principio de la nacionali- -

dad _se han visto obligados a admitir, al lado de este, el de 

domicilio, o el del lugar de origen t.:omo decisivos para cic!_ 

tas relacíones, ya sea por la falta de la nacional. 

(76)._- J. Maury, Derecho Internacional Privado Editorial Ca
jica, M~xico 1949, plgs. 16 y 17. 

~77).- Niboyet, Ibidem. plg. 308. 
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Para ubicar nuestra legislnci6n trataremos br~ 

vemente la legislaci6n de los diversos Estados, que aceptan -

el domicilio. 

y_. - ~COMPARADO SOBRE SISTEMAS Q!ill §1 

BASAN EN Jlli DOMICILIO Jlli ~ SOLUCION ~ 

CONFLICTOS DE ~· 

Debemos destacar primeramente a la Argentina. 

fl· - ARGENTINA. 

Que reglamenta en su articulo 60. del C6digo -

Civii que.ª la letra dice: 

"La capacidad o incapacidad de las personas d~ 

miciliadas en el Teriitorio de la Repfiblica,

sean nacionales o extranjeras será juzgada -

por las leyes de este C6digo, afin en pais ex

tranjero". 

Igualmente en su articulo 7o. del C6digo Civil . 

. que se :,.·efiere a las personas domiciliadas fuera del terri to

r.io y que dice: 

"La capacidad o incapacidad de las personas do-
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miciliadas fuera del territorio de la Rep6bli 

ca, será juzgada por las leyes de su respecti 

vo domicilio, aún cua~do se trate de actos --

ejecutados o de bienes existentes en la Rep6-

blica". 

Pero en lo que se refiere al domicilio, seg6n_ 

su C6digo Civil lo reglamenta minuciosamente, en el aspecto -

.purament.e interno, en los artículos 8'9 .y 1 OZ, sin perjuicio -

de algunos otros artículos dispersos. El articulo 89 lo defi 

ne como: 

"El lugar donde tiene establecido el asiento -

principa~ de su residencia y de sus negocios. 

El domicilio de origen, es el hogar del domi-· 

cilio del padre, en el día del nacimiento de 

su hijo". 

A su vez el C6digo argentino seg6n Bustamante, 

"suma expresamente las dos condiciones, residencia y de sus. ne 

gocios, declarando que es el domicilio real ue las personas". 

(7 8) 

(78)•- Sánchez de Bustamante, lbidem. pág. 306. 
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~--~· 

Los tribunales canadienses, han seguido en g~ 

neral los principios heredados de Inglaterra. La fijaci6n -

del domicilio se efectGa, de la misma manera que en el Ocre

: cho ·Inglés, es deci ~, siguiendo sus principios y no sus le - -

yes del país en donde la persona pretende estar domiciliada. 

La doctrina y jurisprudencia canadiense, siguiendo el siste

ma inglés, no definen el domicilio. 

Una excepci6n,· es la provincia de Quebec, que 

sigue la doctrina francesa, y en su artículo 79 del C6digo -

Civil expresa: 

"E1 domicilio de toda persona, en cuanto al -

ejercicio de sus derechos civiles, esta en 

el lugar en donde tiene su principal establ~ 

cimiento". 

Esta deílriici6n, tiene una semejanza asombro

sa, sino igual., con el artículo 11 2 del Clidigo Civil Francés; 

!<_,-~. 

Lo reglamenta en los artículos 59, "como la -· 
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resiencia real o presuntivamente acompañada_ 

por el ánimo de permanecer en ella". 

Esta definición fué copiada o imitada por in

numerables C6digos Americanos. 

El C6digo Chileno, admite la pluralidad do d~ 

~icilios, respecto a varias circunscripciones diversas, y, a 

falta domicilio, este es sustituido por la residencia. 

Seglin Bustamante·, "Colombia, Chile, Ecuador,_ 

Perli y Uruguay, exigen la residencia acompafiada real o pre-

suntativB111ente del llnimo de residir". C7 9) 

!!.• - ESTADOS ~· 

Por herencia espiritual.de Inglaterra y por -

:el hecho de construir un pais de inmigración en los Estados_ 

·Unid!>~ se sigui6 el criteTio del domicilio, no s6lo en cuan

to a la.s reiaciones internacionales, sino también en las in

tei:estatales. 

Para ese gran jurista Joseph Story, "quien e~ 

. (79 l- Ibídem. 
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cribi6 su tratado sobre el Conflicto de Leyes, el domicili -

en su aceptación ordinaria para este gran jurista se entice~ 

de el lugar donde una persona vive o tiene su casa. En este 

s~ntido, el lugar que una persona tiene su actual residencia, 

'habitación o morada se llama a veces domicilio. 

Las ideas de Story, guardando semejanzas con_ 

las de los juristas ingleses, nos muestran ciertas diferen--

cias, especialmente en materia de animus, el cual tiene cier_ 

to matiz objetivo. En los casos de pluralidad de domicilios, 

no impera la intenci6n, sino que el autor da preeminencia, -

ai. lugar en donde la p!'rsona ejerce su comercio. 

En el estricto sentido legal, el domicilio de 

.una· pe.rsona' es a!{Uel ,en donde tiene verdadera, fija y perma

_nente, casa y principal establecimiento y d6nde cuando esta_ 

ausente, tiene intenci6n de volver ••. el domicilio s6lo se -

retiene por la mera intenci6n de no cambiarlo o de adoptar -

o_tro". ( 8 0.)t 

El domicilio no es el único punto de conexi6n 

.. _que existe en el sistema amer.icano, puesto que la residencia 

tiene una capital importancia. A más del papel fundamental_ 

(80). - Vieria Adolfo, Ibídem., pág. SZ. 
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que. desempefia en materia impositiva, confundiéndose con el -

domicilio, pese a sus diferencias notables, 

Al tratar de la unificación del concepto del do

micilio, no sólo por las enormes dificultades apuntadas, si

no por la creencia que el domicilio, al menos en la legisla

·ci6n americana, está siendo sustituida por el concepto de r~ 

sidencia permanente. 

~·- INGLATERRA. 

La importancia del domicilio en el Derecho In--

glés, hace imprescindible que toda persona lo posea en todo_ 

momento de ia vida. ·Toda persona, p·ara el sistema ingHis, -

tiene al nacer, un doble estatuto; uno político y el otro ci 

vil. El político es variable de país a país, en tanto el ci 

·vil, permanece inmutable, regido por la ley del domicilio. -

El estatus civil, constituye la base de los derechos person~ 

les del individuo, en especial, el régimen de la capacidad._ 

Como nadie puede carecer de un ordenamiento legal y como es

te, en el llmbito internacional estli sometido a la ley .. del d~ 

micilio, este Gltimo debe existir desde el comienzo de la vi 

da humana. 

Las circunstancias que rodean la noci6n del domi 
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cilio y sus diferentes circunstancias o modalidades, hacen -

que constituya un instituto con cardcteres típicos del dere

cho inglés. 
\ 

En los paises latinos, la residencia prolongada, 

significa la adquisici6n de un domicilio, mientras que Ingl~ 

terra puede no consti tuir10·, si se demuestra que el linimo de 

la persona, no era el de permanecer en ese lugar. 

El domicilio juega una funci6n capital en la vi

da juridica. De acuerdo al sistema inglés, es quién determi 

narli el estado y capacidad de las personas, apartándose del 

criterio de la nacionalidad seguido en los otros paises eur!!. 

peos. 

.!'..· - NICARAGUA. 

Establece en su C6digo de 1904, Titulo Prelimi-

nar VI, No. 1 que: 

"La capacidad civil de los nicaraguenses se rige 

por la ley de su domicilio". 

Acept6 las mismas disposiciones del C6digo Arge~ 
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tino. 

PerCi, al contrario de Chile y Argentina, destina 

al domicilio solamente pocos artículos, Lo define en su ar· 

tículo 20 del C6digo Civil: 

"Como. la habitaci6n en un lugar con linimo de P".!: 

menecer11 • 

La intenci6n, se presume con una declaraci6n an

te la autoridad, o con cualquier ciercunstancia constitutiva 

de que pretenda instálar su principal establecimiento. 

Pese a esta disposici6n, admite la pluralidad de 

domicilios. 

Y!.· -~ M!!!Q.. 

Hay países que adoptan un sistema mixto como Co

lombia, lombia, Costa Rica, El Salvador, analizaremos Cinica· 

mente a Costa· Rica. 
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El Código Civil de Costa Rica de 1886, en su ar

ticulo 3o. establece: 

"Las leyes concernientes al estado y capacidad de 

las personas obligan a los Costarricenses para_ 

todo acto o contrato que deba tener su ejecu--· 

ción en Costa Rica, cualquiera que sea el país_ 

donde se ejecute, celebre el acto o contrato -· 

obligan tambiGn a los extranjeros, respecto de 

losactos que se ejecuten o contratos que se ce· 

lebren y hayan de ejecutarse en Costa Rica". 

VII.- UBICACION DE~~ MEXICO. 

Nues.tra legislaci6n acepta el sistema del domi-· 

éilio y lo establece en su artículo 12 del Código Civil para 

el Distrito Federal que dice: 

"Las leyes mexicanas, incluyendo las que se re·· 

fieren al estado y capacidad de las personas, · 

se aplican a todos los habitantes de la Repfibli 

ca, (se regirán por las disposiciones) ya sean_ 

nacio.nales o extranjeTeros, esten domiciliados 

en ella o sean transeUntes". 

En cuanto a la adquisición del domicilio, se dil!_ 
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tingue por las facilidades que otorga a la obtenci6n del do

micilio v1izls por razones politico-sociales, establece un -

criterio objetivo, para presumir el dnimo de permanecer, ya_ 

que en el transcurso de seis meses constituye uno presunción 

de establecerse en un lugar determinado salvo que haya efec

tuado una declaraci6n pública de que retiene el anterior. E~ 

te plazo rige igualmente para el domicilio legal. 

"Artículo 130·.- C6digo Civil. Los efectos jurí

de actos y contratos celebrados en el extranjec 

ro que deban ser ejecutados en el territorio de 

la República, se regirán por las disposiciones_ 

de este c6digo". 

"Artículo 140. - Los bienes inmuebles sitios en -

el Distrito, y los bienes muebles que en ellos_ 

se encuentren, se regirán por las disposiciones 

de este C6digo, aún cuando los duefios sean ex-

tranjeros11. 

"Artículo 1 So. - Los actos jurídicos, en todo lo 

relativo a su forma, se regirán por las leyes -

del lugar donde pasen. Sin embargo, los mexic~ 

nos o extranjeros residentes fuera del Distrito 

quedan en libertad para sujetarse a las formas_ 

prescritas por este C6digo cuando el acto haya_ 
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de tener ejecuci6n en las mencionadas demnrcaciones 11
• 

VIII.- JURISPRUDENCIA. 

EL DOMICILIO EN ~ !:El !ill_ NACIONALIDAD X NATURALIZACION 

! JURISPRUDENCIA ~ SU INTERPRETACION y ALCANCE. 

La ley de referencia para el efecto de evitar la 

industria de los Divorcios al Vapor promovidos por el extra~ 

jcro, estableci6 barreras en cuanto al alcance del domicilio, 

como podrá observarse de su contenido: 

"Articulo 350.- Los extranjeros, sin perder su -

nacionalidad, pueden domiciliarse en la Repúbl.!, 

-ca,.para todos los efectos legales, de acuerdo_ 

con las siguientes normas: 

I .- La adquisici6n, cambio o p~rdida de domici

lio de los extranjeros se regirá únicamente por l~s disposi

ciones del. C6digo Civil para el Distrito Federal, en materia 

común y para toda la Repliblica en-materia Federal. 

II.- La competencia, por raz6n del territorio, -

no será prorrogable, en ningún caso, en los ju_icios de divor. 

"cio o nulidad de matrinomio de los extranjeros. 



115 

Ninguna autoridad judicial o administrativa dará 

trámite al divorcio o nulidad de matrimonio tle los extranje

ros, sino se acompaña certificaci6n que expida la Secretaría 

de Gobernaci6n de su legal residencia en el paf s y de sus 

condiciones y calidad migratoria que les permita realizar 

tal acto". 

El precepto antes citado, de carácter federal ya 

más alla del contenido de la instituci6n que analizamos, co~ 

cretamente en materia de Divorcio y Nulidad de Matrimonio -

porque no le bastará la· simple manifestación de tener un do-

. micilio en la Repíiblica Mexicana, sino el de residir. 

A continUaci6n pasamos a transcribir la Jurispr~ 

dencia sobre este precepto en lo que respecta a Divorcio y -

Nulidad de Matrimonio: 

"DIVORCIO DE EXTRANJEROS REQUISITOS ~ 

QUE ~ SATJSFACRR PARA PROMOVERLO" 

No es verdad que el Gltimo párrafo del artículo_ 

350. de la Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n este confun

diendo los conceptos de domicilio y residencia, al decir que 

ninguna autoridad. judicial o administrativa dar1i tr!imi te a -

un procedimiento de divorcio o nulidad de matrimonio de los_ 
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Volúmen 58, pág. 21.- A.R. 106/72.- David S. --

Cohen.- Unanimidad de 17 votos", 

"DIVORCIO Q NULIDAD Q§. MATRIMONIO DE EXTRANJEROS" 

Constitucionalidad de los Artículos 35 y 39 de -

la Ley de Nacionalidad y Naturalización, que establece los -

requisitos a que han de sujetarse los extranjeros a fin de -

·que tramiten y obtengan en su caso el divorcio o nulidad de_ 

su matrimonio, fueron expedidos por el Congreso de la Unión_ 

de conformidad con las facultades que a este concede el art~ 

culo 73, fracci6n XVII.de la Constituci6n Política de los E~ 

tados Unidos Mexicanos, para dictar leyes relativas a la co~ 

dici6n de los extranjeros. 

Séptima 5poca, Primera. Parte: 

Volúmen S2, pág. 39.- A.R. 6044/71 Emory Frank -

Tanos. Unanimidad de 18 votos. 

Volúmen S4, pág. 23.- A.R. 3136/72 Hernán Ma---

ttehew, Van Den Hengel y Coag. Unanimidad de 19 votos', 

Volúmen SS pág. 30.- A.R. 1695/72 Barry R. Eps-

tein, • Unanimidad de 1.7 votos. 
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extranjeros, sino se acornpafia In certificaci6n de la Secret~ 

ría de Gobernación respecto a la residencia legal en el país 

y que tal condición y calidad migratoria lo permitan ya que_ 

tal .precepto, aunque en sus primeros párrafos se refiere al_ 

domicilio, no estfi establecido, como anico requisito para -

ejercita~ la acci6n de divorcio, al estar domiciliado el ex

tranjero en la RepOblica, sino que además, con los documen-

tos que para tal efecto le expida la Secretaría de Goberna-

ción deberá acreditar su legal residencia y la calidad migr~ 

toria del mismo a fin de que puedan promover'el juicio· de di 

vorcioe 

Séptima Epoca, Primera Parte: 

Volúmen 52, Pág. 38.- A.R. '6044/71.- Emory Frank 

Tanos. Unanimidad de 18 va.tos. 

Volúmen S4, pág. 23.- A.R. 3136/72.- Hernán ---

Matthew, Van Den Hengel y Coag. Unanimidad de 19 votos. 

Volúmen SS, pág. 29.- A.R. 169S/72.- Barry R. -

Epstein.- Unanimidad de 17 votos. 

VolOmen S6, pág. 21.- A.R. 2183/72.- Francisca -

Ochoa de Arredondo y Coags. ( Acums). Unanimidad de i 7 votos; 
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Volúmen 56, pág. 22.- A.R. 2183/72. Francisca -

Ochoa de Arredondo y Coags. [ i\cums.). Unanimidad de 17 votos. 

Volúmcn 58, pág. 22.- A.R. 106/72. David S.---

Cohcn. Unanimidad de 17 votos". (B 1 ) 

Todo lo anterior se traduce que en materia de m~ 

trimonio y nulidad del mismo no opera la prórroga de juris--

'dicci6n por territorio, sino s6lo en la medida que establece 

la ley de Nacionalidad y Naturalización en su Artículo 35 y_ 

la· respectiva jurisprudencia. 

(°111). - -'urisprudencia :11 17-1975, Apéndice ·al Seminario Judi
cial de la Federación, Primera Parte Pleno, (Edicio-
nes Mayo·s. de.R.L., Ml!xico 11 i7g lpligs. 105.Y JJt\. 
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~-- El domicilio de una persona juridica es 

el lugar en que reside por m!is de seis meses, con el pr6posi

to de establecerse en 61. 

SEGUNDA. - En lo relativo a las clases de do1nici-

lios en la actualidad existen infinidad de domicilio, clasifi 

caciones que corresponden más de las veces a elementos mera-

mente formales m!is que a diferencia de sustancia. 

TERCERA.- En lo que respecta a los extranjeros -

que se encuentren dentro ·de.nuestro Estado, aún transitoria-

mente, estAn sometidos a nuestras leyes. 

~.- El domicilio tiene una funci6n capital -

en la vida jurídica, por ser el punto de conexi6h entre los -

hechos hechos y los actos jurídicos. 

QUINTA.- Los bienes muebles, en cualquier parte -

en que estén situados se rigen por el estatuto real del domi~ 

cilio de la persona a quien le pertenecen. 

~.- Se debe de estudiar a fondo la verdadera_ 

naturaleza del derecho de Sucesi6n para determinar, según la_ 
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esencia de esta relaci6n, el limite de cada ley de las que se 

hallan en conflicto y designar la que deba de preferirse. 

~· - !.a Competencia en el Derecho Internaci~ 

nal asume· un papel de gran importancia, ya que intcresn la 

exacta locali~aci6n del sujeto a fin de aplicar la ley del E~ 

tado que corresponda. 

OCTAVA.- El domicilio sirve en gran medida como -

elemento determinante en la Jurisdicci6n. 

~.- Cada Estado soberanamente fija sus leyes 

y las condiciones con las cuales se adquiere, se conserva o -

se pierde el domicilio en su territorio_ 

~.- En la esfera del Derecho Internacional,_ 

se considera como domiciliado en el país, al extranjero que -

ha manifestado por actos positivos su intenci6n de adquirir -

dicho domicilio, siempre y cuando su calidad migratoria se lo 

permita. 

~PRIMERA.- En el ámbito local, los princi-

pios del articulo 121 Constitucional debidamente regulados, -

evitaran los Conflictos de leyes que surgan con motivo de la_ 

diferencia que existe ·en la legislaci6n privatista de cada -

una de las entidades que integran el Estado Federal Mexicano. 
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DECIMA SEGUNA.· En la Esfera Internacional cxis-· 

ten <:\isposici,ones muy dispersas, que es necesario adecuar pa~ 

ra la mejor impartici6n de justicia. 



ADOLFO VIERIA, MANUEL.· "El Domicilio en el Derecho In· 
ternacional", Facultad de Derecho de Montevideo, Monte
video. 1958. 

·BECERRA BAUTISTA.- "El Proceso Civil en México", Edito. 
rial 'Porrda, S. A, Cuarta Edición, 1974, 

3 FLORIS MARGADANT GUILLERMO. - "El Derecho Privado Romano" 
Cuarta Edición, Editorial. Esfinge, México, 1960. 

4 - G. ARCE ALBERTO.- "Derecho Internacional Privado", Cuar 
ta Edición, Imprenta Universitaria, Guadalajara, Jalis~ 
e~, México. 

5 .- GARCIA MAYNEZ EDUARDO,- "Introducción al Estudio del De 
recho", D!!cimo Novena Edición, Editorial Porraa, s. A."; 
México, J97J. 

6 - GARCIA TELLEZ IGNACIO.· "Motivos, Colaboración y Concor 
·dancias·del Nuevo CC'.ldigo Civil Mexicano", Miembro de la 
Comisión Redactora. 1932, 

JOSSERAND LOUIS, 11Teorias del Derecho y los Derechos" y 
"Las Personas", Traduccie'.ln de Santiago Cunchillos y Man 
terola, Tomp I, VolOmen I, Ediciones Jurtdicas, Auropa7 
América, Bosch y Cfa, Editores, Tercera Edición, Buenos 
Aires, 

J.· MAURY. • "Derecho ,Internacional Privado", Editorial 
Cajica, México, 1949, 

9 - MATEOS ALARCON MANUEL.- Biblioteca de Derecho y Sociolo 
gta, Código Civil del Distrito Federal, Tomo I, de las
personas. De los Bienes, Librería de la Vda. de Ch. 7 
Bouret, Calle 5 de mayo 14, M!!xico, 1904. 

10.- M.BLUNLSCHLI.- "Derecho Internacional Codificado", tra
ducción a Ediciones y Notas de José Dfaz Covarrubias, • 
Imprenta José Bautista, México 1871, 

11. -

12. -

MAZEAUD HENRY Y LEON JEAN MAZEAUD.- "Lecdones de Dere
cho Civil", Traducción de Luis Alcal!I Zamora, Parte Pri 
mera, Vo. II, Los Sujetos de Derecho, Las personas, Edi 
ciones Jurtdicas, Europa-Am!!rica, Buenos Aires, 1959. -

. . I 
MIAJA DE LA MUELA ADOLFO •• "Deiecho Internacional Priva 
do". Tomo I, Introducción y Párte General, 3a. Edic, -7 
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13.- MIAJA DE LA MUÍlLA ADOLFO.- "Derecho Internacional Priva 
do", Tomo II, Parte Especial, Cuarta Edici6n, Editor;i.aT 
Atlas; Madrid, 1967, 
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del Emperador Justiniano, Idea de la Gencralizaci6n def 
Derecho Romano, Volúmen III (tres volúmenes, Madrid: --
1912) • 
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vado", Tomo I, Segunda Edici6n, Traducci6n por Andrés -
Rodrfguez Ramdn, Editorial Ruez, S, A., Madrid, 1930, 
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17, - PASQUALE -PIORE. - "Derecho Internacional Privado", tra-
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1889, 
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20. - SANCHEZ DE BUSTAMANTE Y SIRVEN, - "Derecho Internacional 
Privado", tomo I, Editorial Cultural, S. A., Tercera • -
Edici6n, Habana, 1943. 

21. - TRIGUEROS EDUARDO, "Actitud de la Barra Mexicana", Fren
te a la Narquía Legislativa en Materia de Actos del Es
tado Civil, Org:1no de la llarra Mexicana, Segunda Edi-
ci6n, Tomo VII, No. 2, México, 1950. 

22. e TENA RAMIREZ FELIPE. - "Derecho Constitucional Mexicano", 
Editorial Porrúa, S. A., Tercera Edici6n, México 1949. 

23.- WOLF MARTIN.-"Derecho Internacional Privado", traducción 
de José Rovera y Ermengol; Colecci6n Labor, S, A., Barce 
lona, 1936, -


	Portada
	Índice
	Capítulo Primero. Introducción
	Capítulo Segundo. El Domicilio en el Derecho Convencional
	Capítulo Tercero. Sanción del Domicilio en la Legislación Mexicana
	Capítulo Cuarto. Conflictos de Leyes
	Conclusiones
	Bibliografía



