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PROLOGO. 

Al preparar la exposición de las Fuentes del Derecho In

ternacional. 'No he ol'fidado lo complejo de el mismo, ya que -

eu eJ. encontramos teraas de grau importanuia entre ¿O~ que po

diamoa citar. El de los con.:.:eptos tun~men.taJ.es, eJ. intercam

bio, la CO!llunidad interna~ional, medios de aolucibn a las cog 

trOYer•ias iB~lroau1ónale&, La guerra, la nauionaJ.¿dad, LOS • 

conf¿¿~toa de ¿ay••• uond1u1Óu de extranjeros, ato •• Pero -

estoe dJ.tilllOI no tienen la. impo1·tanuia que en un li\Omento de-

teminado lo tienen las mantea del Derecho de gen~ea, por -

que atrave• de ellas encontramoa au origen. 

Babienclo elC¡>licado la importancia que tienen las Fuentes 

del Derecho Internacional, justifico la presttnte Tesis, en la 

que be procurado precisar el Terdadero alcance, asimismo ex-

pongo cooceptos y concluaiones, que sumados a laa experiencias 

cotidianas, tal Tez nos 4arian un conjunto de sugerencias para 

~troe eatudi•. pomteriaree. 



' ·.·' .,.," .' ,.-;-··· ., 
~----- ··-

CA.Pl'fULO PRIMERO 

ETIMOLOOIA, S~Nili'ICADO Y NOCIC!i IIE FUENTE DE DERECHO 

· · .. La 'P&labra Fuente, es de origen totalmente Latino y remi 
tiéndon~i·a1 diccionario Latino encontramos el término del gt 
nero ma11culino •( li'ons, fontia )" mie p'odemoa traducir como :' 
~uente. Existen ·como en el castellano un sin número de térmi-

. nos aue eouiTalen también al término Latino antes mencionado 
1' aai encontramos loa aiguienteu · · ·. . .. , . . 

A.- •( Ort.go, -inia )• oue podemos traducir como: Csuaa, 
princi¡iio, 'linaje, nacimiento. 

B.- •( Ortua, us, Sum )• Verbo Qua· eouivale en el caste
llano ·a brotar, salir, elevarse, nacer. 

o.- " ( Radix, icie )".que traducida al castellano es --
igual a Raiz, origen, base. 

Después de este breTe análisis etimológico de la palabra 
tuent~, ea facil ·comprender que el significado es el de ori-
gen de algo. Y transcribiendo el texto de Claude Du Pasquier 
que crea una mettltora bástante feliz pués dice qne remontarse 
a las !uentea de un rio es llegar al lugar donde sus aguas -
brotan de la tierra; de una tianera semejante inquerir la fuen 
te de· una disposici6n jurídica es buscar el sitio de donde ha 
salido de las -profundidades de la vida social a la superficie 
del derecho ( l) · 

Después de esta metáfora, que nos ha explicado el signi
ficado jurldico de la norma de Derecho es necesario esbble-
cer que el mismo, se deriva de factores y de alli que surga -
la diYieión· de las fuentes del ordenamiento jurídico. 

~ue como e1 Y'4 bien sabido se dividen en Fuentes: 

A. •• HISTORICAS B.- REALES C.- FORMA.LES 

Teniendo e1tablecidas las Fuentes del Derecho haremos el 
estudio de cada una de ellas empezando por la primera.· .. 

Se entiende por !uente histórica del Derecho, Al "Conjll!!, 
tn de documentos, los cuales encierran el texto de un~ l~y -
Que rigi& el ordenamiento jurídico de un país. D~ esta rranera 
podemoe·ejempli!icar nue el derecho Romann lo encontramos en 
las instituciones, digesto, el c6digo y las novelas• (2) en • · 
torna aimilar.podemos·conocer el derecho de otros ~aisea. 

. . . . . -- . . ,. ... . . . 
(1) E. Garc!::i M., Int. a la Teoria y a la :f'iloso:f'ia del Der! 
~p. 34. 

(2) E~ .hrc!a M., Int, al Est. del Derecho. p. 51 

- ? 
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Los documentos, ya sean inscripciones, papiros, libros, 
pinturas etc., referentes nl derecho antiguo, son casi on for 
ma exclusiva al Único medio por el cual podemoe conocer el de 
racho. -

Eat~s fuentes, son.de gran trascendencia, ~or nue nos -
eneeñan Al proceso de e1Pboraci6n del ordenamiento jurídico y 
por ellas podemos conocer tanto el concepto de Derecho que tu 
vieron loe antiguos, como sus normas positivas que le sirvie7 
ron para regirse en sus relaciones y de las cuales las elabo
radas con nn sentido real de justicia permanecen en el Dere-
cho positivo vigente de algunos ~a~ses. 

Es'conveniente hacer una mención de algun~s de lAB fuen
tes hist6ricas del Derecho mexicano quA son: 

A.- En primer término las indígenas de la época precor-
teaiana de las que encontramos un escaso número ya que éstas 
han desaparecido. 

HAciendo cita de algunas dA Allas mencionaremos el Códi
ce Mendocino Que contiene en algunos de sus dibujos la des--
cripción de las costumbres, eduoaci6n, matrimonio, administra 
c16ñ de justicia, etc., de los ind!genas. . -

Podemos 11ncontrar otr~e fuentes y eet"'a lRs constituyen 
las lenguas nativas en las que se encnemran vocablos jur!di
·cos, también los monumentos que contienen vestigios que indu
dablemente pueden Aportar valiosa ayuda parA ind.Agar la vida 
Jur!dica de lo• pueblos. 

E.- En segundo drmino encontramos el Derecho aportado 
por los ea~iiolea, ya que durante la colonia, la organiza---
ci6n jur!dica e• la continuación del régimen Aspañol, encon-
trándose doe clases de leyes QUA son ~.- Las dictadas especia! 
mente para las colonias de América y b.- Las e:iqiedidas direc-
tamente para la nueva España. 

'Ae las primeras citaremot el "C5digo de lae Siete Parti
d"'& nue constituye un ensayo de. codificación. También podemos 
citar la Ordenanza de Bilbao, Que contiene el C5digo de Com~!: 
cio, para la proTincis 'Ra!p~ñolA y que rigi6 en Ubico despues 
de nue1tra Independencia. 

Entre lae segundas, podemos aeñelAr a la Leyes da Burgos 
como 'Pl'imer intento de legislación pa.ra las colonias esp~ñolaa 
oU8 datan de 21 de diciembre de 151?,, en las que nredominA el 
fl&~ecto social y T>Or medio de las cuales se ordena a los enc2_ 
menderoe, entre otras cosas, que deben hacer casas a sus -
indio•• edif'ioar una iglesia en cada pueblo Y' no ocu-
par a 101 indios como medios de carga. Además,regl~menta el 



tral:aJo en la• minas, 101 eal.ariOll 7 la alimentaciSn. 

De laa expedida• para la HueTa España, podemo1 mencionar 
la• Ordenanzas de Cortés de 1524 y 1525 que imponen una serie 
de obligaciones tanto }l8ra loa indio• como los espaftoles que 
en ella habitaban. 

La Real Ordenanza de Intendentes ea otro ordenamiento le 
gal deet inado particularmente para· la Nuen E epa i1a a partir : 
del ••tablecimiento de alto• tuncionarioa de la Monarquía es
pañola. Eete e 6digo, que e anata de 306 articulo•, H obra de 
Carloe III, 1 1e encuentra dirigido especialmente al eetable
oimiento de la Hacienda en estas proYincias. 

J'onan parte también de eata serie de ley&11, las Orde--
nanzae de Minería, que fueran formuladas en 1783, y compren-
den todo lo relati'f'o al fomento y gobierno de este ramo, e -
inclu10 rigieron en México deepu's de 18 Independencia. 

Por 6ltimo podemos eflalar diTeraas leye1 que expidieron 
1&1 Corte1 extraordinarias de Cádiz que funcionaron basta el 
27 de ae¡tiembre de 1821,en que qued6 consumada la Independen 
cia de Mexioo (3) -

Deepué• de la Independencia rigieron mucha• leyes de la 
Colonia. Po•teriormente 1e expidieron numerosas leyes, por -
loa cambio• de gobiernos que ee regi1traron. Sin embargo en -
eata época ee inici6 la elaboraci6n de ordenamientos legales, 
y principalmente c6d1goa, muchos de los cuales son anteceden
tes directoa de nue1tra legislación vigente. 

A•i a cada uno de loa pueblos del orbe, se le pueden se
i'ialar en torna particular cuales son lás fuentea históricas -
de eu derecho positiTo, pero por las limitaciones del presen
te trabaJo unicamente hacemos esta mención. 

B. - JUENTES REALES DEL DEREX:HO 

Entendemoe por fuentes reales del Derecho, 101 !actores 
y elemento• que determinan la• normas Jur!dicBB (4) Ea decir 
al eetudiar una regla del Derecho, ee necesario conocer au 
1ublttanoia 7' 1u• elel!l8nto1, ya que, como indica Bonnecaae, e.! 
ta nblttanaia H la proporcionada por lae tuentee realee. 

Jknmeca1e distingue en las fuente• reale1, doe elementos 
generad~rea de dereoho, uno de carácter experimental y otro -
racional. Explica este autor: "El elemento experimental es el 
que engendra de una manera inmediata, laa reglas de derecho -
bajo la direooi6n del elemento racional cuya misión y erectos 
consi1ten en pulir los datos del elemento experimental. Ea-
~ndo a1te representado po~ la• aspiraciones de la armenia a_g 

(3) Dublan y Uendez, !Tovisir.io Sala Mexicano, p. 9 
(4l E. García l·I., ob. cit, p. 50 

..,.-~ .. ·-



cial'que prOTieneu de la naturaleza pernanente del hombre, el 
Elemento 1'8oional de traduce por la noci6n de Derecho• (5J 

e oneiderando lae reglas de Derecho deade el punto de Ti& 
ta experimental, éste se encuentra influido en primer término 
por un conjunto' de aspiraciones a la convivencia arm6nica de 
la sociedad, pues las reglas de Derecho se proponen realizar 
la armenia social cualquiera que sea la forma en que se en--· 
tienda. A1l pues, las reglas de Dereobo constitayen, bajo es
te concepto una condición· de existencia de la vida colectiTa 
y por tal motivo dichas reglas tienen el carácter de colecti
Da."El 1118dio eooial ee un medio viTo y consciente en cier·-
tos aepectoe; tl inetinto de la conservación personal no so-
lamente lo obliga a postular reglas de Derecho, sino que tam
bién le eugiere, haata cierto grado, la orientac16n de las re 
glae de Derecho para que alcancen mejor su tin• (6) -

llo es eolamente el medio social por ei 1010 ee el que ~
completa el elemento experi1nental, 11uee también concurren a -
!ornarlo las aspiraciones que provienen de la naturaleza inhe 
rente del hombre, tendencias que son casi inmutable•, que se
han conserrado a traTés de los siglos. Ahora bien, estos dos 
aspectos del elemento experimental del Derecho, influyen de -
manera ·diferente en la fornaoión de las reglas jurídicas: Los 
elementos de la naturaleza pernanente del hombre f or111Bn la ba 
se substancia fija en tanto que_laa aapir,ciones del medio s:2 
cial fornan la parte movible, la cual Htá en constante trans 
:roraci6n. En algunoa aspectos del Derecho la parte predom1.: 
nante puede eer la eubetanoia fija y entaaces el Derecho no -
cambia. En otroe aepeotos, la eubstancia mOTible del elemento 
experimental, eerá que predomine, y el Derecho cambia, pero -
en tocla ooaci&n eetaa tendencia• eatari.n go'bernadu por lae -
exigencia• del estado aooial 1 de la naturaleza flsioa del me 
dio ambiente. -

El elemento experi1D1tntal ea considerado por otro• auto-
rea como el conJunto de datoa realee, que rodean al hombre. -
Por ejemplo la naturaleza f.hica o moral, o las oondiolonas -
economioaa, o lae fuerza• pl!tioae y eooialee exietentea. Es
to1 da.toe real•• no crean directamante laa regla• Jur!dioae, 
pero perfilan sua oontornoe o cuando 1119nos forman su medio ne 
011ario. -

.A.l lado del elemento esperimental, ea encuentra la otra 
fuente real que •• el elemento racional, este ~ltimo ee regu
lador del derech~ en au elemento experimental y, por lo mismo 
de la• reglaa de derecho que ae deeprenden de el, encontramos 
que ei el dereoho ea mal dirigido, postula ~egla• de Derecho 

(5) J. Bonnecase, Int, al Est, del Derecho, p. 249. 
(6) J. Bonnecase, 9b. cit., p. 250 
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que ee encuentra ea completa cont:radioción tanto con lo• in-
tereaes del mdio social, como con la dignidad del bombre. -
La conciencia del bombre 1ef'fala la existencia de un prinoi--
pio regulador, que ae encarga de definir la armonía social, -
aa!·oomo de indicar lo• madioa neoeaarioa para alcanzarla. -
Rete principio· ea el que se manifiesta por medio del elemen-
to :raoional, oO'lllo fuente real del Derecho. Ahora bien, e1te -
elemento racional 1e presenta bajo la forna de nooi&l de ---
Derecho. 

Acerca de la noción de Derecho, hay di'fem• opinionee -
tanto •obre su origen como sobre aua caráotere• ••enciale•.-
En cuanto a •u origen uno• descubren una nocién paicol6gioa, 
otros metaf{eioa, otro• religiosa. Anali•aremoa una por una 
eatas aoepcione•s 

A.- Para la doctrina paicolÓgioa, la noción de Derecho -
H ha presentado en diTeraaa foi'ma•s para uno1 ea un producto 
de la• ccnciencial individuales; para otros et el resultado ~ 
de la conoiencia social o colectiva; otros 11B1, consideran a 
la nooi6n de Dereoho oomo un dato inmediato de la conciencia, 
igual para todo• loa hOlllbrea y todos los tiempo•, por ser in
herente a la naturaleza h111118na. Ahora bien como ae explioa -
que la noción de Derecho esté grabada en la conciencia de to
dos los hombrea, en forna inmanente y uniTersal?; Loe juris-
taa adeptos a la filosofía espiritualista del siglo XIX se ~
contentaron oon decir que Dios esculpió esta noción en la co~ 
ciencia, 

B.- Algunos autores han visto en la noción de Derecho -
una noción metafísica, una de las formas de la noción de lo -
absoluto, e incluso hay autores que no conformes con la no--
ci6n metafísica unen la noción de Derecho a una religión. 

- Para determinar lo que significa la noción de Derecho en 
la'dootrina metafisica necesitamos partir de la naturaleza -
misma de la metafisica, que es la que nos conduce a la11 nocio 
nea de lo absoluto, lo infinito y lo per!eoto; noe ~one en r! 
laoión con el eer puro~ reduciéndose a la in1titucion de lae 
eaencia1. A.ti, la nocion del Derecho considerada por la doo-
trina metatbioa ea"'fanto asi como de las piezali con1tituti-
Ta1 del ordeu del mundo, como una de la• fuerzas inTiaiblea, 
11ero reale•, en medio de la• cuales se mueve. el uniTerso y -
que lo orientan hacia su fin. E• as! o01110, 11or via de deduc-
ción lÓgioa, el Dereoho se presenta en su noción metafísica -
como inmutable, univeraal y eterno•. ('1) 

O.- La noción metar!sica del Derecho no ba sati11feoho a 
todos loe teóricos, principalmente entre loa oatóliooe •• ba 

..( ?) !b!dem., 'P• 260 
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••ti.do q11e ia aooi6a no •• olan •i ao H nlaolaaa oca -
religilia 48'9ndnada. 8111 ••bazao, mch• de l• tdrio• zre-
11gioaom confunelen la doctrina nligioH ••iallánclol.a a la • 
tafiaioa. A.dená•, no ee puede ao,ptal' la nooim ·de :O.nabo .-: 
oamo el dogm 4e alguna religim, .,. que e~ Derecho H lmp ... 
a tod• independientemente de un acto ele l'e o de uu cneno!a 

.A.lgunom autorea, a6n cundo dinainuyen la blpoñanoia 419 
1a nooi6D ele Dereobo en au au1tano1a, ce11delenn ocmo 100111-
dl ble e1 ncoaocimiento de una nooim de cal'áote:r raoiaaal, -
POI' lo que al lado ele loe datn biat6rio•, 7 la• omtlagen-
oia• 7 ••N• de la Tida, debe lutenenir de•de la~o, OGD ma 
ftlOI' pnpmdenate, un clato raoiaaal que oaaten41'á la direo
oi&a oapltal para aHgunr ba•ta 4 .... ••• poililtl•, la elalto
raaim o1tDtlt1• del Dereaho obJeUTo. 

CtwllO BDOHJCO 

.a..- bperi11111 tal ·· 
Pan Bmaeoa ... C GDJanto ele a91tl• 
l'BCiGDH a la al'llODia HOlal. 

Otrom autore•. CODJ1111to de clat• IS 
alee que :rodean al bcabn tal•• -
comos •ataral.aa tfeloa o aarale 
condici•em eoC1Dt.1oa1, tlaenaa 
politicaa 7 •octal•• 

&- Bacioaal 
BonneoaH. U npladOI' del ele-• 
imnto aperimlntal. •(PnHDtaae 
bajo. la toma ü uac16n c18 De:n
oho)• 

otr• aatorea. Jla7. qili ... • lo aie-
pn, 108 que aceptaa lo omalde-
ran de oztgn palcol(isloo, •tafi 
•i~o o n11C1aao. . 

C • ..WUS l'CIJlllWB mL '*HCBO · 
. . . 

IA• rueate• tmml•• no •• amo hpaoi ü np:n•lm -
clel De:nall.Ge •• decir, '•'• ae enoamtn. oc.aatltalclo par 1• 
ele ... t• qae proponloaan la• fuente• realea clel De:nobo. -
.A.•!, la• regla• de Derecb.o .. tmpaan •i nTbha 1111a tona -
cletendnac1a 1' pre•eotan un dbtintiTo que en •1 lloT• 1• --
oa:rácure• de toda regla de Dereobo. · 

lklaneoaH, define las faentea fmmlea del Derecho, no -
Tiendo áaica•nte loe procHoe ele •nUe1taoim de la• nornaa 
jmclicaa, eino que atiende a laa forma• que eata• norae de
ben. tener, pa:ra impc.aerae por lo que la• define como " lae -

.... 



.forme obligada& 7 predeterminadas qae ineludiblemente deben 
reveetir loe precepto• de oonducta_exterior, para imponerae. 
socialmente. en Yirtud de la potencia coercitiYa del Derecho" 
(8) . 

De lo anterior oouoluimoa que, lae fuentes tornalee del 
d.ereoho IOD la le;y, la costumbre y la juri1prudenoia, aunque 
esta ÚltiDa ee oonliderac!a en ooaoionee como tuente formal -
indirecta, junto oon la doctrina, adená1 de eata1 fuentes, -
debemoa conliderar a 101 Tratado• Internacionalea, loe cuales 
eon omitido• por la •1orfa de loa tratadietae en· atención a 
lo reo~ente de 111 Htu4io como fuente• de Derecho. 

. Debemo• adYertlr, como lo mnltieata el mae1tro García -
Ma:rne1, que •r.. aonourrencia de loi elemento• que integran --
11>11 proo1101 legi11atiYo, aon1uetudinario ;y Juri1prudenoial, 
ooadicicaa la Yalides tormal de la• nc1'11B1 que 101 miemos --
prooe101 en¡en~n• (9) 

1.- u. mY n . . . - . . . 
~-Garola •11111 upreea, la fuente formal de -

derecho tHrtto no 11 propiamente la le,-, eino la Leghlaoión 
H decir •1 proo110 por el oual uno o ná1 6~anoe del Estado 
fonmlan ~ promlgan detemtaada1 regla1 ,1ur{dioae de obeer--

_ ..aoi&a 1eneza1• (10) •• dtoir, la ley tan 1010 ea la conse--
ouenola ele la Lesillaei&l, 111 que bta •• la productora del -
Derecho. · · 

~tendien4o a ia· 41Yi1i6n de Derecho e1orito y no escrito 
o aon1aetudinario, ea nece1ario reterirno1 breYemente al pro-
0110 hi1t6rico del Derecho 7 entonces Yemoe que la costumbre 
fu' anterior a la obra elel legi1lador. A1!, en las etapss --
prtaiti..a• ~ la Y14a 1001&1, exi1tia una co1tum~re 1n~eter-
•ina4a, ea la que H •zolaban lae reglaa de oaracter etico -
caa la• nl11io1a1, o 101 ooanncionalilmoe eocialee o las r!!. 
11a1 ele Denoho. ~1 Hpararae el Derecho de la religi6n y la 
aoral, aontiau6 oon1erYando 1u naturaleza consuetudinaria y -
1leg6 a oon1t.it.uir1e durante mucho tiempo como la principal -
fuente f011191 del .orden ~ur{dico poeitiYo. 

Bl prooe10 11gi1lati•o, oeea la elaboraci6n del Derecho 
e•ol'ito, H inicia en una .Spooa relatinmente·reciente, que -
11 cuando aparecen la1 primera• ooditicaoione1. Sin embargo, 
no qu1remo1 decir oon eeto que antiguamente no existiese Da-
reoho eecrito, ya que alguno• pueblo• de la anUguedad, entre 
ioe que 1e encuentra OClllo principal exponente el ro111ano, tu-
Yieron en el proce10 legialatiYo de Derecho e1crito 1111a fuen~ 

(8) Ibídem., p. 131 
(~) E. Garc!a M., ob. cit., ll• 50 

: (10) Ibídem., p. 51 
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te tan abundante, 11ayor que la ooatumbre • 

. Podemos atinnar entonces, que estas dos fuente• del De-
recho ae encuentran presentes en todas partea y en todo tiem
po, pero difiere la importa ne ia de cada una. Primeramente, la 
costumbre ea la que abarca casi en su totalidad el Derecho po 
sitiTo, siendo la fuente primordial en las sociedades poco a: 
delantadas. Esta situación tambi'n se presenta en los perio-
doa de decadencia, en loa cuales la elaboraci6n de leyes lle
ga a ser coea rara, por lo cual la costumbre resurge. Por el 
contrario, en loa periodos en que la sociedad progresa, y --
existe una organizaci6n adecuada, hay un poder que vela por -
los intereses generales de la comlinidad social y del Estado, 
1 que es celoso del orden y de la adminiatraci6n. Entonces, -
para cumplir eficientmente su misi6n dicta leyes y procura su 
cumplimiento. "En consecuencia, las dos fuentes del derecho, 
son product1Taa en razón inversa una de otra, eegún el tiempo 
1 lugar" (11) 

La aseTeraci6n que hacemos sobre la 'poca de iniciaci6n 
'del proceso legislativo en periodos reoientea, se basa en la
revelación que noe da la historia, de un impulso constante de 
los Estados hacia el Derecho escrito. Desde la Edad Media se 
nota la tendencia, siempre creciente, de lograr la fijeza de 
las normas jurídicas. También se lleva a efecto la transcri~ 
ci6n de costumbres por escritos~ ~rimeramente por la inicia-
tiTa priTada y posteriormente a titulo oficial. 

El derecho ronano ocup6 un lugar preponderante entre --
loa jurietaa, los cuales llegaron a denominar a este Derecho 
como Derecho escrito que influ76 grandemente en algunos pai-
eea de Europa, a ló' que se lea llego a denominar paises de 
Derecho eacrit o. 

La• grandes ordenanzae prom~lgadas bajo los reinados de 
Luis XIV y Luie ri de li'rancia, dieron un gran impulso al De-
recbo legislado, aai como laa primeraa constituciones eecri-
ta1 que formularon diveraoe Estadoa de la Am,rica del Norte. 
Durante esa época se formulan el C6digo Prusiano y el a;varo 
que iniciaron la era de lae coclificaciones, y correspondién
dole a Napole6n con el e 6digo napoleonico ser la nayor apo_I 
taoi6a a la difusi6n del Derecho escrito. 

Para !onnecase, la ley tiene dos sentidosa ley en senti 
do genérico y ley en sentido eetrictos en el primer sentido 
dice que "La ley y laa diTersas categorías de reglamentos, ·
que con diversos nombres participan de la ley se reducen a 
regla• de Derecho directamente formuladas por la autoridad -
social, gracias a un organismo apropiados el podar legislati• 
To•. "En sentido estricto, la ley se reduce a las reglas de 
Derecho Totadaa por las cámaras legielativas, y sancionadas 

,(11) M. Planiol, Derecho Civil, p. ~l 
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con la fina del jefe del Betado•. (12) En e.te eentido• la -
ley puede aer eepeoial, por ref erirae a relaciones de derecho 
limitadas, o una .,oodifioación en el caao de que se trate de.• 
una reglamentacion general en con,1unto de alguna rama del De
recho. En Ha forma decimos que las leyes tienen una diTeraa 
oategor!a, y que existe una jerarqu{a de las mianaa. 

Man1fie1ta BoJina Villegas que ªconforme a nuestra cons
tituoi6n vigente, el proceso legielatiTo supone la interTen-
ci6n de un brgano compueeto con funciones de contenido dia-
tinto, para realizar el acto complejo que comprende reepecti
Tarnente la iniciatiTa,discuei6n aprolacilia,eanci&n y publica
c16n ele la ley. En cada uno de eato1 momentos generalmente •• 
interTienen 6rganoa que realizan una tuncifm incompleta y --
aparentemente independiente• (13) 

Al referirnos a la fuentes fort:ales del Derecho, indicá
bamos que implicaban diferente• proceso1 de nanifeatación de 
la• noma• Jurídicas, que dicbaa fuentes eran la expresi6n -
del Derecho, oonatitu!do por loa elementos de las fuentes --
reales, y que &etas se imponen ai reTiaten una forma deter.ni
nada 1 preeentan oarácterea distintivos de toda regla de dere 
cho. Tomndo en conlideración lo anterior, 'Podemos mnifeatar 
que la le1, oomo fuente formal, debe revestir esos carácteres 
7 tener una torna determinada. llueatra constitución tija di-
oba torna y carácterea a la ley nacianal por medio del proce
so legialatiTo, que comprendes 

1.- InioiatiYa de la ley, la cual puede ser hecha por el 
EjecutiTo, los representantes de las cámaras de la legislatu
ra federal c las legislaturas locales. 

2.- Diaouai6n, que ea el acto' por medio del cual el ~o-
der Legielativo delibera acerca da las iniciatiYas de ley, a 
fin de determinar si han de Hr aprobada• o no. 

:5.- .A.probac16n, que ea el act..o -por el cual/las cámaras -
aceptan un proyecto de ley. 

4.- Sanc16n, que ee la aceptapi6n de una iniciativa le-
gal por el POder Ejecutivo , de1pues de aer aprobada por el -
poder l•si1lativo. 

5.- Publioac16n, que e1 el a~to por medio del cual se da 
a oonocer la ley ya a-pro'tada y •cionada, a loa que deben 
cumplirla. 

LitE"amna:cle eetoa actos, o la secuencia de los miamos da - · 
como resultado la ley ques •ea en principio,: una disposición . . 

1(12) J. Bonnecaee, ob, cit., p. 1~5 
• (13) R. Rojina V., D&recho Civil~. p. 225 



de orden general 1 pernanente, que comprenden un número 1nde
'tiniclo de penonae 1 de actos o hecho• a loa oual11 11 aplica 
ipeo-jure, durante un tiempo determinado. (14) 

2.- IA COSTUMBRE 

La 1egunda fuente formal del Derecho ea la costumbre, de 
finida por la doctrina clásica ocmo "una regla de Derecho que 
resulta de·dos elementoas uno, de orden material que consiste 
en la práctica, por t:1edio de la cual se reauelvel en una épo
ca dada y al uargen de la ley una dificultad jur dica deter-
minada; otro orden peicolbgioo que ea la convioci6n en los -
que recurren a ella, de su fuerza obligatoria" (15) 

Considerando la anterior definición, encontramos dos ••• 
oaracteriatioas e11ncialH que aona 

la. Un conjunto de reglas accialea deriTadaa de un uso -
náa o menos prolongado en el tiempo. 

2a. Tales regla& se transforman en derecho positivo, ---
011ando loa indi'Yiduoe que laa practican lea reconocen obliga
toriedad, oomo si se tratase de una ley. 

Al plantear el problema del Derecho consuetudinario, 
surge la preguntas ¿En que mo!'ll8nto una costumbre deja de ser 
hábito y se convierte en regla de Derecho?. Haremos el estu-
dio de alguna• doctrinas. 

a.- La escuela hiet6rioa define a la costumbre como el -
producto espontaneo de la conciencia popular, oonsiderando a 
la conciencia en eu acepoi6n paicol6gica y entendiendo jurid! 
oamente que ee adapta en forna instintiva y continua a las n~ 
ceaidadea de la 'Yida aocial, por lo que es la forma de pro--
duooi6n del Derecho, más perfecto y realista. Se objeta tal -
ooncepci6n de la costumbre diciendo que no ee posible que se 
genere espontáneamente, ya que la costumbre siempre tiene un · 
autor, aunque la mayoria de las vece1 ea desconocido. 

En realidad, eu producci6n-ea causal, 'enerándoae por -
aquel que prilll9ro lo propone y aplica, adenne, influyen en -
el establecimiento de la coatumbre todae lae condictone1 ex-
terna• tale• oomo la ooetumbre, la1 necesidad•• climatéricas, 
f•ognfica1, oreenciae1 aa! como lBB aolucionu dadas por loa 
arbitro• en ca10 de conflicto, que lle'Y&n el peao del presti
gio de éato•~ 

b.- La teoria Romano-Canánioa aeñala, en la costumbre -
dos elementoaa uno 1ubjetivo 1 otro objetivo. El primero con
aiate 

. (14) 
1 (15) 

J. Bonnecase, ob, cit,, p. 148 
Ibídem,, . p. 133 
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en la idea ele c¡ue el uao en cueati6n ea jur:ldicamente ~bliga
torio y debe por tanto aplicarse1 el segundo, en la practica 
autioientemeate prolongada de un determinado proceder (16) 

e on la idea •nbjetift, que e on•iste en la conTiccicSn de 
que la 001tumbre es obligatoria, Ta implícita la idea de que 
el Estado puede hacer valer esa obligatoriedad de la ooatum-
bre recurriendo1 si es necesario, a su fuerza,coactiva, pu--
diendo aplicar esta tal como ocurre con los preceptos formu-
ladoa por loe legialadorea. Eatoe dos elementos del Derecho -
consuetudinario quedan consagrados en la t6rmula ~Inveterata 
Coneuetudo et opinio Juria sue neceaaitatis•. 

c.- La doctrina de la fuerza nornatiTa de los hechos --
creada por Jorge Jellinek, (17) explica la formaci6n del De-
raoho consuetudinario diciendo que cuando un hábito sooial se 
prolonga, acaba por crear en la conciencia de loa individuos 
que lo practican una crenoia de que dicho hábito ea obligato
rio, y transforman lo que en un principio fue lo acostumbrado 
en lo que es lo debido¡ y lo que anteriormente fue un simple 
uso, en la manifestación del respeto a un deber. 

En la tesis de la doctrina antes mencionada existe un -
elemento Terdadero, ya que la repetición ~e ciertos usos o -
costumbre• suele dar origen a la idea de que lo que siempre -
ae ha hecho, debe hacerce siempre, de donde se origina la fra 
ae de que la costumbre es ley. Pero al lado del acierto men-~ 
oionado, la doctrina de· Jellinek incurre en un grave error, -
que conoiate en afirmar que la sola repetici6n de un acto p11e 
da originar a la postre normas de.conducta. Esta aseveración
ee infundada, ya que no ea corrac~o que de loe hechos ae dea
prendan consideraciones nornativaa. En efecto, hay actos obli 
gatorioa que rara vez se realizan y no por eso pierden su ~-= 
obligatoriedad, y otros, en cambio, ee realizan frecuente---
mente sin que en e11·oa pueda verse el cumplimiento de alguna 
norma. 

Planiol, refiriéndose a la doctriná de Jellinek, dice -
que ha buscado la fuente del Derecho consuetudinario en la -
conciencia común del pueblo, conaiderindola oomo una unifor-
midad continua. Eata doctrina no resiste lo crítica, ya que 
no ba•ta que exi•ta un uso, aunque sea muy general y antiguo, 
para qua haya una coatumbre en el sentido jurídico de la pal~ 
bra. La costumbre ea un Derecho consuetudinario qua no recibe 
1u fuerza obligatoria del simple hecho de la rutina, pues los 
particulares no tienen autoridad unos aobra otros, no se pue
de fundar la costumbre en el consentimiento de loa interesa-• 

· (16) E. García M., ob, cit., p. 60 
(17) j• Jellinek, Teoria Generai del Edo,, p. 277 

-. 11 -



da. 'roela :regla ele Dtreoho 1111><JDe una coacci6n, es decir, una 
autoridad. auperior a loa que obedecen, y eata coacción eolo 
puede derinne de la ley o del Juez. La opinio .1urie neceasi 
tatia, ea decir la creencia de la existencia de una sanción : 
aooial, ea una quimera, equiTale a cubrir la difioultad con -
una fórmula abetraota; la creencia no basta, ei la eanción no 
exiete. (18) 

Para Planiol, las reglas de derecho consuetudinario 
pueden o:rearae únicamente por medio de la jurisprudencia, por 
lo oual '•ta ea la Única que interviene en la elaboración del 
derecho consuetudinario. 

OtrDll autoree eoatieDeD que la costumbre no puede con--
Tertiree en nol'llla juridica mientras el poder público no le re 
conozca carácter obligatorio. Eate reconocimiento por parte : 
del poder público puede exteriorizarse de dos formas: recono
cimiento expreeo o tácito. El primero se realiza por medio de 
la ley, al eatablecer el legislador, por ejemplo, que en la-
guna de Derecho sobre a determinada controversia, el juez -
debe recurrir a la costumbre. El reconocimiento tacito consie 
te en la aplicaci6n de la costumbre en la solución de casos = 
ooncretoa. 

Ahora bien, a falta de reconocimiento legal de la obli-
gatoriedad de la costumbre, ¿ puede surgir ésta independien-
temente de la aceptaci6n. de loa tribunales? 

Kelaen 11&nif'ieata, partiendo del principio de la estata
lidad del Derecho, que una regla de conducta solo tiene obli
gatoriedad cuando representa una manif'aatación de la voluntad 
del Eatado, por lo que el Dereobo consuetudinario no J?Uede -
nacer aino a traTée de 101 &rganoa juriadiccionales. (19) 

La• dootrinea mencionadaa niegan la creación de la cos-
tua'bre independiente1118nte ele la aceptación de loa tribunales 
pero otra• doctrinas la afirman. Gany opina que la costumbre 
Jur{dlca.no nace de la práctica de loe tribunales, aun cuan-
do reccooce que la aplicación por loa jueces constituye una 
nanifeataoión de la opinio neceseitatis. Si la costumbre es -
aplicada por loa tribunales, se debe a que corresponde a una 
yerdadera norma jur{dica, aa decir, se trata de un Derecho -
nacido oonauetudinariamente, aún antes de la decisión que le 
reconoce ftlides. La a~licaoión da las costumbre• no oonsti-
tuye uu acto de creación, aino de reconocimiento. 

Podemos aeña"iar trea oasoe en los cuales la costumbre se 
Blnifieata en el Derecho poaitiTo. En el primer.caso, la cos
tumbre recibe au fuerza nol'IDlltiTa por declaración expresa de 
la ley. Aqui la oostwnbre no ea propiamente fuente de derecho 

(18) M. Planiol, ob. cit., p. 29 
(19) E. Garcla M., ob. cit., p. 62 
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ya que la ley e1 la que le confiere su fuerza co8otiTa. En el 
HS\ID~O oaao, la costumbre actúa a.In contra la diepoaici6n de 
la ley, como cuando ae trata de una Ley injusta, o que eatá -
tue:rá de la realidad sooial, no llenando su cometido; pero -
este. caso ea de dificil solución, ya que para poder aplicarle 
sería necesario determinar antes, que ea lo justo y que lo i! 
j11sto. A myor abundamiento, en nuestro Derecho cOID\Ín la leY' 
establece en torna expresa que " contra la observancia de la 
ley no puede alegaree desuso, costumbre o práctica en contra
rio" (Art. 10 del C6digo CiYil para el Distrito y Territorios 
Federales). E1 decir, la costumbre no puede derogar a la ley, 
ni establecerse aquella como práctica ante 101 trihlnalee,--
pudiendo, cuando mucho, .itú'luir para que una ley sea suati--
tuida por otra que sancione el contenido de la coatu•bre. Por 
~ltimo, tenemos el caso en el cual la costumbre se aplica --
para llenar las lagunas de la ley ~or no existir mandamiento ~ 
expreso aplicable a alguna situación jurídica. En estos dos -
~ltimos casos, la costumbre actúa como fuente tornal del De-
racho, en uno indirectamente y en el otro como ~uente directa 

Al examinar laa relaciones que exiaten entre la coatum-
bre y la ley encontramos tres fol'l!Bs de Derecho oonauetudina
rio. 

En primer término, ee encuentra el Derecho consuetudina
rio delegante, eeto es cuando por medio de una norma jurídica 
no escrita ea autoriza a orear Derecho escrito. En eatoa ca-
eos la ooetumbre se halla supraordinada a la ley. 

Se dice que el Derecho consuetudinario es delegado cuan
do cuando la ley remite a la costumbre para la solución de d~ 
terminadas controversias. En este caso, la costumbre se halla 
subordinada a la ley, no pudiendo la primara ser contraria a 
la ley delegante y teniendo como principal motivo desvanecer 
la duda q"e pueda existir sobre la existencia y Tigencia de -
ciertos uso• y costumbres populares. 

La tercera forma del Derecho consuetudinario es la dero
gatoria, cuando se establece o desenvuelYe en sentido opueeto 
a la ley. Existe la posibilidad de que la costumbre se forme, 
aún cuando la ley le niegue e%presamente validez. 

se ha pretendido oponer el uao a la costumbre, en aten-
ci6n a que en ocaciones el legislador remite al Juez a los -
usos locales para la resolución de determinadas oontrovercias 
o sea cuando existe la laguna de Derecho. 

Msnitieata Bonnecaee, que mientras debe coneideraree a -
la ooetumbre como inponiéndcse al uso 1010 tendría la tuerza 
coercitiva que le hubieren otorga·do anteriormente loe intere
sadóa al referirse a él sucediendo esto en oont'lictoe eYen--
tualee. 
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a.- IA JURISPRUDENCIA. 

··Se ha definido com~ el conjunto de principios y dootri-
nae contenidas en las decisiones de loa tribunales, o que ae 
desprende de le~ mismas soluciones dadaa en determinadas ma-
teriaa. 

Son dos las acepciones de la palabra jurisprudencia. La 
acepción nas antigua nos las da. el Derecho Romano, que entien 
de por jurisprudencia la Ciencia del Derecho. Justiniano la : 
definió como el oonocimi'anto0de las cosas divinas y humanae,
Y ciencia de lo justo y de lo injusto. La otra acepción la -
hemos dado en el párrafo anterior y ee la que nos airve como 
fuente de Derecho. 

En loa eistema.s de Derecho consuetudinario, la jurispru
dencia tiene, al lado da la costumbra jur1dica, el lugar de -
fuente primaria del Derecho, consistiendo su misión en comple 
tar lo qua no dicen las costumbres y aplicar las mismas a la 
variedad de casos nuevos. 

En los sistema.e de Derecho escrito, el principal crite-
rio jurisprudencial son las leyes vigentes. Pero, por oasuis
ticas que sean las leyes, no pueden prever todas las circuns
tancias en que ee deben aplicar. En cualquiera de loe supues
tos, 101 tribuna.les enriquecen, integrando o interpretando el 
sistema normativo juridico, y aei en esa forma son fuente --
f ornal del Derecho. 

En el aiatena mexicano, el articulo 14 oonstituoional -
fundamenta el papel interpretador e integrador de la ley por 
loa tribunale1. El articulo 19 del código civil vigente del 
distrito y territorios federalee eatableoe1 Las oontrover--
ciaa judioialee del orden oivil deberán re1olverse conforme a 
la letra de la ley o a su interpretaoi6n jurídica. A falta de 
ley se reaolverán oonf'orm.e a los principio• generales del De
recho. El juez o el tribunal qua a falta de una ley aplicable 
al oaso,·resuelve conforme a los principios generales del De
recho está oreando nuevas normas juridicas. Cualquier caso no 
previsto por las leyes será resuelto en esta forma por la ju
risprudencia, de tal suerte que las soluciones legales son -
oompletada• por laa soluciones juris~rudencialea, y unas y -
otns llenan plenamente el orden juridio o. 

Otro punto que debemos tratar respecto de la jurispru-
denoia en al Derecho positivo mexicano consiste en que 011ando 
las normae creadas por un juez o un tribunal son obligatorias 
para otros Jueoea o tribunales, la respuesta nos las da la -
Jurisprudencia de la supre!IB corte, ya que esta de' acuerdo -
con el derecho po1itivo mexicano es la única que es obligato
ria conforme al articulo 192 a 195 bis de la Nueva Ley de Am
paro ( que reglamenta los artículos 103 1 107 oonstituoiona--
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le•,que al texto dicen •uce•iTamente, •·· La juri•prude11>ia -
• •Olo podrá referir•• a la conatituc16Íl y demia leye• federa 
lea• (art. 192) 1 2) •La• ejecutoria• de la Suprena e orte de :: 
Jaatioia funcionando en pleno con•tituyen Jurimprudenoia, --
alempre que lo reauelto en ella• •e encuentre en cinco ejeou
torla• no interrwn¡iida• por otra o ontraria, 7 que hayan aido 
aprobada• por lo •noa por oatoroe minhtro• (párra:to Hgundo 
del art. 193) 1 3) •Laa ejecutoria• de la• •la• de la Suprema 
Corte de Juaticia conatituyen juri•prudencia, aiempre que lo 
re•uelto en ella• •• encuentre en oinoo ejecutoria• no inte-
rrUJ!IPida• por otra en e ontrario,y que hayan •ido aprobada• -
por lo meno• por cuatro m.iniatroa de 101 cinoo que deben com
poner cada una de la. cuatro 1a1u• ( ~rrafo Hgundo del art 
193 bi•). . . 

Hay adenáe un caao en que una sola re•olaci6n del pleno 
de la Suprena e arte puede crear jurieprudencia, que ee cuando 
decide entre teais contradictorias auatentada• por las salas 
de la misllB Suprema Corte ( art. 195 bi•); y un ca•o en que -
una •ola reaolaoión de una aala • constituirá tesis Juriapru
dencial obligatoria•, que ea cuando reeuelYe entre tesis ---
contradictoria• auatentada• por loa Tribunalea Colegiados de 
Circuito (art.195). 

:11 articulo 19,neatableoe que la Jurimprudena 1a del ple
no obliga al pleno, oomo la de una aala obliga a la eala. Sin 
embargo, puede ser interrumpida y aoditiaada, pero para que -
la 1nterrupoi6n afecte a la obligatoriedad la ejecutoria en 
oontrario debe aprobarae •por oatorce mini•troa, •1· ae trata 
de aeunto• del pleno, y por cuatro, si ea de aala''• 

DjuTara, explica • que cuando una deciaión juriepruden-
oial 88 declarada rornal1D1nte obligatoria para la• deoi!Jiones 
futuras, deaempei'Ja exaotaiaente al mia110 papel qua la ley•(2o) 

Ea conTeniante hacer un estudio sumamente somero de º~"
traa fuentes secundarias del Derecho. Tales como el convenio 
que definiéndolo decimos ea el acuerdo de dos o 111BS personae 
para orear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. -
Una Tez ya definido el oonTenio Tamos a eatablecer por que ea 
fuente fornal del Derecho y as! en efeoto, cada convenio esta 
bl.ece cuál deberá ser la conducta posible en el ejercicio de
los derechos convenido• o en la ejecución de lna obligaciones 
reaultantea del contrato, a pesar de que el conTenio debe re
Teatir la :tortm eatablecida por la ley, ~:para llegar a •er vá
lido. Ea posible que la Ley sólo exija en algunos contrato• -
"el llÍero oonaentimiento• y, en otros, forraaa externas máa ºº!!! 
plejae, pero en uno y otro ca110 las normas de conducta obli-
satoriae para 101 oontntantaa no llegarán a perfeccionarse -
11 no se adaptan a la forme. predeterminada por la ley. 

(20) M. Villoro T., Int. al ~et, del Derecho, u, 181 
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• Concluyendo,. el convenio ea tuente subordinada a la 
Ley, y a la TI.$ ..Térdadera fuente formal de Derecho• (21) 

Ot• :1'uente ·t'ormal del Derecho, pero eecundar1a, la ---
c·onetitu~e la doctrina "Se suele mencionar entre las tuentea 
f'ormales del Derecho ~. la .. doctrina. Mas que nada Hto ee haoe 
como un tributo, a la importancia que tenia la doctrina en el 
derecho romano, ya que este oonsideraba cO!llo f'orma obli~ada -
para el juez, para dictar una resolución. Koy día, ningun ju
rista dispone de una facultad semejante. Aunque las opiniones 
doctrinales 1igu41n1, mereciendo gran autoridad, de lo que con-
cluimoa que se trata de un influJo priva.do en le61sladoree y 
juecee mae no de una fuente formal obligatoria• l22) 

(21) ~., n. 
(22) llllüe n. 

182 
186 
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CAPITULO SEGUNDO 

m:FINICION Y FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLJCO 

·Definimo1 el Derecho Intemaoiolial Público •como el c·on
J11nto d"e noria• que rige las relaciione·a · de loa eetadoa entre 
ai, señalando eus dereahoa .Y debere~ r~~iproooa•· (1) 

Otra deti"nic16n nos ia· di:\ el maeatro Miguel Villoro T.-
que dice •ia nateria del Derecho Internacional Público; son -
lae relaciona. entre naciones soberanas, es publico, por que 
loa eatadoe en cuanto talea son t&rminos de las relacioneaM -
(2l 

X. definici6n que de Derecho Internacional Público da el 
l!Bestro Ceaar Se'pulveda ea 1'El conjunto de nOrttlae Jur!dicae -
que· regulan laa relaciones de los estados entre si, o más co
rrectamente, el derecho de gentes l'ige lae relaciones entre -
los eujetoe o personas de la comünidad internacional• (3) 

. .. .. . ' . . 

·ya habiendo definido el concepto de Derecho Internacio-·· 
nal pasaremoa a ver cuales son sus fuentes.· Al hacer este es
tudio enoontramoe, que· contituyen un problema agudo pues no -
exiete en l!Bttria internacional una autoridad bien definida -
que eeteble~ca oategoricamente a que hechos se lee ·puede dar 
el Talor de crear normas jur{dicas. No h~biando un órgano lA
gialador ni codificador .la pregunta que nos hacemos de inoe-
diato ea ¿de donde surgen pues las normas del orden intenia-
cional?. 

Hay autore1 que dicen que de el consentimiento de los -
e1tados aceptando como únicas fuentes el tratado y la costum
bre. 

Para hacer el estu.dio de las i'uentes del Derecho Interna 
oional es necesario hacer una breve relación hietórica. En _-; 
1920 el articulo 38 del estatuto del tribunal per~anente de -
justicia Internacional, órgano judicial de la eociedad de na
oionea, ya enumeraba algunas fuentes de laa cualen nodia --
hachar mano el tribunal permanente de juaticia internacional, 
~ara resolver los litigios que se le nresentaban a su consid~ 
ración, este articulo adolece de la falla de _que ª?lo señala 
oomo fuentes las que la doctrina dominante de esa epoca con-
sideraba, 

Al surgir la organización de naciones unidas (O. N. Ual 
en el articulo 38 del nuevo c6digo ·de la corte internacional 
da justicia que en al artículo 38 que es substancialmente al 

(l) E. Garcb H., ob. oi..t,., p. 145 
(2) 11. V'illoro T., ob. oit., -p. 2.92 
( 3) C. Se-púlveda, Curso de D. InternMional Público, JJ. 3 
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anterior, sin contener ninguna mejoria, art!culo que fué ar-
duamente criticado por naturalistas, positivistas y ecléoti-
oos; pues ni la enumeración ni la redacci6n fué atinada, ya -
que hubo en algunos puntos compromiso, este artículo consagra 
como fuentes del Derecho Interneci onal Público, Las C onvenoio 
nea Internacionales, sean generales o "Particulares, La costuiii 
bre Internacional, Los principios generales del Derecho, Laa
deciaiones judiciales y las· doctrinas de los publicistas de -
mayor competencia de las distintas naciones. No restringiendo 
el articulo mencionado la facultad de la corte para decidir -
un litigio "ex aequo et bono". 

Vamos E\ estudiar una por una estas fuentess 

A.- TRATADOS O COlfVEHCIONES 

El tratado ea la fuente genérica del Derecho Internacio
nal, tanto público como privado. 

Loa tratados son acuerdos entre dos o más estados y es-
toa se consignan en diversas formas "(Tratado se usa en sen-
tido genérico y se pretende para desi~nar loa compromisos de 
orden Politico. :Sn cambio la convenci"on se pretende que deeig 
ne compromisos económicos o administrativoel" (4l 

"La convenci6n y el tratado son ain6nimas, ni siquiera -
puede alegarse la "Pretendida diferencia de que las convencio
nes son tratados multilaterales, por que la práctica no ha si 
do definida en ese sentido. El acuerdo eé .. un tratado formal y 
materialmente, por mas que loe partidarios de las distincio-
nea digan que el acuerdo es de carácter seo\lndario, respecto 
al tratado convenio, pacto y tratado son sólo distintas mane
ras de designar la misma cosa, el arreglo ha sido siempre un 
tratado en su forma y en su fondo y no se ve donde pueda ---
haber diferencia" (5) 

El maestro Cesar Sepulveda, los define como "Los· ac\ler-
dos entre dos o más estados soberanos para crear, para módi-
ficar o para extinguir una relaci6n juridica entre ellos. (6} 

Expresa Niboyet, que "al no existir una autoridad supe-
rior que pueda dictar leyes obligatorias para loa Estados so
berano& o mas bien llamados 'paises, la Única ley e·scrita son 
loe tratados diplomáticos, expresados bajo la forma bilateral 
o en forna de convenio de gran número de.paises. (7) 

La oost11mbi'e de concertar tratados viene de la época --· 
anterior a jesucristo, y el mas antiguo que se conoce es el -
celebrado entre e~ reyno de_Egipto y el ~e Hititas del año--

(4) H. J. Sierra, D, Internacional Público, p. 393 
(5) c. Sepdlveda, ob. cit., p. 104 

(6) Loe, cit. 
(7) J. Niboyet, D, Internacional Pri¡Qdo, n. 48 
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---~. --, 

12'72 A.;r. que· contiene· diveraae materias. Fué basta 1815 D.J'. 
ouando se generalizó la practica de loa tratados. . . 

··Loa tratadoa, oomo ya lo hemos manifestado oontienen di
versas materias y aon, como dice Pillets •instrumentos aoU-
Tos· de generalización sobre todo cuando reTisten la forma de 
oonvenioa acc·aaiblea a todas las potencias~ La acción de los 
Tratados ea uás reciente que la de la c:·ostumbre ·&i se oonsi-
dera ~1 establecimiento de reglas propias para reaolYer loa 
oonflictoa de leyea 11 • Loa· tratados de comercio ban contenido 
iiempre diapoaioionea relatiTas a los aer~choa de loa extran
jeros y a·laa obligaciones a que deberán estar sometidoo y -
también ocasionalmente estipulan sobre las leyes aplicables a 
loa sujeto8 de cualquiera de los paises oontratantee, en el -
territorio del otro. (8) . 

. . 

·El tratado es importante no ~610 para los Estados "ue lo 
han celebrado, sino también para los que,· sin haber interveni 
do; éatán en la posibilidad de aplicar o adcrotar sus reglas ':' 
en las relaciones internaoionales. En el primer caao, serta -
medio directo de mnit'eatación d91 Tratado; en el aegundo, -
medio indirecto, existiendo, claro est&; una diferencia fun•
damental en cuant.o a la -posición del Estado,. ya que en· aquel, 
la obligaci6n nacería de su· propia voluntadlY no serta posi
ble eludirla, puéa llega a convertirse en parte de su propia 
legialación; y en éste se consagran los principios gener~l--
mente reconocidos sin que se genere una obligaci6n concreta -
"Para el Estl'.'do. 

A falta de codificaci6n del Derecho Internacional t~nto 
público como privado, ·se pueden buacar sus reglas ~n las llk'"\-

nit'eataciones de· los que intervienen en la celebración d~ Tra 
te.dos como realización del derecho. Ahora bien, las re~laa .: 
que se desprenden de un conjunto de Tratados no tienen un --
efecto de cumplimiento ineludible para los Estados que no --
hayan intervenido en su celebración, pero si.nen para compro
bar que en ellos se encuentran principios que es conveniente 
acatar, c11anto me que sft derivan de un conjunto de opiniones 
o soluciones a problemas concretos y que impiden las inter--
pretaciones e_ventuales, e.ventu~ciaª o arb.itrariaa. 

•La forn:aci6n de Tratados, l!Bnifiesta Alcorta, ea sin -
dud':' conveniente como base de soluci6n y como medio de dar -
publicidad a ciertos actos jurídicos. Ellos no crean el Dere
cho, pero lo manifiestan, lo formulan y le dan certidumbre, -
de modo que por la frecuencia de su realización llegan a for
mar un cúmulo de principios, que raro será el Estado que no 
las haya admitido directa o indirectamente".(9) 

(8) A. Pillet, D. Inter!!É1_q_ional Privado, p. 156 . 
(9) ·A. Alcorta, Curso de D, Internacional ?~~. p. 110 
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SA ha objetado que los Tratados no ofrecen las mienns· -
garant!as que la Ley pues ésta es estrictamente obligatoria • 
en cada ~ais, en tanto que las convencionee·internaoionales - . 
que<!an al capricho de loe contratantes, q~ienea, según eu in
teree, -pueden yiolarlas o denunciarlas, lll!l:itime que un Estado 
no puede obligarse indefinidamente para e1·ruturo ~uee debe -
prever las modificaciones de su propia Ley. 

Dee~agnet declara que no deben temerse esas violaciones 
o denuncias para los tratados de Derecho Internacional Pri--
vado sino a loe de Derecho Internacional Público, donde las -
onoeiciones nacionales pueden llevar al incumplimiento del.-
Tratado (10). Por ejemplo, si un tratado sobre conflicto de -
leyes no resulta satisfactorio; uno de loe gobiernos pedirá -
la modificación, o gestionará un nuevo acuerdo. En esta clase 
de situaciones, ea donde el uso de loe tratados, se compren-
den y justifica mejor. 

lliboyflt manifiestas ''El tratado diplomático es un con--
trato concertado entre dos paises diferentes, mientras que la 
Ley es un acto unilateral. Un contrato posee· fuerza mucho ma
yor que la de una simple declaración unilateral, El tratado -
no es un soto nacional sino supranacional; eB ajeno y eupe-~
rior a" la Ley de oada pa!s e iliroone a un Estado obligaciones 
en provecho de otro Estado". Luego agregai "Si un Estado ---
quiere modificar un trRtado diplo~tico,.no basta nara ello -
su ProPia voluntad, ya que está ligado por una declaraci6n de 
ésta, firmada y ratificada. El Estado está obligado, por lo -
tanto, a respetar el Tratado. y ej'ecutarlo. Si se desentiende 
de estas obligaciones corre el riesgo de atraerse las sancio
nes del· Derecho de gantes. La' parte contraria,·sobré' todo en 
el caso de uri tratado· de arbitraje obligatorio, 1 no Tacilará 
en acudir a la Justicia Internacional, la cual a~reciará si -
uno de loe Retados no ha cumplido con sus obligaciones" (ll) 

l.- El problema de la fuer?..a obligatoria de los·Tratadoe 
no se ha planteado de una manera unif orrile, pues si bien va--
rioe autores se la han reconocido, muchos otros le han negado 
autoridad. 

· ¿ Cual 88 el fundamento de la fuerza obligatoria de loa 
Tratados para loa Estados contratantes? Algunos aut·oree se -
han &T>OYAdo en 1a obeervaci6n de que· ios Tratados dan lugar a 
una obligaci6n anral que no puede violarse, sin obrar contra 
la dignidad comprometida por el Estado al firmar· un Tratados 
otros n&nifiestan que las partee estipulantee asumen una o~-
gligaci6n ante Dios 6 que el valor obligatorio de loe Trata-
dos se deriva del Derecho Natural. Tales e:xplioacionee no --
tienen un oontenido realmente jurídico y por lo mismo no pue
den considerarse como suficientes para solucionar el problema . . . . . . . 

(10) N, Romero, Da. Internacional Privai!_g, 'P• 38 
(11) J. Niboyet, ob. cit., p, 49 
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Hay quienes ooneideran que el tundamento de la fuerza 
obligatoria de loa Tratados, se encuentra en la auto obliga-
oi6n. Los Estados limitan voluntariamente ali propia 1i bertad 
de acoi6n reapecto de las mterias que aon objeto de· loe Tra
tadoa que estipulan, adquiriendo éatoa·au fuerza legal, por -
la voluntad de las partes contratantes. Diana manifiesta el -
respectó, que ésta •es una explicaci6n peligrosa y por lo --· 
tanto inaceptable, porque si aa· admite que todo depende de la 
Toluntad de cada uno de los Estados contrata·ntea, es necesa .... 
rio rooonocer que esta voluntad, si ea eficaz para limitar la 
libertad de ·obrar de quien se ha obligado, también lo es para 
hacer desaparecer loa vínculos establecido• con anterioridad' 
(12) 

Para J'itta, la fuerza obligatoria del Tratado tiene una 
analogía relativa con la convenci6n entre particularees ésta 
consta de dos Elementos, La voluntad humana y la Sanción so-
oial. La analogía se encuentra Únicamente en el primer ele--
mento, o sea la voluntad humana, ya aue la· sanción social que 
transforma en ley" p·ositiva el derecho aba'tracto, no ee encuen 
tra en el Tratado, considerando la organización presente de : 
la humanidad. 

'Ahora'bién, según el autor mencionado, cuando un Estado 
otorga su voluntad en un Tra.tado, se encuentra ante el deber 
jurídico de adaptar su conducta a él; sin embargo, este deber 
abstracto tiene validez únicamente en razón de la conciP.nci~ 
de la parte obligada. Pa'ra eme SA pudiera otorgar a los Tre -
tAdns una sanoi6n social, ser{a indispensAble la exist~nci.1 -
de una autoridad universal capaz de transformar en Lr:tY posi-
tiva, el derecho _de gentes Abstractn. (13) 

En Derecho internacional no encontramos oufl las formas -
solemnes implique coneecuencias en materi" de exigibilidarl: -
cad!i Estado dentro de su régil!l.en interior cuenta con 6rga noe 
de aplicAoiin de Derecho que tienen facult~d de jurisdicción, 
por lo que l~s formaff facilitan el cumplimiento de lna obli-
gaciones dadaB las consecuencias jurÍdicao que le son asigna
das, pudiendo hacerse efectivas con la intervenci6n juris---
·diccional. Pero en la sociedad internaoionAl no existen flRto~ 
6rganos, ni la jurisdicción internacional obligatoria, por lo 
que no ee derivan ningunas consec\iencias de las f ol't1as de ce
lebración, constituyendo el tratado en este caso tan solo un 
medio de prueba ante la opinión pública internAcional y 
ctiando ~e, una ayuda de memoria para lao partes que lo sus-
crib~n. Por lo tanto la obligatoriedad del TratAdo deecanea 
sobre la obligatoriedad del convenio mismo y su celebración -
formal no le aí'íade fuerza legAl intrínseca. 

J. Diana, D\ Internacional Público, p. 396 
J. Jitta, ~·!etodo de !l. Internacional Priv., -n. 340 
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·Es un principio general de Dereclro oue loa convenios º"
labrado• d~ben cumplirse, independientemente de au enuncia--
oi6n. e&crita, lo que ee reconoce mediAnte la fórmulas "Pacta 
sunt sernnda". 

Ja mayor!n' de los \!'IUtores consideran oue el principios -
PRcta sunt Se:rvqnda es un s6lido fundPmento de la obligatc--
riedad de loe Tratados por el sentido jurídico que dicho --
principio encierra. 

El cumplimiento de las obligaciones se garantiza en n~-
rt1cho interno par la sanci6n cjue la propiB legfslsci6n impone 
pero en lAs relaciones lnternacio11Bles, la norma upocta eunt
servand~· adnuiere obligatoriedad por la volu.ntad colectiva • 
ele loa Estados• 

Esta Toluntad se manifiesta tácita n expresamente en tal 
sentido, por razones de necesidad y de utilidad reciproca. La 
utilidad result\!'I de que los convenios se concluyen, en gene-
ral, por razones de interés reciproco y por tRnto es Útil --
p~ra cada uno de loe Estados contratantes el ~oder contar con 
el cumplimiento de lo que fue estit>ulado; la necesidad se ma
nifieat~, en oue serían imposibles las relaciones entre los -
Estados si no existiera por su parte la oblig11ción de reapA-
tar loe convenios legalmente concluidos. 

2 •• El problema de ls constitucionalidad del Tratado se 
pr~senta cuando se tra.ti:o t1e determinar· su autoridad en rela-
ci6n con los particulares y los Tribun.~les del País signata-
rio. El asunto as! planteado sunone una cuestión que nro-pia-
mante no ee de Deraoho Internacional sino del Derecho nÚblico 
interno. 

Dentro de au& fronteras, cada. Estado tiene su procedi--
miento especial para aprobar los Tratados y para darloa a co
nocer a sus nacionales, adoptando las medida.e necesarias para 
que éatoa los obede~oan. 

. , 
Sabido es que todos los Estados someten a la aprobacion 

legislativa loe Tratados que suscriben. Según manii'iesta A.1-
corta, algunoe le dan el carifoter de Ley en su tramitación y 
su sanci6n, otros lo diferoncian según la naturaleza del Tra
tado y otros hacen concurrir al poder ejecutivo con el poder 
legislativo como ea el caso del Derecho Mexicano. 

Es conveniénte examinar a la luz de las normas constitu
cionales, alg11no1 de loe principal.es aspectos que·ee nreeen-
tan al concertarse los Tratados entre los Estados. .. . 

En primer lugar,· podemos señalar el aspecto relativo a -
la capacidad de lea partee. La capacidad es un elemento de -
gran importancia. Definimoe •a la capacidad como la aptitud -
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para adquirir un Derecho, para ejercitarlo y diSf'ri.itarlo~ La 
capacidad juridioa ea· la aptitud o idoneidad para :.ar:. au;jeto 
de relaciones jurídicas. y· ea· capaz· la· l)ersona o Estado a-pto
para el ejercicio de un cargo, derecho, para realizar un aoto 
jurídico determinado". (14) Y solo es completa cuando se tra
ta . .:;4e; Eetadoa soberanos. Para éstos, constituye un J>robleila ~ 
del.~!De'l'echo J>Úblico interno •y es el de definir, como mani,;;.;.. 
tiesta .rusto Sierrá, cual· es la autoridad competente para c·o!! 
cluir loe Tratados. Esto que para algunos es cuestión de for
ma en realidad ea un aaunto fundamental. La legislaci6n de -
qada Estado soberano determina· la autoridad competente nara .. 
concertar 1011 Tratados internacionales". Por otra parta, ese 
mandato, por lo que se refiera a sus condiciones y extensi6n, 
defiere en cada Estado según las características de eu orga-
nización polltica. (15) 

La Constituci&n Mexicana, en su articulo 89, otorga al -
Presidente de lá República la facultad de celebrar Tratados -
con la aprobsci6n dal Senado. (16) 

Lo9 jetes de Estado están sujeto~ a determinad.Be res---
triaoionea para firmar los Tratados, debiendo en todo caso -· 
sujetarse a laa disposiciones conatitucionalea domésticas, -
como lo aX}lresa el autor Última.manta mencionado. "La e onoti-
tuoi6n Mexicana establece la lim1taci6n aue por lo demás de-
ben considerarse como implícita en el régimen constitucional 
de todos los Estados de que el Jete del Estado tiene la fa--
cultad de celebrar Tratados siempre que no se opongan a la 
Constituci&n". · 

Al efecto, Tena Ramíre?.: manifiesta que ''La SupremaCÍ.:\ de 
la Constitución sobre las Leyes del Congreso de la Unión y -
los Tratados, consta en el art. 133 constitl\Cional. De dicho 
texto se desprende q11e .. la C onst i tuo ión es superior a la Leyes 
federales y los Tratados porque éstos para formar parte de la 
Ley suprema, deben emanar de aquella, esto ea, deben tener au 
fuente en la Constitución, deben no salirse de ella.•• (17) 

· Tomando an ooneideración aquellos Estados en que ea re-
quiere por parte del 6rgano l8gislat1Yo r~tificaci6n o apro-
beci6n de los Tratados suscritos por el ejecutivo, cabe seña
lar Yarias eitµacionesa La prilllera· consiste en el acto, -por -
medio.del caul el 6rgano legislatiYo interviene iªra aprobar 
o .desaprobar un T~tdo. En México, la Constituoion señala co-

{14) R. Piña, Diccionnrio de Derecl10, -p. 53 
(15) H. J. Sierra, ob. cit., "O. 334 

(16) Art. 89. Constitncional. 1,ue dice: Las focultndes y o1Jli 
gaciones del Presidente, aon las siguientéa: ~. Sr<1c. x:: 

'l
?) ~irigir las negociaciones Diplomáticns, celebr.:\r trntados 

JJ • Tena R., D. Constitucional i·!oxicano, l.J• 436 
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mo facultad excluaiva de la Cámara de Senadoree, la .de "apro
bar los Tratados y C onvencionH diplomáticas que celebre el -
Preaiden~e d8 la República con las potencias extranJera1" -
(art. ?6 Jlac. l). :En este caso del Senado, frente al poder_ 
Ejecutivo;~~ti~ne :facultadSB de cooperaci6n, por lo cual no ae 
encuentra óbllgado a aprobar.los Tratados que celebra el Pre
sidente, ya que tratándose de una facultad discrecional del -
Senado. "Su ejercicio -ewtá presidido íntegramente por el prin 
cipio de la Supremacía .-e onstitucional que rige en absoluto -= 
loe actos propios". (18) · 

Ls suscri¡:•ción de un Tratado·:por J>arte del ejecutivo -
constituye un acto incompleto que·para perfeccionarse reouie
re de la Aprobación del Legi1lativo. Eate debe examinar él -
Tratado e la luz de la Constituc16n, nara negar o conceder la 
aprobación. Esta primera situación, de Derecho puramente in-
terno, trae como ooneeouencia que·si'el Senado no aprueba el 
Tratado euscri to por el Ejecutivo, éste no podrá ratificarlo, 
y si lo hace el Estado no se ene entrará obligado a cumplirlo, 
por no haberse llenado los requiSitos que la propia e onetitu
ci Ón señala. La segunda situación la encontramos en el caso -
de que el tratado haya sido aprobado 'Por el Senado. ¿Nos pre
guntamos la utorización, equivale a una obligaci'Ón para el -
ejecutivo, de ratificar el Tratado? Podemoa·oonteetar en sen
tido negativo, ya que aún cuando el Ejecutivo haya suscrito -
un "Tratado, no está obligado a· ratificarlo, ya que esto es -
también un acto propio de dicho poder y no solamente debe --
velar por la constitucionalidad del Tratado sino ratificarlo 
6 no según sea oportuno para el Gobierno, ya que va a obligar 
al Estado, con el otro contratante. Ahora bien, la ratifica-
ción de·los TratGdos se ha con1iderado oomo un requisito in-
dispensable. El fundamento de la ratificaci6n descansa en la 
necesidad de dar oportunidad al Estado, de considerar deteni
damente las obligaciones que contrae, "la rati:ficaci6n, por -
regla general, no debe sei- rehusada sino cuando hay s6lidas 
ra7-ones que se originen en hecho• descubiertos después de la 
:firma del Tratadn mismo" (19) En mbico, de acuerdo con la -
ley, una vez que los Tratados hayan· sido aprobados por el Se
nado deben ser ratificado• por el Presidente de la República. 

Se puede -presen~a:r: una Última situaci'6n sobre la publi-
caci6n del Tratado, unicamente por lo que rSBpeota al régimen 
interior de loa Estados, ya que desdo el punto de vista in--
ternacional, deade e1 mOinento de la ratificación del Tratado 
se le da a 61te fuerza obligatoria. 

· •ne conformidad con la Legi1laci6n Mexican11, una vez que 
el canje dft ratificaciones o su depósito han sido verificados 
el Preaidente de la Rep6~ica, p~r medio d~ un decreto que se 

(18) Loe, cit. 
(19) 11. J. Sierra, ob. cit., p. 340 
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publica en el Diario Oticial, da fuerza obligatoria al Trata
do para los habitantes de M&xico, en lo que pueda relacionar
ae con ellos. En realidad, el procedimiento que se sigue es -
an&logo al de las demáe leyeB" (20) 

Al hacerse la publicaci6n entra en vigor el Tratado, sin 
importar que su origen esté en el·acuerdo de varios gobiernos 
y su du~oióa dependa de varias voluntades; por lo que, mien
tras eatá Tigente, su obligatoriedad para los habitantes del 
paf.e, reaide exclusivamente en que, como la ley, es un manda
miento de las autoridades del propio pais. Y tambián contra -
dicho tratado, subsiste la defensa del juicio constitucional 
qua puede ser ejercitado por los particulares cuando aquel -
contenga die~osiconea contrarias a las garantiaa que consagra 
la Constitución, equiparando en tal caso al Tratado, con la 
ley. 

Un Último ~unto que conviene citar a cerca de los Trata
dos e• la cl~sificación que sobre los mismos existe. El maes
tro Manuel :r. Sierra opina que la clasificaci6n de los Trat~
dos tienen muy poca importancia o valor cientif'ico "Y refi--
riéndonoe a ella vemoé que existen gran variedad de las mis-
maa, 'POr lo qlie nos concretaremos únicamente a mencionar las 
trea mas i~ortantes. ·ra primera clasificación ea la que a--
tiende al numero de estados signatarios, encontrando que se -
dividen en Bilaterales y Multilaterales. La seg•.inda atiende a 

·el objeto, dividiéndolos en Políticos, Económicos, Jurídicos 
y-·administrativos. La tercera atiende a la naturaleza jurídi
ca, dividiéadolo1 en Trátadoa Leyes y Tratados Contratoe."--
(21) CO!llo lo hemos dicho anteriormente no profundizamos mas -
en este estudio por la poca trascendencia que nos pudiera a-
portar para nuestro estudio. 

ESTUDIO SISTE!!A.TICO DE LOS TRATADOS DE DEIU!:CHO 
INTERiIAC IOMAL 

En las lineas anteriores hemos tratado en una ~orma rápi 
da 'farios de los elementos de los Tratados 11ero creo convenien 
te hacer el estudio sistemático aunque reducido de los ele~en= 
tos de loe tratRdos y para tal efecto lo haré en la sigtiiente 
forma. 

(20} Ib{den, p. 342 
(_?l\ IbÍdem, ps. 395 y Si~. 
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Ya.habiendo definido el concepto de Derecho que existe. 
sobre los tratados a continuaci6n vsmoa hacer el estudio del 
fundamento legal del tratado. Y encontramoe que fil problema .. 
consiste en establecer la"base legal de loe miemos, ·problema 
·que no ha llegado a resolverse en una· f'orma general. Sobre .... 
este problellB encontramos que la fuerza obligatoria de los tra 
tados en el ambito internacional. ha sido reconocida y negada-
en alguru1s ocaoiones. · 

El Derecho Internacional admite como un principio fund~
mental eetablecido por la costumbre y apoyo de toda estructu
ra el de la obligatoriedad de los tratados, inde~endientemen
te de la voluntad de las partee. 

El origen del principio que rige lo anteriormente escri
to o sea el de la noma pacta sund Servanda, tiene grPn influ 
encía hist6rica como también moral. su existencia es indispeñ 
sable para la ranB del Derecho aue nos ocupa. Y el hecho de :
la imposibllidad coereitiva de los· países que lo f'irman, no -
~~eta fuerza legal ni su valor jurídico. 

Existen gran n6mero de teorías que fundan la obligatori! 
dad de loe tratados entre las cualee encontramos la de Jelli
nek que oonsidera·que la obligaci5n que adquiere un estado -
al firmar un tratado, ee tradu~e en un acto de eu propia vo-
luntad. 

Hay otras teoriae que apo;an.tambien la obligatoriedad -
de loe tratado• entre las que encontramos la de Kelsen que -
considera que la regla pacta Sund servanda esta muy lejos de 
haber logrado unanimidad respecto a su carácte~ entre los tr!!, 
tadiutae. Estableciendo el principio hipotético o "metaiurid! 
co, llegando con eute principio a fundar la Talidez jur dica 
de J.os tratados en una forna negat:iva y considerando el incum 
plimiento del tratado como una violaci6n al principio intertlf!. 
cional. 

Pasaremos hacer el estudio de las condiciones de f'orma de 
los tratados. · 

· se puede decir que los tratados pueden o no revestir una 
forma especial, comprovando lo anterior con el becho hist6ri-

co de que se han dado caeos de la ·existencia verbal· de trataa 
doa pero que considerando la actualidad estos e on imposible&' 
de su asistencia actual ya que en-la vida presente es neceeaw 
rio el documento escrito firnado por las ¡artes que intervie
nen en el mismo. 

Por regla· general loa tratado& se inician con un pre&n-
bu1o que contiene la e:xPlicaci6n de loa motivos que origina.;·_ 
ron el mismo. en seguida se menciona a los Estados contratan
tes, aei ceno a las personas que han sido eecogidas pa;-a sus-
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cribirlos, loa que deben eJChibir sus poderes, a cont~nuación 
se escribe el te:x:to del tratado, asi como el término· de su vi 
gencia y si se diera el caso el término del mismo, estable--= 
ciéndose también el sitio, la fecha del canje o dep6sito de -
ratificaciones estableciéndose· como Último punto la firma y. 
sello de loe plenipotenciarios. 

Diversas situaciones que se plantean en cuanCo a la for
na de loe tratados. 

Encontramoa como prililer si tuaci6n, las Reeerrae que con 
eieten en la declaraci6n hecha por uDA de las partes q11e sus= 
criben un tratado, excluyendo una o varias aiaposicionee del 
lllismo o concediéndolee una determinada interpretaci6n. Exis-
ten varias f'or!!Be de hacer las reeerras a loe tratados entre 
lao que encontramos en la presentada en el momento de firmar 
un tratado, tambi6n las hechas en el momento del canjg o de-
p6sito de ratificaciones. 

El sistema de las reservas, tiene grandes defectos, en-
tre li?s que encontramos que crea una situaci6n indecisa res-
pecto a las obligaciones contractuales. Las reeerTaa solo ten 
dran valide~ para loa estados que las hayan aceptado y que _: 
como podemos ver cuando un estado hace una reserva aun trata
do acepta la parte que le conviene y reserva la parte que no 
le conviene, -provocando como lo hemos dicho m teriormente in
sertidumbre y ventaja para el mismo. 

Existen dos formas de aceptaci6n de las reservas, y es-
tas pueden aer expresa, o tácita. En caso de ser aceptada J.a 
reserva. esta se incorpora como una nueva claúsula. 

Ratificaci6n de loe Tratados. Una vez firmado el tratado 
por los representantes autorizadoe con ese fin. necesita nara 
su validez, la aprovaci6n final de sue gobiernos. A este acto 
se le llama ratif'icaci6n. Con excepci6n del caso de que un -
tratado es concluido pers·onalmente por un soberano u otra ne,;: 
sona que en :un·eatado:~enga leglamente esta facultad, la rat! 
ficaci6n expresa se ha convertido en un requisito usual para 
loa tratados, quedando suspendida la vigencia de loe mismos -
hasta que tal acto no reali~a. Puede considerarse que la rat1 
f'icaci~ es una conf'irrmci~n de las estinulaciones del trata
do ~or el estado en cuyo nombre f'u& filmado; desde luego los 

tratados se identifican por la fecha de su firl!IB. 

Para loa autores clásicos, los tratados concertados entre 
agentes debidamente autorizados eran cano los contratos entre 
particulares, por ese hecho obligatorios, con el requisito de 
QUe se hubiera obrado dentro de los limites conferidos para el 
caso. 

La necesidad de la ratificaoi6n de loa tratados, por par
te de::J. •oberano ea actual~ente requisit8 ~ndispensable para -
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su va¡1~ez • .1.a neces1c1a~ ae !a ra'tificacibn del el tratado por 
el estado debe ser considerada indispensable, en el proceso de 
elavoraci6n de loe tratados. Y el fñndamento de la ratificaci6n 
se apoya en la necesidad de dar una oportunidad mas al estado -
para Valorar las obligaciones contenidas e11 el tratado, y dar _ 
la posibilidad· de la negaci6n de eu aprovaci6n. El término pa
ra la ratificaci6n de loe contratos no se encuentra estableci
do y la costumbre no establece un lapso determinaclo para la ra 
tificaci6n considerándose nue la ratificaci6n debe hacerse lo
mas pronto posible. 

· · Canje de ratificaciones, la ratificaci6n no ee considera 
concluida y el tratado válido, sino cuando el instrumento que 
contienfll la ratificaci6n de l::is partes ha sido canje!ldo, suce 
diendo el caso de que el tratado a partir de ese momento en--
tra en Vigor. El derecho internacional y la costumbre no de-
terminan la forma especial que debe revestir el canje de ratj 
ticacionAa y el tiempo en que debe hacerse. 

Para conclnir el estudio de la ratificaci6n y canje de -
loe tratados, es necesario dejar plenar.1ente establecido que -
son actos libres por parte de loo estados, los cuales no es-
tan obligados a ratificarlos, a pesar de que hayan sido fiirma 
dos por sus representantes. -

Otro de los requisitoe de los tratados es el reeistro do 
los mismos, y que seg6n el articulo 18 de la sociedad de na--

. ciones, era una condici6n escencial de los mismos 1;ara que -
fueran obligatorios. Asi, todo tratado o compromiso interna-
cional concluido por un miembro de la sociedad, debía ser r~
gistrado y conaiderarse obligatorio hasta que se hubiere cum
plido tal formalidad. Pero en la práctica se advirtió que el 
articulo antes citado solo se refería a los tratados de gran 
importancia, situaci6n que di6 origen a que la sociedad de -
naciones, por conducto· del consejo; nombrara una comisión qlle 
estudian tal diaposic ión, oomisi6n que previó gran número de 
modificaciones, entre las que eetableci ó la obligaci6n del r! 
giatro para los tratados que por su naturaleza politica pudi!, 
ran alterar la armonia entre loe estados, considerando n·o in
dispensable el re.gistro sobre tratados que por si tuvieran -
fuerza obligatoria. 

Otro requisito de los tratados consiste en la publicaci6n 
de los miamos, Hemos Tieto l•s formalidades que en el ambito 
internacional son indispensable&· para illue los tratados ten--
gan fuerza obligatoria. Pero en el ambito nacional, y en la -
especie dentro del régimen mexicano es necesar.io la publica-
ción o promulgaci6n da los tratados. Estableciéndose que des
pués· del canje de ratificaciones, el presidente de la repÚbl! 
ca por medio de un decreto que se publica en el diario oficial 
de fuerza obligatoria al tratado para con loa habitantes del.
pata. Procedimiento que ae semejante al que sucede a las demas 
leyea, tena que anteriorm~nte hemos estudiado y explicado. 
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Otro tema. relacionado con los tratados es la extinci6n de . 
los mismos, explicando el término extinci6n como la terminaci6n 
del tratado sucediendo esto por diferentes motivos que unica-
mente enu!loiaremos. El primer caso que se nao nr·esenta se da • 
por la e:icpiraci6n del plazo !ijada en al mismo tratado, suce-
diendo también el· caso de que se extinga el contrato ¡:or el -
cumplimiento de una condici6n resolutoria, otro caso es nor la 
extinci6n de cualquiera de las partee. Los tratados nueden de
jar de eAtaJ; en 1·igor en una forma total o parcial derivándose 
de eato la abrQRaci6n de loe· tratados, puntos que dadas las ne 
oesidades del trabajo no prolundizamoe, pues son conceptos de
derecho de !aoil ex-plicaci6n. 

. Ejecno16n de los TratadoR.- Se ha determinado que el tra
tado establece una relaci6n de Derecho unicamente entre loe -
eAtadoe contratantes a travez de los organos internos del ee-
tado y solo hasta el momento en que al Derachn Internacional 
se incon>ora al derecho interno en la forma que las propios -
leyes dispongan. 

Existen varias teor!os que nos eJCPlican el párrafo ante
rior y la primera teorla que nos explica es la dualista que -
considera que un tratado no crea derechon y obligaciones sino 
~ara el eatado como tal· y solamente en el orden jur{dico in-
ternacional, explicando aue se .necesita. un acto Jurldico in-
terno para qne los órganós competentes y los sujetos del enta 
do sean afectados por el tratado. Sin en cambio loa autorea -
monistas e:t'Plican que el tratado obliga de ante mno a los -
sujetos del derecho directamente, no requiriendo ningi.ina in-
troducci5n en el jurídico interno. E:icnlicando n~e bien lo an
terior decimos uniéndonos al criterio da ~ousse9U quien exnl! 
ca que la introducci5n del tratado en el 5rden interno respon 
de mas bien a una necesidad nráctica que a conni<leracione~ ,12. 
gioo jurídica. Y que el verdadero objeto de la vrnmulgacion 
es certificar la regularidad da un derecha prAexistente con -
el fin de permitir au ejecuci5n y no crear un derecho nuevo.-

Pasando concretamente a la ejecuci5n de los tratad.os ya 
que en el punto anterior hemos tratado los efectos que produ
cen los tratados diremos que la ejecuci6n de los mismos des-
canea en la buena fé de las partes y que el estado ejecuto el 
tratado en uso de su soberania y en la forma. que cree conve--
niente según su propio juicio. Y según los medios que em1;loa, 
guardando solo un ·1nter~r' histórico, y el guardar el cum[,li-
miento de los tratados. a travez dol juramento, loa rehenes , 
hipoteca etc. Sin encambio en la actllalidad, la iinica sunción 
derivada del incumplimiento de loo tr~tados es la rosponoabi-
lidad del estado que en términosgenorolos no és :;me ·que un 11»
prinoipio del Derecho Internaci'onal. y qtte trai a11arejacla la· -
obligaci6n de repararlo en la forma a<~ecuada. Existiendo otros 

·medios de carácter preventivo para asegurar el cumplimie~;to de 
los tratados. entre los que encontramos la garantia de varios • 
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estados quiénes se :comprometen a lograr el cumplimiento de un 
tratado concluido entre otros estados soberanos. Conclu~rendo -
que ·el cumplimiento de las obligaciones de los tratados es so
llamente exigible para los estados signatarios, aunque en algu
nas ocaciones afecta a terceros, surti!·ndo sus efectos en cuan 
to al tercero solamtll te cuando es consentido y aceptado tácita 
o expresamentA. 

Existe otro fenómeno relacionado con los tratados, auce-
diendo esto por declaraci6n expresa, permitiendo' a loa estadnA 
no signatarios que por acto unilateral a.captar el tratado, dán 
doeo el caso de la adhesi6n o accesi6n, términos ~ne en el i'oñ 
do son el mismo acto, existiendo solamente pequeüns diferencias 
q11e seg1fo algunos autores la accesi6n tiene por efecto colocar 
jur!dicar.iente al estado riue accede en el mismo plano y en las 
mismas ccndioionea Que e los estados contratantes. La adhosi6n 
sujeta a menoreH eolemnidadee no implica una participaci6n com 
pleta o se limita a determinadas estiPlllaciones. 

Un último punto oue nos toca tratar es el relacionado con 
el princi·pio REBUS SIC STAHTIBUS que eet3blece la obligaci6n 
del-cumplimiento de los tratados, principio que en el ambito -
internacional ha eifo arduamente debntido, y entre los autores 
que arduamente lo han criticado encontramos a Maqttiavelo, quien 
sostiene. en su tesis q11e un príncipe no está obligado ll cum--
plir sus compromisos cuando estos lo perjudican, est~bleciendo 
con tal tesis un eficaz inetr11mento -para violo.r la fe de los -

· tratadoR, la tesis sostenida por la Iglesia Católica coadyuda 
al principio establecido en la exposici5n de Maquiavelo, pero 
esta al coadyudar con su teais solo se refiere a convenciones 
il{eitas o contrarias a sus ideas. 

B.- IA ces~ INTERNACIONAL 

la co1tu1!lbre internacional collio 'fuente· del Derecho in-·-~ 
ternacional publico como privado unanimemente por loit ·autores 
Algunos la coneideran como fuente tornal indirecta mientras -
que ot~os no acept~ll qu~ .aea fuente. 

Bibo7et, que acepta a la costumbre internacional"conio -
fuente de Derecho; nanltieata que "Lo· mismo q·ue exi'ite una -
costumbre propia a cada pa{1, puede igualmente formarse una ~ 
costumbre iilternaóiona1 común a 'Yarios· pahea•(22)' • :e:eta o·oa 
twnbre diata muc~o de aer una aerie de ueoa nacionales entre: 
mezoladotil, o de una rutinaria identidad en lái aoluciones a-
doptadas. Pillet tambiln ae mue·stra partidario 'de· la- ·coatüm-• 
bre internacional oomo fuente de Derecho y expreaa qúe •se· -·
puede señalar en el actiTo de_la c~~~umbn la.adopci6n de re-

(22) J. Niboyat, ob, cit., ~. 59 
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glas de Derecho· Internacional Pl1blico y PriTado nue hoy d!• ~ 
son de una aplicación general en la comunidad de l~e nacioneff 
Tal ocurre con li:i regla •1ocue regit aotum" que por f'in ha -
vencido todos los obstáculos que· seceeivamente le han •ido· -~ 
opuHtoa. (23) Para otroa autores la costumbre internacional, 
a diferencia de la costumbre interna introducida pór el uso -
en las leyee, entraña un convenio tácito ratificado por la -
tradición. 

Hay otroé autaree que aceptan la eficacia de la ccstum-
bre internacional oomo fuente de Derecho, ésta puede prO'por-
cioDAr en algún momento soluciones aún imprecisas que se Tan 
perfeccionando. Entre las l'!Vlnifestaciones conauetudinaria1 -
más generalmente aceptadas, se pueden citar reglas "mobilia -
sequuntur pereonam" a~licRble al régimen· internacional de bie 
nea muebles y la ya mencionada "Locus regit actum". También = 
se &Añala la obligaci6n reconocida por los Estados de ejecu-
tar las senténciae extranjeras, bajo las condic!.onee que ellos 
fijen, as! como la ayuda mutua en 18 comunicación de determi
n~doe actos, por medio de las a"utoridades judiciales, y por -
Último la aplicación de leyes extranjeras, que se acepta, aún 
cuando eea en forma restringida. 

Bartin expresa que, "a primera viata, la coetumbre inte.r 
nacional a1, como la expreai6n lo· indica, la regla comunmenta 
admitida por todos los Estados sobre diferentes cuestiones, -
a obre las· cualea lo acordado está implicitBmente aceptado 'Por 
la aoluci6n· concordante ·de sus Tribunales. Existe una solU•••' 
ción internacional para un problema también intflrnacional. -
Como el Derecho positivo es diferente en cada país, todo lo -
contradictorio se encuentra reemplazado por la costumbre in-
ternacional, atiareciendo ésta como la principal fuente inter
nacional." (24} 

- Sin embargo, para este autor la realidad es distinta ya 
que la noci6n de costumbre en Derecho positivo no es la nisl!IS 
en el Derecho interno qlie en el internacional. En efecto, en 
el Derecho intern~ la costumbre oou~a un lugar pequeño ~ero -
sólido, que inteniene en puntos precisos en la práctica, en 
forma de reglAs similares a Al de la ley escrita. En cambio, 
la costumbre internacional es muy distinta, ya que el consen
timiento unánime en nue se funda, e8 sobre reglas muy genera
les; eobre proposiciones abstractas muy alejadas de la reali
dad. De tal modo, las consecuencias y el senti~o de dichas -
reglas generala• son fijadas necesariamente por la jurispru-
dencia de cada pata. 

Según CHARIES ROSSEAU, Define a la costumbre como "prue
ba de una 1:1ráctica General aceptada como Derecho. Ea ad mis-

C~3) A. Pillet, ob. cit., p. 155 
(24) E. Bartin, Prins. de Droit Int. Priye, p. 75 
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mo fuente·'de Derecho' y obligacionea para 101 E1tado1 en sus 
relaciones. (25) . . . .. 

Loa caractere• Generales de la coatumbre Internacional. 

La coatumbre Internacional es el resultado de la actitud 
adoptada por un e.s.tado en sus relaciones· con otro, cuando es
ta actitud eetá . ...determinada por la convicci6n de actu.ar con-
forme a Derecho>y';'es.aceptada c~m esta miema creencia por el 
estado frente a Quien.se adopta, sus caracteres propios pue-
den resumirse en las trae ideas siguientes a· 

a.- La costumbre ea ante todo, la expreción de una prác
tica oomún, que resulta de una serie de precedentes, o sea de 
la repetici6ri de actos concluyentes. (26) 

b.- Se nos presenta como una práctica obligatoria, es de 
cir una práctica que debe ser aceptada como constitutiva de : 
Derecho, por corresponder a· una necesidad Jurídica, " Si fal
ta ese e.lemento (psicológico) no nos allariamos ante \lna nor
ma consuetudinaria, sino simplemente ante un uso obligotorio 
o una práctica de corteeia InternacionalM (27) 

c.- Se nos presenta como una práctica evolutiva, la fal
ta de fijesa acaba de perfilar la distinci6n entre el Derecho 
C oneuetudinario y el e onvencional, mucho mas establece y por 
ello, mucho IIBI imperativo. Esta dificultad de la costumbre -
constituye, a la 1'8Zt una 1'entaja ( pues favorece la tra11efor 
maci6n o la abrogsoibn de la regla jurídica. por procedbiento 
ocultos o inFerseptibles, dando lugar a una enojosa incerti-
dumbre scerca del con~enido d~l Derecho) (28) 

Para ea te autor que nos ref'erimos ·el· fundamento de la·•
costumbre Intenlaoional. Se presenta sobre un aspecto radical 
con diveraidad de opiniones y se constituye ·buscando úna sol.!! 
ci6n en dos punto1 opue1to1 que son. Primero siguiendo a Rugo 
Grocio, la coatumbre ee considera como producto del asenta--
miento de 101 eatadoa. Y la escuela positivista. A.lana na e· Ita 
liana modema que sigue esta concepcoi6n voluntariata, que .: 
f'unda a la costumbre en el ·consentimiento tásito y presunto 
de loe Estadoa (deaconociendo·eata oonoepci6n, el carácter -
evolutiTo Consuetudinario) y no e:xplioa como las normas oon-
auetudinarias obligan a los Estados de nueva creaci6n. Segun
do actualmente, la 118yoria de los autores entienden que la -
o oetumbre Internacional, es la e:x-preei6n de una regla ·obj'eti"
Yá," exterior· y· impérior a las voluntades estatales, y en eete 
punto·il• tn•plr6".1.S teoda de la conciencia juridica coleoti
T&, iniciada en Alenania por Savignt "( Según la cual la coa~ 
tumbre ea la mnifeataci&n de una convicción jurídica c11ya 
exietencia e• independiente de todo acto de voluntad, real o 
presunto.)" 

La condioi6n de existencia de la costumbre Internacional 

(25) Ch. Roueeeau, D, Internacional P6blico, p. 58 
(26). Ib{dem.,. p. 5g 
(27) ¡.oc. oit. 
(28) Loe. cit. 



El fenómeno C oneuetudinario ea la manifeatac i6a de d08 -
elementos, que a continuaci6n mencionaremoea · · 
. . . A~- Uno de hecho o material (un uso, constante y general) 

B.-El otro Psicol6gico o intelectual (opino juril. Acep
taci6n de loa eujatoa de Derecho, del carácter obligatorio de 
la coatumbre. · · ·· 

Un factor eeenciAl, lo constituyen loa elementos consti
tuidos por acto• itltereatataleaj, siendo estos la repetid.6n de 
actos realizadoa por órganos internacionales, dqndoae el caso 
en deeicicnee arbitrales y judioialee internacionales. 

· "El meetro C1ttar SepÚlTeda espre&A que el· detecto de la 
coatumbre Jurldica internacional ea su carácter primitiTo y 
rudimentarto que sumado a su tardanza t>Bra mnifeetaree ple--
1\8mente. ~e donde concluye au dificil aplicac16n" (29) 

· · Adet1Bs por lo que toca P. su generalidad ·elC'Preaa que esta 
concepcilin ea naa bien Taga, pues solo se requiere de aquellos 
pa!aea que hayan inte1'1'enido continUámente '!'>Sr& crearla y --
para aue Talga, pudiéndose imponeree. 

Habiendo expueeto en una tol'llll eomera· loe ftlementoa de -
la coatumbre comn fuente de Derecho Intemaciooal tanto publi 
oo como prindo. Paearemoa a tratar otrae :tueatea de Derecho
Internaci onal. 

LA. DOOTRINA.. 

A l" Doctrina no se le considera por e! miRtr.a una fuente 
de Derecho Internacional, ya nu"' las opiniones do los juris-
t~a no son obligatorias ni tienen vigencia alguna. El Juri s-
consulto eXJ>on~ teoriae y soluciones baeÁn~oee ~n loe proble
maA que 1e presentan. Si en el derecho comun puede nue no for 
mula la regla jur!dica, si lo baoe ree~•cto al Derecho Inter
nacional. que se encuentra en pleno desArrollo. Habrá entonces 
que buacar la influencia de las construcciones te6ricas como 
factor directo o indirecto de producci6n de las normas ?obre 
eeta 11Bteria. Iias decisiones de loe juristas alcanzan a tener @ 
Tigencia únicamente cuando el Estado o los paíse1 que inte--
gran la º1>1!'-unidRd internacional laa convierten .en norma" jur.i. 
dioae, 1egun aean aceptadas las soluciones de la Doctrina por 
la vida aooial. 

Para el mestro Ceaar SepúlTeda, la Doctrina constituía. 
.sntiguamente el único medio informativo capaz de precisar lae 
normas del Dereoho Internacionals 

Loa publici1taa eran solamente quienes, concierta auto
ridad, nodr{an decir cuál ·era el Derecho. Pero trente a la 
e~istencia d~ fuenteR mas adecuada.a, la Doctrina de los iu--
ternacionali1tae Ta ~e~iend~ importa~oia •. e oncluyendo l'.!Ue el 

:(29) c. SepÚlTe~, ob. cit., p. 88 
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Tribunal permanente de ~usticia intern::icional no ha recurrido 
ning\J.na vez a ella. (301 .. 

Continua diciendo el Ilk~estro Sepulveda, que la doctrina 
padece de ciar.tas i'allas y estas consisten en la orient?.ci6n 
benéfica de interés nacional del autor de la misma. 

Para concluir con el concepto doctrinal del citado autor 
este expresa que la Única doctrina apta para oer ndoptacla co
mo fuente secundaria del Dere.cho de Gentes, es l'!quella que -
oonstituye reglas eT11ientes de De:-echo y que i;ara su aplica•
oión es necesario la .existencia de laglma de Derecho en el -
caso concreto en que se va a aplicar la doctrina. 

JE lSIOlW:S J1JDIC L\illS 
o 

JURISPRUDEliJ IA IlITE?..:.!A.C lOHA.L 

Siguiendo una vez mas al raaestro Cesar Sepúlveda, pode-
moa decir que la jurisprudencia. internacional conetituye hns
ta el r.iomento una fuente secunda ria -pero de gran importnnc ia 
dentro del concepto del Derecho Internacional moderno, pero -
que rrás bien su tracendenoia se enfoca a formar la baGe de -
las codificaciones internacio\laleo. al afirmar que s11 1:urác-
ter es me bien aecunclarfo nos basanoe en qu.e tma sentencia -
internacional no solamente se apoya Única y excluaivancnte en 
precedente jt1rispr1.1.den·cial, no se 'puede üecir que sea norma -

·pero es fuente a la que se ooncluye para encontrar una resla 
aplicable al caso concreto que se lo presenta y que para esto 
es necesario como en la doctrina la existencia de lnr.;:una de -
derecho concluyendo q\te la jllrisprudencia ea une eviCi.e·,10ia -
de reglae de Derecho. 

Por otro lado como lo establece el arttculo 59 del esta
tuto de la corte intemaci:mal de justicia "q~ la decisión lit 
de la corte no es obligatoria sino para las partes en litigio 
y respecto del caso qua ha sido decidido''• (31) I:jercicmdo -
\tan influencia considerable para el desarrollo del Derecho I!! 
tarnacional,co!llo lo m.qnifestamos anteriormente. 

PRIHC IPIOS GL:lD:;I·lA.I.BS DEL :Dt:Kill HO • 

Q.uienes redactaron el estatt1to de la corte internacional 
de justicia, dieron un gran servicio al Derecho Internacional 
pues con el hecho de incorporar los pri\1cipios generales del 
Derecho reconocidos por las naciones civilizad.'ls, concedién-
doles a estos principios el carácter de regla~ auxiliares na
ra que la corte internacional pudiera r1Jsolver las cuestiones 

{30) Ibid~m., ~· 93 
(31) Art. 59., del Eatatu~o dft la Corte lnt. de Justicia. 
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que se le presentaran, sieTllllre y cnando no existiera norma fl';,¡ 

plicable o sea que se encontrara la precitada laguna de Dere
cho,· dotando con esta posibilidad a la Corte con un cuerpo ju 
dicial pa~a reabastecer las reglao de Derecho Internacional ~ 
con principios.de Derecho probados dentro de los sieter.1as le
gales de Derecho ·interno, a la vez editaron casi definitiva•
mente el non J:iquet, abriendo un cuse nuevo -para que los con 
ceptos de Derecho natural pudieran ser adoptados en el De:re-:' 
cho Internacional y co::ic dice el Lic. G!lesar SepÚlved.a lanza-
ron un reto a la doctrina internacional para que esta se en-
f ocara hacía nuevos conceptos, e::ita facultad de la corte in-
ternacional la encontramos en el inciso 11C" del artículo 38 -
del estatuto de la corte internacional de justicia, nrovocan
do esta inciso gran disputa sobre ln naturaleza y valor de -
los princi-pios generales del :Uerecho que serian adoptados por 
la corte, discucibn que hasta la fecha conserva gran auje --
entre naturalistas y positivistas, ya que los psotivietns les 
niegan· el valor que los mismos principios generales del Dere
cho encierran. 

A continuación vamos hacer una enumeraci6n y enunciación 
eomera de loe mismos. Haciendo la enumeración de loe miemos -
encontramos los siguientes: 

a~- Equilibrio Europeo. 
b.- Legitimidad·e intervenoi6n, 
c.- Nacionalidadee. 
d.- No Intervención 

Encerrando estos cuatro primeros loe principios polÍti-
oos del·Derecho de gentes. 

Otro grupo o sea loa jurídicos lo oonstituyens 

a.- Ignald.ad Jurídica de los Estados 
b.- Comunidad Internacional. 

A continuaci~n vamos hacer un somero est1ldio de estos !t.~ 
mismos principios y empezamos por los del primer grupo. 

a.- El principio del equilibrio europeo a facilitado la 
reelizaci6n de adelantos en el campo del Derecho Interriacio-
nal. Este principio pretendió resolver los problemas que in-
teresaban a los paises de la c ivilizaci5n cristiana. a europea 
siendo a la vez importante para la optenc ión de la paz, ejer
ciendo una gran influencia dentro del Derecho Internacional,· 
no llegando jamás a constituir una norma de carácter jurídico 
este principio fu~ considerado inicialmente en el tratado de 
Utrecht de 1713 siguiéndose aplicado en loe si~loe XVII y 
X.VIII, después lo aprovecha como base de sus arr.eglos del con 
graso de Viena. 
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· b.- Legitimidad e intervención, este principio se le o on 
si~er6 como un axioma, en·ia primal~ mitad del siglo XIX, su~ 
existencia se d~be al congreso de Viena, por el se preténtle _ 
que los paises e'Uropeos vuelvan de hecho y l?Or derecho a la 
si tuaci6n que ¡;uardaban antes de la revoluci6n francesa y por 
ende a reconst~uir las dinastias que se hai)!an forr:iad.o en la 
evoluci6n historien ele loa pueblos, su insnirador fué Tnlley
rand, '1Uien lo ado'Pt6 a la práctica, ha ata· ::in tes del se !iobfo 
cre!do q\le el principio del equilibrio era bastante para orca 
nizar la paz !)ero este autor lo encontr6 insuficiente por lo
que buao6 nn medio m·fa adecundo ya que el derrocamiento de -
las dinastias provoco como movir:iiento contiguo del derr :~ca--
miento la revo1110.i5n francesa, otro motivo de lo revoJ.nción _ 
fu' la contra pos:l.ci5n de teorfos monárquicne, l;or lo 11ue el 
mencionado autor consideró la necesidad del principio do in-
tervenci6n que me bien su origen so debe a loa i11dicntoa --
monárq11icos que recibierón el' nombre de la Santa Ali:rn;.;a, --
principio que es contrario a ln libertad de los ptte'bloa de go 
bernarse e onforme a ellos quieran. -

c.- Nacionalidades, 111 doctrina de la nac ionolidal'.. que -
eetableci6 oeté principio surgi6 durante lri revo111ci6n frnn-
cesa y lleg6 a su apogeo hasta la se;;;nndf.l. mitad del siglo XU 
habiendo sido lfapoleón III q11ien lo JJroclamó, siendo d.e tal -
tracendencia que lia llegado a provocar guerras r.or l::i nncionrr 
lidad encontrando entre estaa ln que se origin6 en Ung1•ia, -
Italia y Alemania. Seg1fo lfapoleón III la roconstrucGión de --

. europa tenia como base el principio de lg nacionalidad. 

Loe autores italianos de Derecho internacional tomaron -
la teoth de la nacionalidad oomo punto de partida de sna eR
tudioe entro ellos Hancini, sostiene que el deaenvolvir:1iento 
del Derecho Internacional pudo haberse realizado sobre la ha
se de la teoría ae ta nacionalidad, coneider:rndo q11e no serla 
el estado, sino la naci6n, lo qua constitt1ya la unidad, el S,ll 
jeto del Derecho Internaoional.(32) 

La ·definici6n de eete principio la toranmoa ''de Ren~n que 
dice el hombre no pertenece ni a au len::;ua, ni o su roza, ae 
pertenece aa! mismo, ea un ser libre, un ser moI'Bl. Lo qne -
constituye una nnoi6n no es el hablar una misma len::;ua o per
tenecer 31 mismo gru¡:io etnográfico ; ea haber hecho juntos -
grandes o osas en 'el pasado y querer hacerlas en el porvenir. -
La naoi6n ee un principio· resultante de lae complicaciones -
profundas de la hist~ria".(33) 

d.- No 1ntervenci6n, este principio representa la con--
tradiooi6n del principio 1;roclnmado lJOr la santa alianza, Y 
tiene por objeto abstenerse de intervenir acerca de loa pue-
blos en la resolución de eus problemas, se puede decir que -
eete principio ee efecto de la época en qtte vivimos, cuya fi-

: (32) M. 1. Sierra ob. oit., '!l• 111 
' ( 33) Loe,. oit~ . · 
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nalidad es facilitar el establecimiento del régimen repnbli-
cano. 

Creyendo conveniente li.acer menci5n de la gran capncidad 
del estadista mexicano Lic. Adolfo L5pez 1fateos <]lle dnrante .;; 
su gobiel'no llav6 oomo norma eete principio habiendo resnelto 
loa p!'obleT!ns q1ie se le plantearon durante eu gobierno, en -
una forma tan atinada ya que aplio6 como norma de su gobierno 
e11te principio. 

Para conoluir el estudio-de loe principios poltticqs a -
áue noe hemos-referido anteriol'l!lente podemos'decir que han e
jercido una t>Oderoea influencia en un momento dado y sobre t.Q 
do han aido·base para la superaci6n del Derecho internacional 
pero que nunca podrlln ser considerados como principios perma
nentes y direo~ores del ordenamiento internacional. 

· Para completar nuestro estudio es necesario mencionar -
que -el prHidente \iilson al término de la guerra m1111dial de -
1914 -1918 ~roclam6 el ~rincipio del Derechn dA loe pueblos 
"PAra di1poner de su prcn>io destino. 

Una dltima cita con relaci6n a loe principios polÍticoA 
ea la que tiende ha establecer la pnsi'oifln predominante que 
en la aotualidad ejeroe el ~rincipio nacinnaliéta, coneieton 
te en el Derecho de Autonomia de los babitantee de los terri
torio• eujetoa a un régimen colonial. (3~) 

Estudio de loa princi~ios jurídicos. 

a.- Prinoinio de la igualdad jurídica de los estados, -
conaideramos que este tirinoipio es un elemento escenc ial ria-
rn la e~istencia del Derecho Internacional, ya que ~odomos -
afirmar que todos loe estados tienen iguales derechos e omo -
iguale• deTeres. La doctrina que ~oetiene este p~incipio ja-
más ba sido combatida en la doctrina ni en la practica, las 
naciones unidas lo han adptado como elemento substancial del 
derecho de gentee. 

b.- Comunidad Internacional. Podemos res11mir que este -
nrincipio se fundamenta en una comunidad de intereses tenien
do como consecuencia que la soberanía pierde el carácter abao 
luto para admitir una serie de restricciones a la soberanía :: 
nacional de los pueblos e on la finalidad de obtenAr un benefi 
ció común. · -

Concluyendo con este estudio somero el análisis de loe -
principios jurídicos y pol!ticos del Derecl10 internacional • 

. (34) M. J. Si13rra, ob. cit., "9• 112 

--· 37 -

1 
f 



CODIFICACIONES 

. e onstituye este fenómeno· un gran auge en el progreso dt:rl 
Derecho Internacional moderno la codificaci6n del mismo, aun
que podemos.decir. aeta no ee ha realizado en una fonna siste
~tioa que rAune lae caracter!eticaa escencialee de una ver-
dadera. codif1caci6n, produciéndose hasta el momento unicamen
te intentos que han fracasado. 

Casi todos los intentos de codificaciones de este impor
tante ordenamiento jur!dico ·se han visto frustadoe desde su -
inicio y algunos que mas o menos han tenido cierto avance han 
ido en diaminuci6n en cuanto a su· finalidad de estos podemos 
oitar el pretendido por la aociedad de naciones oue fracasó -
por la t~cnica utilizada en el mismo,o por que lÓe tópicos es 
cogidos estaban en conflicto. Es conyeniente hacer n·otar que
dentro del Derecho internacional es urgente la realizaci6n de 
una codificaci6n efectiva. · 

Concluyendo que todas las tareas de reflexi6n e intentos 
de codifioaoi6n tienden unicamente al propósito de efectuar -
tal fin, pues como se ha visto en los intentos anteriores se 
ha topado con varios problemas de loe Que podemos citar que -
los ~aíses no eetan dispuestos a perder eu soberanía, admitir 
un c6digo supranacional que 'restringiera sus facultades legis 
lativas,y aun mas importante el .someterse aun supraorganiomo
legielativo y judicial aue les privara. netamente de ens facul 
tades interna& poro concluyendo que para la. armonía de las .: 
naciones es necesario la e~istencia de una oodificaci6n que -
reglamentara en forma clara y precisa. lae relaciones del Der~ 
cho de Gentes. 

En el cap!tulo tercero y en una forma muy somera anali~~ 
moe loe intentos de codificaci6n de este ordenamiento jurídi
co. Y como base-importante podemos mencionar que en el estatu 
to que rige la corte internacional de jueticia se ve en una : 
forma rudimentaria que si es posible llevar a cabo la codifi
caoi6n de.esta important!sima rama del Derecho, ya que en el 
citado estatuto se .fijan las bases o principios que sirven de 
base para el procedimiento de la corte y· aunque esto co9stit.!!, 
¡e la admici6n del proceso judicial por parte de los paises -
que estan afiliados a la o.N.U. creyendo con esto en un con-
oepto muy personal que si los pa!ses han aceptado el someter 
sus· controversias aun organismo supranacional es mas fácil -
admitir que exista un c6digo que riga las -relaciones de loe -
pa!ses y con esto ~reever los posibles conflictos que pudie-
tan surgir• 
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CAPITULO TERCERO 

l!'UENTES DEL DEREirno INTERNAC ICEAL PRIVADO • 

Ea necesario antes de pasar al estudio de las Fuentes del 
Derecho Internacional Privado. Sabftr· cual ea 'el conéepto de la 
rana del Derecho a que aos referimos. Y asi definimos al Dere
cho Internacional Privado como e1•conjunto de nól'llaa que rigen 
las relaciones entre particulares de diferentes naciones" (l) 
Otra definici6n sobre esta ra111B del derecho"es la que tiene -
por objeto.fijar la nacionalidad de loe individuos, deter:ni-
nar loe derecho• de que gozan los extranjeros resolver los -
conflictos de Leyes·referentea al nacimiento lo la extinci6nl 
de loa ·nerecho1 y aaegurar, por Último, el respeto de estos -
derecho1• (2) 

· Sabiendo ya la definici6n de está ciencia ea necesario -
'hScer uná pequeña introducci6n de su origen. El tratadiata _.:. 
americano StOr,y usó por irimera vez el término Derecho Inter
nacional PriTado y despuee li'oeU.x lo traduce al francas y es 
cuando desde enti>nces se traduce y generaliza el todoe los --
pA{sea del mundo. · 

. . .. - . 

Habiendo·comprendido el concepto del Derecho lñternacio
nal Priv~do, aai como su origen de aplicacifm dentro:del con
oepto que ten{an loa tratadista• del siglo·xn, ¡:asaremoa a 
lae f'uentea de .. este ordenamiento Jurídico •. 

Diversos autores han dividido las Fuentes dal Derecho -
lnternacionál PriTBdo de acuerdo con diferentes criterios de 
claaifioaci6n. Algunos manifiestan que lau reglas de Derecho 
Internacional Privado proceden de fuentes como el Derecho na
tural, el Derecho Internacional Público y los·Derechou Inter
nos, distinguiendo las fuente& en sentido material y en sen-
tido forual, comprendiendo las primeras la procedencia de la 
norma y las segunda& comprendiendo la ra~on de OU Tigencia. 

•Para 1isteuatizar el estudio de las Fuentes del Derecho 
Internacional Privado, reduciremos a tres las diversas acep-
ciones que· se le. da a la palab~ fuente. l.o.- Como la Fnente• 
del.Derecho o aea como la causa 61.tima del 6rden jur{dico, -
o eea la rals·de todo el Derecho, el fundamento de la réali-
dad del mimao. 2o.- C amo lea J'uentee del Derecho Positivo, o 
eea la• :ruentH a0ciales que determinan legitiDBmente,dentro 
de· una organizaci6n jur!dica, los distintos tipos de normas -
jur{dicaa, que para ella constituyen el. orden jnr!dico. 3o.-
c omo las ruantes del conocimiento del Derechp Positivo, o el 
material ·que·ee utiliza para poder aTeriguar el contenido de 
lae norma j\ll'{dicaa." (3) . 

(l) M. Villoro T., ob. cit., '!>• ~92 
(2) J. Niboyet, ob. cit., p. 2 
(3) A. u. de la'Mue1a, D, Internacional PriT., 'P• 39 
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De· estos tres conceptos de fuentes, vamos a centrar ---
nuestra atenc16n en los dos dltimos y a eu vez clasificaremos 
las fuentes, sisuiendo la moderna directiva eclóctlca ·a que -
antes nos refer1amoe, en nacionales e internacionales, agru-
pando, dentro de las seg11ndas a lae fuentes del c onocim:la nto 
del Derecho Positivo y as! dividimos á estos dos grupos ens 

A.- Nacionales, encontrando dentro de estas, a las leyes 
Nacionales, la costumbre, la Jurisprudencia. 

B.- Internacionales, subdividiendo estae·en dos grupos& 
1 •• Encontrando en este·primer grupo, los tratados, la -

costumbre, la Jurisprudencia. · - ·· · · 
II.- Doctrinas, loa Inatitutoa cient!ficoe y la codifica 

ci6n. · · · -
Habiendo tratado en el capitulo anterior todas las inter 

nacionale1 con ecepai6n de los Institutos cientificos y la : 
codificaciin reduciremos nuestro estudio de estas Fuentes In
ternácionalea a lee qua propiamente son del Derecho Interna-
ci onal Privado, tales como los intitutos "Científicos y la c·o .. 
dificaci6n de esta rall8 del Derecho. ABi como todas las fuen
tes nacionalee que a continuaci6n haremos el est11dio. . . . . . 

Ta do. 
La ley como fuente nacional de Derecho Internacional Pr! 

La ley como manifestaci6n del Derecho, es el resultado -
del ejercicio del poder legialatiTo que establece en forma -
abstracta y general, la reguleci6n Jar{dica ·de la conducta de 
los habitantes de un territorio determinado. Loe efectos de -
su mando se detienen en el 1{mite del territorio, aunque en -
virtud de la comunidad de Derecho pueda ser aplicado por •-~
otras ~utoridadee extranjeras al juzgar una relación jur!dica 
que ha nec ido a 1u amparo. 

Como observa Niboyet (4) el Derecho Internacional priva
do, ha atraido poco la atenci6n de loe le¡¡isladores. Las codi 
fioaciones más recientes ea ocupan algo.mas de estos proble-= 
mas, pero en general, loe textos relativos a condici6n de ex
tranjeros y sobre todo a conf'lictos de leyes~ son escasos. -
Este silencio de la ley se explica por la novedad de muchos -
de los problemas del Derecho· Inte~nacional Privado, que comen 
zaron a plantearse· en una forma mas continua a ~artir del si
glo XIX, por lo oual los legieladorea-no·areyeron en la nece
sidad de encerrarlos en formae j\1ddicas. 

A partir de la1 primera• ccdifioacionee ee·ban elaborado 
sistemas de Derecho internacional privado cada Tez más com--
'Plicadoe, e obre todo a t>Brtir de 1896, fecha· de promulgac i6n 
de la Ley de Introducci6n del C Ódigo CiYil Alemán. 

En Francia, ea ha llegado en 1945, a la pramulgaci6n de 
un "Cbdigo de la Nacionalidad•. · 

Dentro de loa ciiete11&s nacionalee f'recuentemente encon-
tramos normas de Derecho intemac~on~l. priv~do en las C onsti-

( 4) J. Niboyet, Principios de D. Internacional Priv., ~· 44 
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t.uciones o leyes reglamentarias, especialmente sobre naciona
lidad., la cual en Hispano A.m6rica se incluye comunmente en -
las mismas (5) . 

Menoa frecuente e8 encontrar reglas sobre conflictos de 
leyes en las Constituciones y leyes constitucionales. En cam 
bio las declaraciones de derechos que en ellas se incluyen,-
contienen t'recuenternente preceptos sobre e ondic i6n de e:x:tran
Jeroa que Tienen a ser la fuente mae importante sobre la ma-
teria. 

Loa conflictos de leyes ae encuentran regulados más bien 
en la legi1laci6n ciTil o mercantil, y aat existen codifica-
c ionee de diYer101 paises que loa han incluido en los c6digos 
ciTiles o leyes de introducci6n a los mismos. . 

1.- Én Derecho mexicano, la Constitución Pol!tica contie 
ne laa disposiciones fundamentales sobre nacionalidad. En .: 
efecto, el articulo 30 de la Constitución establece la forma 
de Bdquirir la nacionalidad mexicana, admitiendo las dos cla
ae8 de adquisición de la naaioanlidad, por nacimiento o por -
naturalizaci6n. Mani!ieata Alberto G. Arce que el nrecepto vi 
gente acepta loe dos sistemas de atribuci6n de nacionalidad;
tanto el "J'ua Sanguinia" en toda su amplitud,. como el "Jus -
Soli" tambifn completo, llaciendo de los dos 1ietemae una me~
cla, para obtener el 11&yor número de nacionales (6). Por lo • 
·que se refiere al problema de loa hijos naturales o expósitos 
nueatra Conatituai6n en la t'racci6n II del inciso A. del Artí-

' culo 30,. se refiere a los hiJ os de mexicanos sin distinguir ~ 
entre leg!timoa o naturales y en cuanto a loe expósitos, el -
articulo 55 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización esta-· 
blece que ee preaumim que ha nacido· en territorio mexicano, 
mientra• no baya prueba en contrario. 

C...omo tuente aecundaria sobre nao ionalidad, tenemos la -· 
Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n, que ea reglamentaria de 
loa art!culo1 30, 33 y 37 do la Conatituoi6n. Esta ley, por 
medio de eu articulo primero tranaitorio, derogó a la Ley de 
EJ:tranjer{a y Naturalizaci6n de 28 de nayc de 1886, habiéndo
at expedido aquella con las facultadea Que el congreso d~ la 
Uni&l conced16 al EjeoutiTo para legislar eobre nacioanalidad 
con41oi&n jandica de 101 extranjeroe, ciudadanía, naturaliz! 
ci&u, emi¡raci6n e inmigraci&n y salubridad general de la Re
pública (articulo '73 fracci6~ XVI couatitucio~~). 

La ley de Nac i onali'da4 1 D'a tura lizac i 6n · Tigente reprodu
ce· en su• doe p~illl9roa art!culoa el contenido del 30 con1ti-
tuoiona1. 

(5} A.. M. de la Muela, ob. cit., p. 43 
(~}A. G. Arce, D. Internacionf!l Priv., 'P. 43 
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La naturalizac1·6n, oomo acto gracioso que los estados -
~torgan al extranjero 'P8ra que este pued~ obtener la naciona
lidad, no es obligatoria, sino facultativa. En ereoto, adn -
cu~ndo el extrBnJero·cUtnl>la con todoe los requisitoe que la -
L~y señala, el Eetado puede o no otorgarla oonf onne a su fa-
cul tad soberana. La Ley mexicana señala dos clases de natura
lizaci6n; la ordinaria, cuando el extranjero la solicita y -
debe llenar todos los requisitos que la misma Ley señala¡ y 
la privilegiada en la cual se exigen requisitos de {ndole mas 
aencilla (capítulos II y III de la Ley de Nacionalidad y Uatu 
ralizaci6n). -

Al hablar de las fuentes sobre nacionalidad en el Dere-
cho positivo mexicano, es conveniente referirnos tambi~n a la 
nacioanlidad de las Sociedades, ya que como dice· Helguera, -
"La idea de que las· sociedades tienen una nacionalidad está 
'Drofúnda:nente arraigada: La Ley, las convenciones internnc io
nalee,. la jurisprudencia, la doctrina y el lenguaje común --
lulblan con frecuencia de ~ociedadee nacionales y extranjeras. 

Se han fo:rrrado tres gro.pos de autores, con diferente o-
pini6n sobre el proble?l'IB y hay quienes afirman la o~ietencia 
de la ~cioanlidad de las eociedadeo, quienes la niegan y --
quienes octlpan ttna posición intermedia. 

Loe partidarios de la primera teor!a r.an señalado dos -
tendencias & En la primera, consideran que la nacioanlidad de 
las sociedadeA eA idéntica a la de los individuos¡ la se¡::;Hnd~ 
estima que se aplica analógicamente el concepto de nacionali
dad de la persona fhioa, si bien adaptándolo a la nat•.\ra.leze 
de las corporaciones. 

La Segunda teor!a o asa la negatiTa, tiene a su vez va-
riae directrices, que se encuentran a.poyadas por un buen sec
tor de autores, y a!Sn 011ando llegan a la concluei6n negativa., 
lo hacen por diferentes medios. 

Por·~1timo la tercera doctrina ecléctica tambi~n llegan 
a diversas conclusiones, 11nae conceden dos nacionalidades a -
las sociedades y otras le otorgan una nacioanlidad, annque -
restringida en ciertas materias. 

Considerando otra posici6n ecléctica, Babel manifiesto -
que· ·Algunos autores persisten en usar un lenguaje que euc;ie
re que una persona jur!dica~ como un individuo, tiene una na
cionalidad para todo prop6sito; otros niegan que las personas 
jurídicas puedan tener nacionalidad. Ambas partes tienen ra-
zlin y están erradas". Posteriormente dice: "Los problemas de 
conflicto respecto a que se refiere la ley sobre la exieten-
cia y actividades de la corporaoi6n. pueden ser resueltos sin 
necesidad de acudir al concepto de naoionolidad, y deben re-
s olveree independientemente de todas las reglas locales~ ·.~l. -
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mayor argumento en contra ·de la nacionalidad de las aocieda-
des es que la lealtad hacia un Estado solo puede ser poseída 
por li>e individuos. Como de costumbre, la terminología i~exag, 
ta es inocua cuando se conocen sus defectos. No hay ningun -
riesgo si nacioanlidad se limita a los propÓAitoe de Derecho 
pdblioo y se define como la conexión de una corporación con -
un pa!s. · 

Loussouarn, a su vez considera que existen dos lazos de 
unión de la sociedad con el Estado, negando que sea uno solo. 
Estos sona Loa problemas de disfrute de dereehoe,y de conflic 
tos de leyeft y nanifiesta que ae puede hablar de una naciona= 
lidad de las eociedades que se determina ~or la mayorta de la 
de loe socios y adminietradoreA, y cuya =oneeouencia ea dete~ 
minar el estatuto ~lítico de la sociedad, determinar los dere 
ahos y obligaciones que puede disfrutar y a las aue eetá euj~ 
ta. En cuanto a la materia de loe conflictos de leyee, la na
cionalidad ee una intrusa, debiendo acudirse al domicilio pa
ra obtener el criterio de determinaci6n de la ley aplicable. 

La legislación nacional se inclina a adoptar el concepto 
de nacionalidad de las personas morales, al otorgar la peran
nalidad jur{dica y hacer la di!erenciaci6n entre nacionales y 
extranjeras, creando un vinculo entre el Estado y la sociedad 
que acepta como nacioanl, v!nculo que solo puede ser explica
do mediante el concepto da nacionalidad. 

Ee, en primer término, el art!culo 27 Constitucional el 
que declara la existencia de sociedades mexicRnos y si bien -
no se refiere a las sociedades extranjeras, por la propia na
turaleza de su contenido se presume que acepta la nacion~li-
dad de las sociedades y la existencia de personas morales --
extranjeras. Son varios los preceptos que aluden a la nacio-
nalidad de las sociedades, aparte del ya anunciado. 

El C 5cÜgo Civil, en su articulo 2736 y 2'738 hace refe--
rencia a las asociaciones y sociedades extranjeras, por lo -
que a~ constituye como fuente, como después veremos. 

El C6digo de Comercio, reconoci6 desde un principio la -
naoioanlidad de las personas moralee·y foj6 varios requisitos 
en materia de capacidad de ejercicio. Este C6digo señala como 
oomerciantee a las sociedades extranjeras 6 a las agencias y 
auaurealee de estas, gue ejerzan actos de comercio dentro del 
territorio nacioanl, (7) de donde oonclilímos que tambUn a--
oepta la nacionalidad de las sociedades. 

Otro art!oulo aplicable a este problema lo ene entramos .. 
en la ley general de Sociedades Uercantilee, que en dos art!-

(7l Art .•. 3 del C6digo de Comercio vie:ente 
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culos (8), les concede personalidad jur!dica a las sociedades 
extranjeras legalmente constituidas· y señala que para ejercer 
el Q-omercio, la11 mencionadas sociedades deben inscribirse en 
el Registro de Comercio. Este registro solo se efectuará cuan 
do lo autorice .la Secretaría de Industria y e omercio, y para_ 
ello establece determinados requisitos. 

· Las leyes nacionales tambi&n tratan lo relativo a coñdi
ci6n de extranjeroa, como ya lo.deci,mos con· anterioridad. -
Para estudiar laa fnentes:naoioanles de Derecho internacional 
privado relativae a condici6n de extranjeros, efectuaremos un 
estudio 11omero. 

En la época antigua, el extranjero era enemigo o súbdito 
del pueblo conquistador, presominando un sentimiento de des-
precio hacia el que no era de la misma comunidad. En esa ~po
ca, el extraño a·1a comunidad no gozaba de nungún derecho o 
protecoi6n, salvo la hospitalidad, que raramente se concedía. 
Loe bárbaros ten{an una forna distinta de mantener sus rela-
cionee, no impon{an su ley, pero tampoco aceptaban la del --
pah dominado, lo que· traio como resultado que cada uno con-
serv6 su propia ley, y a1 el elemento personal dejó a cada -
uno su ley y el elemento territorial impuso la propia, por lo 
que ei ··e on el elemento pera onal no hubo en réalidad ni nao io
nalas ni extranjeros, con el territorial todos fueron naciona 
lea. -

Ba.1 o el r&gimen feudal, al aefior solo admi tia sie·rvos -· 
dentro de 11u territoria. Loe habitantee del feudo no tenían -
elecci6n1 u obedecían la ley del señor o aalian de sus domi-
nios. 

Posteriormente, al crearse las grandes monarquiaa y de-
saparecer el feudalismo, empieza el per!odo de-formaoi6n de -
laa grandee naciaanlidadH. El Habitante ya no es siervo del 
señor feudal; es edbdito o extranjero, y admitida la existen
cia de extranjeros en el territorio, su;rgi6 el problena de -
determinar loe derechos que deben reconocerseles. Kn esa en-
toncea nacieron varias limitaciones, como las establecidas -
por loe derechos de Maubana• y "albinagio", que impedían que 
loa extranjeros gozaran de lo" mismoa derechos y prerrogati-
vas aue loa nacionales en nateria hereditaria y de bienes in
muebles, no pudieron aquellos testar o recibir bienes por -
teetamento o auceai6n ab-inteatado y en oa10 de que adquieran 
la propiedad sobre_ tierra••. estas le eran restituidas al Rey. 

Con la revoluci6n francesa de 1?89 se inicia el movimien 
toto para acabar con las distinciones entre nacioanles y ex-= 
t+anjeroe y lJ8ra crear el respeto a la persona humana sin di~ 

(8) Arte. 250 y 251 de la ~Gral. de Soc. Mercantiles 
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tinoi6n de nacionalidad, considerándolas iguales y con las -
mismas prerrogl'JtiTas y derechos. Es as{ que e omo consecuencia 
de ~atae ideas, ae abolieron los derechos de •aubana" y "albi 
nagio", por Decretos de 6 de agosto de 1'790 y 8 de abril de ': 
1'791. Sin embargo, estas medidas no fueron bien recibidas por 
loa denás Xstadoa y en· la propia Francia se moder6 esa tenden 
cia, y en el C6digo Clvil se aceptó la reciprocidad conio re-': 
gla, limitando.la capacidad de los extranjeros para suceder y 
recibir dona.cio!lea. 

;Históricamente ea reducida la legislaci6n Mexicana corno 
fuente en nateria de condici6n de extranjeros. En el r~gimen 
legal de la Colonia las relaciones con los extranjeros eran 
tan escasa1I, que dificilmente ene ontramos fuentes que las r.! 
jan, teniendo en consideración nue la legislaoi6n esp~ñola -
estaba en vigor. 

En el m\xico independiente rigi6 por poco tiempo la ---
Constituci6n Española de 1812. Conaider6 ·como españolas a to
dos 101 extranjeros que llevaran diez años de vecindad gRnada 
según la ley, en cualQuier poblaci6n de la Monarquia. 

La Conatituoi6n de Apatzingán reputa. ciudadanos de esta 
Am,rica a todo& loa nacidos en ella y a los·extranjeros a --
quienes se otorgara carta de lfaturalizaci6n. (9) 

La Conatituci6n de 1824, en la Q\1e México adopta el rég~ 
men federal, tan a6lo reconoce implícitamente ciertos dere--
cho• a loa extranjeros. 

En la primera de las "Siet~ Leyes Constitucionales•:, pr.2 
mulgadaa para establecer la Republica Central, se ordeno lo 
aiguientea 

•Loa extranjeros introducidos legalmente en la República 
gozan de todoe los derechos naturales, y· además, los que se -
,;.atipulen en los Tratados vara los sÚbclitos de sus respecti-
Tas naciones, y eatán obligados a reapetar·la religi6n y su-
jetarse a las leyes del pa is en los casos que puedan corres-
ponderles". 

· "El extranjero no puede oüquirir en la República propie
dad ral~ si no se ha n~turalizado en ella, casare con mexicg 
na y se ~rreglare a lo demilA ~ue ~rescriba la l~y relativa a 
eittae adquisicionea. Tampoco podrá trasladar a otro pa!s su -
pro~iedad mobiliaria, sino con los reQuisitoa y pagando la 
cuota que establezcan las leyes•. · 

"Las ·adquisiciones de colonizadores se sujetarán a las -
reglas especiales de oolonizaoi6n" (10) 

: (9) Arta. 13 y 14 de la Constit•.•ci6n G.o .i..¡:et::inr;an 
(10) Arta. 12 y 13 de ~ de Colonizaci6n 1636 
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El 12 de junio de 1843 se adoptaron nuevas bases de Con! 
tituci6n Política y uno de los art!culos aprobados declar6 -
que. los extranjeros gozarán de loe derechos que les concedan 
las leyes y sus respectivos Tratados. (11) 

Posteriormente a esR fecha s610 encontramos disposicio-
nee relativas a determinadas materias en especial, hasta lle
gar a la ley de Extranjería y liacionalidad, (12) que resume en 
un cuerpo legal, lo relativo a condici6n de eY.tronjeros, por 
lo que es una de las fuentes más imp ortantee del México Inde
pendiente. Reiter6 la fac\lltad que tienen los extranjeros pa
ra naturalizarse en el pa!s y regla~ontó ciertos puntos de im 
port~ncia, reoonociéndoles casi·todoa·1os derechos diviles y-
negán~olee el goce de derechos politices. . 

La Constituci6n Federal de 1857 fué de las primeras que 
reconoci'eron los derechos del hombre, igualando para el goce 
de esos derechos a los extranjeros y loe nacionales y no ---
existiendo mEts diferencia, que el derecho de expulsar al ex-
tranjero pernicioso. (13) La fuente más completa en materia -
de condición de extranjeros, es la' Ley de Extranjería y Natu
talizaci6n de 28 de mayo de ·1aa6, conocida con el nombre de 
Ley Vallarta, que implica un gran adelanto para fijar la con
dici6n de extranjeros, adn cuando se ha discutido mucho sobre 
la constitucionalidad de eus preceptos, ya 11ue entre otras -
cosas, precis6 ln igualdad de nacionales y extranjeros en el 
goce de derechos civiles y unificó la legielaci6n nocional, -

. el declarar que los C~digos Civiles y de Procedimientos Civi
les del Distrito Federal deb{an apl.icarse en toda la Repúbli
ca a loe e;,ctranjero11, porque solamente' la ley federal ~uede -
modificar o restringir los derechos civiles de que go~an. -
(14) 

En tratándose de la condición de sociedades extranjeras, 
podemos decir, que antes de la promulgación de la ley de Ex-
tranjer!a y N'aturalizaci6n en 1886, puede afirmarse que no -
existió en Mbioo ning&n ordenamiento le~al que aludiera en -
su texto a la condicH>n jur!dica de las sociedades e:xtran4e-
ras. Fue este ordenamiento el primero que en forma eieternati
ca y ordenada regul6 la condición de los extranjeros en esto 
pa!s. El espiritu de la Ley de Extranjer!a y Naturalización, 
tal y como lo declara su autor en la exposici6n'de motivos -
tuvo que reconocer a lae sociedades extranjeras, los derechos 
conferidos·por su legialaci6n de origen, siempre y cuando ta
les derechos no fueran en contra de esta Repdblica. 

El OÓdigo de Comercio de 1889, es una fuente que ad.quie
re gran importancia puesto que contiene los preceptos legales 

(lll Art. 100 de la Constitución de 1943 
(12) Ley de Eztran.ierj¡a y lfacionalidad, 1854 
(13} Conetituci6n de 1857 
(14) Art. 32 de Ley de Extranjeria Y Naturalización 

- 46 -



más antiguos e obre e onc'lición sobre condición de extranjeros 
que adn se encunetran en vigor y señnla la condici6n de los -
extranjeros comerciantes, tanto personas físicas, como mora-
lee. En efecto los art{culoe 13 y 14 otorgan la libertad a -
los extranjeros para ejercer el comercio, sujetándose a las -
prescri~cionee que dicho ordenamiento señala, y el art!culo -
15 hace la misma declaración en lo uue se refiere a socieda-
des extranjeras. El articulo 24, seijala la obligaci6n y re--
quisitos que debe llenar la sociedad extranjera, par~ su ins
crir,ci6n en el Registro de Comercio. Este ordena'.l'.!iento e onte
n!a ade~s un ca~itulo es~ecial de las Sociedades extranjeras 
que fue derogado y sustituido por el capítulo respectivo de -
la Ley General de Sociedades l·!ercantiles. 

La C onstitu-:: i6n Pol!tica de 1917 trata de los extranje-
ros en su articulo 33, def iniendolos por exclusión al docla-
rar aue son extranjeros los que no tienen la calidad de ~exi
oanos conforme al art!culo 30. Les concede tod.~e las garnn--
tias que otorga en el Cap{t11lo I, Titulo I, pero reserva al -
Ejecutivo la facultad de expulsar al extranjero pernicioso. 

El articuló 27 de la Constituci6n ee también una fuente 
importante sobre oondici6n de extranjeros en lo referente a • 
adquisioi6n de tierras, consecionee para la explotación de -
loa productos del suelo y·el subsuelo. tales como mineraleP., 
substancias de las que se extraigan metales yacimientos do -
piedrns nreciosa~, 'combt1stiblee minerales silidoe, etc. Así-
mismll. res-pecto de las aguas nacionales, mares, etc., est.'.lblg_ 
ce las dis·posiconee tiara adquirir el dominio de ll'lo tierras ~' 
aguas nacionales, negando o condicionando n las sociedad.es -
extranjeras ese derecho. De este a:rt!oulo se derivan divers::s 
leyes reglamentarias, que también son fuentes sobre la •.".ate • .:. 
ria• 

1,- La Ley Org&nica de las fracciones I y IV del nrticu
lo lo 27 Constitucional (15} y su reglamento, se refieren en 
algunos de sus articulas, a 13 situación de los extranjeros y 
sociedades extranjeras, precisando al tratamiento que debe n. 
torgárselee en caso de aue hayan adauirido o formen ~arte co
mo socios, de compal\tas mexicanas, quf! ha~'an adquirido en el 
pasado, o esdn en 'Posibilidad de adquirir tierras, aguas, r.ie 
ta.lee, o c11alquiera. de sus accesione.s, n en general derec:·,os -
regulados por las leyes reglamentarias del artfo1110 27 • 

. 11.- La Ley de Mineria (16) que reglamenta los párrafos 
4o. 60. y '70. f'rac. 1 de art!c1110 27 Constitucional, señala 
lae condiolones para obtener concesiones para la explotoci6n -
de las materias que enumera, prohibiendo que las sociedades 
extranjeras, gobiemos y soberanos extranjeros, obten[;an eene 
concesiones. De lo anterior ee deduce que loe extranjeros, -
como individuos, si pueden obtener concesiones, ei reunen los 

(15) Lay Orgifoica de las Frac. I y IV dal A.rt. 2? Const. 
(16) Ley de 1-!ineriB de 1930 
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reqúisito1 que la Ley señala • 

. III.- La Ley de A.guas de Propiedad Nacional (17) y su r! 
glamento, señala que el aprovechamiento de estos bi'enes se -
concederan Únicamente a los particulares o sociedades· civiles 
o o:omerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas. En 
caso de ser extranjero el solicitante,deberiS denostrar que ha 
cumplido con los requisitos que exige la ley orgánica de la -
fracci6n 1 del articulo 27 constitucional. Interpretando a -
contrario seneu, diC.ha disposiéiÓn, ee evidente que el apro
Tecbamiento y conceeion1u1, no podrán ser otorgados a las so-
ciedadee extranjeras. 

IV.- La Hueva Ley de Petróleo (18) señala lRs personas 
que pueden obtener contratos o concesiones para la explota--
ci6n de este producto y sus derivados, excluyendo a loe ex--
tranjeros, por lo·que loe derechos de los miemos para la ob--
tenci6n de oonceeionee, son totalmente nulos. . 

V •• La Ley General de V!ae de e omunicacl6n (19) enumera 
en su articulo 12 todas lile prohibiciones que cada uno de los 
ca~!tulos y reglamentos de esta-ley contiene, nara evitar que 
los extranjeros o sociedades extranjeras, puedan ser titula-
res de· cual~uier concesión de v{ne generales de comunicación. 

VI.- La Ley Foreatal (20) excluye tambl&n a loe e:xtran-
jero1 del derecho de obtener concesiones para la explotaoi6n 
1> aprovechamiento de los montee naclonales, piles solo se o--
torgal'lln a pel'lonaa privadas, r!eicas o jurídicas, si son me
xicanos. 

Para Pillet, •1.a soluci6n del confllcto dé leyes ea el 
objeto principal del Derecho internacional privado. Se desig
nan eón este nombre las hip6tesis en las cuales una misma re
laci6n de derecho, sometida por diversos lados a varias a va
rias legislaciones, suscita una duda sobre que ley debe ser
le aplicada. Las circunstancias en que esa· relaci6n ha nacido 
o ha adquirido su desenvolvimiento, provocan la concurrencia 
de leye1 diversas; oomo esas leyes pueden, por ·t{tul"os dife-• 
rentes, pretender ser observadas, parecen luéhar entre· et; 
tal ea el motivo por el que se dice que hay conflicto". (21) 

Para muchos autores el-problema de conflicto de leyes es 
el más importante, y a6n más, el problema exclusivo del Dere
cho internacional privado. 

:tUboyet manifiesta que •es de· 1amentar que la practica -
est& adn muy di1tante d~ la teoría. El principio de la inde--
(17) Ley de Aguas de Prgpie4ad llacional 1934 
(18) Ley del Petro1eo 1941 
(19)- Ley Gral. ·de Vine de Comunicaci6n 1940 
(20} Ley FQ,¡!Btal 1948 
(21) A. Pillet, ob. cit., p. 34 
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vendencia de loa Estados ha·engendrado eh cada pa!s reglas 
esencialmente nacionales dA. Derecho internacional privado tan 
to desde el punto de vista de la soluci6n de los conflictos : 
como en lo referente a las calii'icociones. A.demás las diver-
sas legislaciones internas son demasiado incompatibles entre 
si para poder establecer una comunidad Jur!dica• (2~) 

. .. 
El problema de los conflictos de leyes ee b8 suscitado -

atendiendo a que, como dice·Alcorta(23) •ta tuerza de la ley 
es relativa limitada, reglamenta los actos jurídicos en au te 
rritorio, pero no a los que han nacido fuera de ~l, ya que : 
existe otra que reclama su imperio y as{ como en loe indivi-
duoe en que Al derecho de uno 8.e · d"ti1me ante el de otro, en
tre los Esta·doa la ley de uno deja campo abierto a la aplica
ci6n de la dfll otro, una ve-t aue se trata de un derecho que -
lleva incorporados sus preceptos desde su nacimiento. "El --
problema de determinar cuando y c6mo debe ser aplicado uno u 
otro Derecho ea el que origina los conflictoe de leyes". 

Segdn manifiesta Jitta (24) "En todo acto Jur!dico nos -
encontramos con un sujeto acti'Yo, otro pasivo y·un nexo jtlr!
dico entre ambos. Puede ocurrir que los element.o• constituti
Yoe de una relaci6n jur!dica se manifiesten en un mismo país; 
pero también cabe su dispersi6n, produciéndose bajo la sobe~
ranía de un Eatado distinto de aquel en donde ee hallan situa 
doe loe demás elementos. En el primer caso, el ~roblema es de 
orden interior; en el segundo, de orden internacional, 01.iya - · 
solución corre a cargo de nuestra ciencia". · 

Seg~n lJIQnifieeta Arce, f 25) el Estado establece límites, 
se fijan tomando en oonsideraci6n dos factores,Pr1mero, que 
las leyes de otras soberan!ae son leyes extranjeras y Seg·.:ndo 
qµe no hay autoridad superior a la soberan{i:i de los Estados, 
aua -pued:4 dslr una soluci6n tmiform"I ,. todos los conflictos. 

Las leyes tienen l{~ites de aplicaci6n, por lo auA o son 
territoriales ó extraterritoriales. 

11Cuqndo decimos que una ley ea territorial, manifiesta -
Niboyet, queremos expresar que dicha ley rige todos los he-· .... 
choe realizados en un determinado territorio o ouA interesan 
81 mismo, cuando la ley es territorial, el Juez no puede ---
nunoa aplicar ninguna otra; e inversamente, el Juez, parR los 
hechos ocaecidoa en el extranjero, aplica en estos casos la -
lAY territorial extranjera•. •Por el contrario, contin~B di
ciendo, la ley es extraterritorial cuando.'.-; ¡;.~.;.el Juez pue
de aplicar l1na ley distinta de la.suya, a.hechos acaecidos en 
su territorio, o que ~reeenta algun interee para el mismo. La 
ley es extraterritorial, no solamente ~or la raz~ de que di-

(22) J. lliboyet, t>b. cit •• "Oo 97 
(~3) A. Alcorta. ob. cit., ~. 102 
(24) J. ~itte, ob. cit., ¡;. 185" 
(~5) A. G. Arce, nb. cit., p. 106 
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cha. ley no ea la del país· del juez que la aplica, sino· además 
por el motivo de aplicarse a hechos a loa cualea el Juez apli 
car!a su propia ley ai ~eta fuese territorial•. (26) . · -

En materia de conflicto de leyes se emplean· desda hace -
mucho tiempo loa t&minoa •personalidad" y "real1dad• de liJ.e
leyee, por lo que es conveniente precisar brev~metite·· au· aen-
tido. La. "personalidad" de las leyes, o e'etatuto peraonál, se 
refiere a lo ·relativo a la persona o· a aua derechos y por con 
siguiente debe acompañarla a todas partes, por lo que es ex-:' 
traterritorial en au aplioaci6n internacional. La •realidad". 
de las leyee o estatuto real,ee refiére a loa ordenamientoa o 
mandatos relatiToe a las cosas o a los bienes y por eeo babi
tlialmente 1aa leyes sobre' la propiedad mueble e inmueble aon 
de a~licaci6n territorial. 

lfo obstante, no debemos tdentiticar personalidad con ex
traterritorialidad, o realidad con territorialidad, ya. que da 
be· tenerse en cuenta que no es preciso que ·un· estatuto sea 
personal para producir e:rectoa en el" extran,Jero, o que sea -
real aplicarse a todos los que habitan en el territorio. A -
mayor abundamiento, hay estatutos que no· aan ni peraonales ni 
realee y ee incluyen entre eatoa;aih tener por obJeto nl la• 
persona• ni las cosas, tale• ccno ejemplo¡ lo•· referentes a -
la forna de loe actos, ·a la c<111petencia Judicial, sentencias 
extranjeras, etc. 

'En resumen no todos loe estatuto• son personales o rea-
les pero si todos los estatutos son territoriales o extrate~
rritoriale•• 

Sobre los estatutos se han elaborado, a través de loa ai 
gloa, una aerie de doctrinas y escuelas que trataremos en su -
ooortunidad. e omo expresamos anteriormente, ·cada Estado tiene 
sU-propio aiste11B nacional sobre conflicto de leyes. 

LA. O OSTillmRB. 

Acerca de la costumbre como fuente de Derecho internacio 
nal priTado, expresa Bustamante. que tiene dos manifestaciones 
la Nacional y la Internacional, y que en cuanto a la primera, 
afirma que lleTa la miena· funci6n que en el dertteho interno y 
ee sujeta a iguales c ·ondicionea. ( 27) 

Alcorta indica que en e1· Derecho comdn, loe ~aoe y cos-
tum.brea han sidn aceptados como fuente de derocho, no como r!, 
glae generales, sino en cum to la ley laa ha aceptado expree!_ 
mente; y si &sto ha acontecido donde ea :r&cil·auplir la aueen 
cia de cualquier diepoeici6n sobre algdn caso, con nds raz6n
deben aceptarse en el Derecho internacional que adolece de le 
gislaci6n uniforme para todos los Estados. Continúa diciendo
que en sus primeros momentos el Derecho ~o se manifiesta en -
la vida nacional por la ley positiva, sino que son loa usos y 
las costumbres los que la generan con ·caracteres más o menoe 
pronunciados, a~n cuando despu&1 ae prescinda de ello•• 

(26) j~ Niboyet, ob, cit., n. ·200 · 
(27) I. Sán.chez de :e., D, Internacional PriT., p. :S3 

~ 50 -



;-•·: 

El derecho manifestado en las costumbres en el orden 
interno, sigue expresado Aleorta, ya cumpli6 su misi6n,y aún 
en·1os Estados en qUA se ha mantenido y mantiene hasta nues-
tros d!as, va desapareciendo con la codificaci6n, una ve~ --
multiplicadas l~s relaciones y su complicaoi6n por la natura
leza de los intereses que abarcan, exigen reglas me rninuc io
sas Y exactas. Pero en el Derecho internacional no sucede· --
igual y su importancia persiste; para que sufriera la misma -
suerte, seria necesario que se realizara la codificaci6n; m.1e 
para 'eto, todaT!a no se han sentado las bases principales y 
mientras esto no se erec·t6e·, tendremos que recurrir a la c os
tumbre, no obstante la incertidumbre y dificultades que ello 
presenta. 

Por·eu parte, Algara dice que •si las Leyes de cada país 
en cuanto significan obligaci6n especial de bte, se han toma 
dodo como fuente inmediata de Derecho internacional privado,
del mismo.modo debe t011Brse la costumbre" y "La costumbre que 
rija en oada pa!a, es como·la Ley del mismo" (28) Lo anterior 
no qiliere decir que la costumbre haga ley ni que· la derogue, 
ni que se rijan por·1a costumbre los paises donde impera el· 
Derecho CiT1l moderno. Aunque la ley constituye la reglamen-
teoi&n básica de los derechQs y obligaciones de los oiudada;..
nos, existen, 1in embargo, costumbres que el Derecho interna
cional acepta. 

No todoe loa Estados oponen la ley con la costumbre. -
Algunoe admiten el imperio conjunto de la costumbre y la ley, 
cOlllo la Gran Bretai'la y loa Estados Unidos de Amhica, que se 
rigen por el antiguo derecho consuetudinario y cuyas reglas a 
peear de· haber 1ido incorporada• a textoe legales, se conser
Yan en· BU gran •Yórlá pór· la tradioi 6n, la· .1 urisprudenc ia · de 
loe tribunalH y la ~octrina de los autores. ·Estos ordenamie!! 
toa consuetudinario• se refieren con frecuencia a materias de . 
Derecho internacional priYado. 

· Pillet nanifieeta que algunas fuentes parecen estar pre ... 
destinadas a eert.ir de medio entre la pura doctrina y el Dere 
cho poei ti Yo. La ·costumbre y los tratados bienen a llenar ea: 
ta tunci6n. Se puede aeña1ar que la costumbre ha dado origen 
a la adopci6n de reglas deDerecho internacional privado, que 
hoy en d{a aOti una apl1caoi6n general en la comunidad de na-
clones, áomo oculT6 coa la regla locue regit aotum, y con el 
principio de la autonomia de la voluntad en 111Bteria de con--
tratoe. En eetoe puntos, l.a aoo16n incesante de la costumbre 
ha real'izado la unidad en otros la ba preparado, eliminando 
proe;resivanente lae diferenc~s entre las legislaciones. (29) 

Fuera de 101 paieea de Derecho consuetudinario, loe sis
tema• de Derecho esorit~_han reglamentado detalladamente las 

(28) -~~ Algara, ~coionés de Dg · Int. PriT., 'P. 33 
(29) A. Pillet, o • c1t., p. 1 4 
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situaciones jurídicas surgidas en materia de nacionalidad y -
condici6n de extranjeros, 'habiendose codificado en diversos • 
cuerpee de leyes, no as! lo relativo a conflictos de leyes, ·
por lo que podemos decir con Niboyet que: "Por no estar codi;. 
ficada la materia referente a los e onflictoe de leyes, la cae 
túmbre ha conservado aqu! una importancia que las grandes co= 
dificacionee modernas le han hecho perder en otras esferas. -
Los tribunales de muchos países aplican diariamente reglas -
puramente consuetudinarias que tienen fuerza de ley ••• Una de 
las principalea particularidades de la rrateria referente a -~ 
los conflictos de leyes, está en la intervenoi6n de la costum 
bre. :ta costumbre, enefecto, no ocupa un lugar secundario, -= 
sino c1Ue aparece en primer lugar" ( 30) 

En Derecho Mexicano, la costumbre no tiene el carácter -
de fuente inmediata de Derecho, ·como pasa con la ley y los -
principios generales del Derecho y solo es obligatoria cuando 
l~ ley le otorga ese carácter. Por lo anterior podemos seña-
lar a la costumbre como'fuente mediata o supletoria en el -
orden jur!dico nacional. 

El C6digo Civil establece algunos preceptos que señalan 
a la costumbre y los usos, el carácter de fnentee supletorias 
del derecho Mexicano haciendo inicialmente la acla.raci6n de -
que "contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso 
costumbre o pnctica en ccintrario11 • (art. 10) 

En materia de contratos, el art. 1796, remite al uso al 
decir que: u1oa contratos se perfeccionan por el mero cansen 
timiento; exoepto aquellos que deben revestir una forma esta 
blecida no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, -
sino tambi~n a las consecuencias qlle, según su naturaleza, 
son conformes a la buena fé, al uao o la Ley". 

En el mismo sentido se encuentran las disposiciones con
tenidas. en los arte. 2607, relativo a honorarios en materia -
de servicios profesionales y el 2754 relativo al contrato de · 
aparceria. 

También la Ley General Títulos y Operaciones de Crédito 
establece como fuente supletoria del Derecho Mercantil, a la 
costumbre en eu artfotllo 2o. fraccion III: Loe actos y laa· -
operaciones mercantiles se rigen, en caso de no haber ley me! 
cantil aplicable, por los usos bancarios y mercantiles. Esta 
supletoriedad es general, sin especificar la aplicabilidad de 
la costumbre como lo hace el c5digo civil, que la admite úni
camente para casoe concretos. 

El Código de Comercio considera al uso mercantil como -
fuente supletoria de derecho, para regir las obligaciones que 

(30) J. Niboyet, ob. cit., p. 45 
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se c·:mtraen en los contratos de comisión (art. 304) y de fle
tamento (art. 731), si bien aludiendo al uso regional, es de
cir, al que impera en el lugar donde tienen efecto los menci o 
nadas contratos. -

En materia laboral, le. Ley Federal de Trabajo remite pa
ra la solución de los conflictos de su competencia·a la cos-
tumbre, como fuente supletoria de la ley (art. 16). La costum 
bre~ como fuente de derecho en esta materia, encuentra BU cam 
po de acci6n en las comunidades ¡ocales o profesionales de _: 
nuestros d!as, llegando incluso a alcanzar una gran importan
cia en las relaciones de trabajo. Al efecto Castorena mani~.
fiesta quea ºLB vida interna de los eindicatoe, las relacio-
nes diarias de la empresa, las propias de una región, ae ri-
gen en algunos aspectos por la costumbre. Hay en estos campos 
una vida consuetudinaria de o ontenido y fuerzas insospechados 
(31) 

Armando Porras L6pez manifiesta que la costumbre tiene -
enorme importancia como fuonte de Derecho Procesal del Traba
jo, pues siendo ~sta una rama novísima de la ciencia jurídica 
se encuentra en pleno crecimiento con características muy pro 
pias, de aqu! que la citada rama del derecho, necesita de la
vitalidad de la costumbre como fuente de Derecho; siendo ésta 
una. fuente formal, tanto sustantiva, como adjetiV3 del Dere-
oho del Trabajo. (32) 

IA JURISPRUDElID IA 

As! como en el Derecho en general se ha discutido sobre 
la jurisprudencia como fuente de derecho el problema ~~ tr~nP. 
cendido al ámbito del Derecho intern2cional privado. -

Para algunos autores la jurisprudencia no constituye una 
fuente de Derecho. En efecto, Pillet se preg11nta si la juris
prudoncia es fuente de Derecho intern'lcional privado y o ante& 
ta diciendo que En los pa!aea en los anales loe precedentes -
tienen ttn carácter obligatorio, la juriápi·udencia ea un:1 rn::·a 
de la Ley, posee la misma antoridad. Otra cosa sucede C'.lllndo 
los jueces se consideran como simples intérpretes cuyas deci
aiones no tienen autoridad sino en el aa1into sometido a su 
apreci3ci6n. Sin embargo ea importante el papel de la juris-
·prudencin en el deeonvolvi~iento del Derecho.internacional -
privado dada la eacaeez de textos legislativos qne orilla al 
juez a crear por completo la doctrina que debe a'Plicar. Pnede 
en ese caso, y debe tomar en conoider:1ci6n directa la natura
leza de las institucienee jurídicas y las necesidades del 
comercio internac'ionai, y aplicar entoncee la doctrina que le 

(31) J. Castorana, !1anual de D. ·Obrero. p. ll 
(32) A. Porras D. Procesal del TrabaJo. n. 46 
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parezca más conforme a las necesidades comunes de las nacio-
nes, "En Derecho, la jurisprudencia no os una fuente del Dere 
cho· internacional privado; de hecho, constituye el agente más' 
poderoso de penetraci6n de la d.octrina internacional en la -
~ráctica de las diversas naciones. 

En forma parecida se expresa Oru~ qne le concede im1ior-
tancia a la jurisprudencia, ante la falta de desarrollo icp,is 
lativo y vaguedad de las normas de Derecho internacional 'P~i': 
vado, pero manifieeta que en principio, no cabe asignarle el 
carácter de fuente. Señala además, dos tr3zos que caractori-
zan la evoluci6n de la jurisprudencia; al renacimiento del te 
rri torialiomo y el progreso de la autonomía de la vol1Jntad. -

Otros autorés dan ala j\lrisprudcmcia el carácter de fuen 
te, pero no por a{ misma, "sino en ct1anto actúa sirviéndose ':' 
de otras para aclararlas, precisarlas o completarlas. Ha de -
inspirarse en la ley positiva. en la costumbre o en los prin
cipios generaleA del derecho". ( 33) 

J'itta manifiesta q\le: "La a\ltoridad de la jm·isprudencia 
puede ser 118yor o menor en los Estados. En Inglaterra y los 
Estados Unidos de América del Norte, la jurisprudencia cons-
tante. de los tribunales es una de las formas modiante las --
cuales se lt8nifiesta la conciencia jurídica nacional, para el 
desarrollo del derecho, y puede crear reglas de derecho poai
tivo. Por el contrario en los paises del continente euroneo, 

·la jurisprudencia más constante no obliga on derecho, cnal--
quiera que sea su valor práctico". 

Eéte autor continúa diciendo q\:e "el carácter individual 
de la jurisprudencia solo puede ser desconocido cuando la ley 
se calla acerca del derecho aplica.ble a una relaci6n jurídica 
internacional. En tal caso el juez nacional no puede dejar de 
juzgar en los limites de su competencia ••• puede tomar los e
lementos ·de su deciei6n en los principios teóricos del Dere-
cho internacional privado, pero como estos principios en su 
obstracc16n, tienen carácter universal, podría creerse que la 
jurisprudencia iba a tener alcance universal una vez que des
cansa en datos q\1e son comunes a todos los Estados •••• Sin -
embargo, a Jitta esa posici6n le parece· errónea y agrega que 
para decidir ei la ley se calla, el juez debe consultar la 
tradici6n e historia del derecho o los elementos individuales 
de la ley nacional, de donde.debe toma~ los datos que le siT
van para determinar el sentido y el alcance de la ley •••• --
nunca el jue~ podr& atribuir a las "instituciones y a las rel~ 
cionea jurídicas, distinta naturaleza de la que el legislador 
de su pa!s les haya reconoeido''• y concluye manifestanto: "La 
jurisprudencia de cada Estado lleva en igual medida que su -
derecho· privado positivo, el sell? individual, Y del mismo 

(33) I. Sánchez de B., ob. cit., P• 4? 
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modo que no existen leves positivas universales en la humani
dad, no e:iciste jurisprudencia universal tampoco". ( 34) 

Por ~ltimo, Niboyet concede a la jurisprudencia una gran 
importancia, ya que en un derecho no eacrito, las causas de .;; 
incertidumbre y la necesidad de acudir a los tr.ibunales, son 
muy freouentee. En todas las cuestiones como estado y capaci
dad de los extranjeros, sucesiones, obligaciones, ·matrimonio, 
etc.••,· 1os tribunales han tenido que escribir el derecho, -
constituyendo esta jurisprudencia en muchos países, un verda
dero monumento de la actuaci6n da loe tribunales. 

En México, la f'racoi6n XIII del art. 107 constitucional 
ha declarado obligatoria a la jurisprudencia dictada nor la 
Suprema Corte de Justicia· de la Naci6n, por lo que las tesis 
.relativas pueden equipararse a verdaderas normas le~ales, co
mo dice Burgoa; "por re11nir respecto de las e :mdiciones jurí
dicas en ellas implicadas referente a determinadaA cuestiones 
de Derecho,_ loa _atributos eaencialEHJ de la ley''• (35) 

El precepto constitucional no configura a la jurispruden 
cia como fuente de Derecho, sino que lo hace la "Exposici~n : 
de Motivos" de la iniciativa de reforma de 23 de octubre de -
1950, que en lo conducente dices "La fraccci6n XIII del arti
culo 107 de esta iniciativa considera. que la Ley determinorá 
los términos y loe casos en que sea obligatoria la jurispru-
denoia de los Tribllnales del poder Judicial de la Federnción, 
as! como loa requisitos para au modificación. Estima máo ner-

. tinente la inclusi6n de esta norma en la constitt1ci~n, por -
ser fuente del derecho la jurisprudencia, lo cual explico el 
carácter de obligatoriedad que le corresponde i~ual::iente que 
a los mandatos legales, debiendo ser por ello actada tanto -
por la Supret!B Corte de Justicia, como por las Saloe de ~ata 
y los otros tribunales de aquel poder". 

:E"'ñ sistemas jur!dicos de Derecho escrito como el de 
nuestro país, la jurisprudencia reviste una menor importancia 
que en los pa!aes de sistema consuetudinario. Sin enbargo, su 
trascendencia es gnnde, puesto que el objeto de la jurispru
dencia consiste en dar el sentido verdadero a las leyes, con 
el at1:ic1lio de lne distintas disciplinas cient!fioae, despojan 
do a la norma de su carácter r{gido, para hacerla una rP-gla : 
flexible que pueda adaptarse a las diversas situaciones s11.sci 
tadas por su aplicaci6n. -

La Ley de Amparo, en sus artículos 193 y 193 bis, señala 
la obligatoriedad de la jurisprudencia. El primero de los pre 
ceptos mencionados dispone ques "La jurisprudencia que esta-': 
blezca la Suprema e orte, i'uno ionanda ~- en pleno, sobre inter-
-pretaci6n de la Constitución y Leyes Federales o tratados ce-

(34) J. Jitta, Met. de D. Int. Priv., -P. 195 
(35) l. Burgoa, Juicio de Amparo. p. 134 
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lebradoe con las potencias extranjeras, es obligatoria para • 
ella, como para las Salas que la componen, los Tribunales co
legiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito, Jue-
ces de Distrito, Tribunales de los Estados, Distrito y Terri
torios Federale.s y Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. Las -
ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia, funcionando en 
pleno, constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en 
ellas se encuentre en cinco ejecutorias no interru~pidaa ~or 
otra en contrario, y que hayan a.ido aprobadas por lo menos -
por catorce Ministrosº. 

El segundo precepto seCía.la la ~isma obligatoriedad do la 
jurisprudencia dictada por las Salas de la Suprema e orte de 
Justicia y con el requisito de que hayan sido aprobadas las -
ejecutorias, por lo menos por cuatro Ninistros. 

La Ley de Amparo le otorga a la jurisprudencia el carác
ter de obligatoria, tan solo para los casos en que se refiera 
a la Constitución y además leyes federales, por lo que, cuan
do la Suprema Corte de Justicia establezca jurisprudencia en 
la que es interpreten ordenamientos diversos de los señalados 
es.decir sobre interpretaci6n de leyes locales o de derecho 
común, no seti obligatoria sino en lo que ee refiera a consi
deraciones de inconstitucionalidad do la ley impugnada. 

Cabe preguntarnos si es obligatoria la jurisprudencia -
establecida en la interpretaci6n de preceptos del e 6digo Ci-
vil y de Procedimientos Civiles para el.Distrito y Territo--
rios Federales, cuando en el .caso intervienen extrallj eros. -
C oneideramó1 que la respuesta ea afirmativa, ya que la Ley de 
Naci·onalidad y Naturalizaci6n, en su art. 50,decla.ra que loe 
C 6digo1 mencionados son aplioablea en toda la 'Federaci6n, --
cuando en la relaci&i interTienen extranjeros. 

· · La juriaprüdenoia obligatoria de la Suprema O orte de JU,2 
ticia puede variar1e, pues corresponde a la naturaleza misma 
de la· actividad jurisdiccional, el atributo de su constante -
evo1uci6n para adaptar normas que se caracterizan por su rigl 
dez, a la dinámica esencial del Derecho. 

El art!culo 194 de la Ley de Amparo señala la poeibili-
dad de la suapensi6n o mod1tioaoi6n de la jurisprudencia. Lo 
primero acontece cuando se pronuncia alguna ejecutoria en cog 
trario, aprobada por catorce ministros si se trata de asuntos 
en pleno, o por cuatro oua·ndo es de Sala. Para modificar la -
jurisprudencia, se requiere que se expresen las ·razones que -
se tuvieron para Tariarla, refiriéndose· a las que se ti.tvie-
ron presentes para establecer la jurisprudencia·y ade~e, se 
obsenen loe· requisitos señalados para sentarla, · ell decir, '!!.i.. 
que baya cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en pon-
trario, que sustenten la modif icaci6n planteada. 
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Algunos casos de jurisprudencia establecida por la su--
prema Corte de Justicia en relaci6n a problemas de Derecho In 
ternacional privado se ref'iereu a nacionalidad de eociedadee
extranjeras, condici6n de extranjeros y conflictos de leyes. . . 

En el primer caso, aún cuando la jurisprudencia de la --
0 orte se refiere principalmente a la personalidad de las so-
ciedadea extranjeras, tanbién se palntea el problema de la -
nacioanlidad. de las mismas. Esta jurisprudencia ba estableci
do que son dos requisitos de laseociedades extranjeras, para 
qUA puedan promoTer amparos ~ue o~rueben su existencia en -
la República llexicana y que quien lae represente tenga poder 
bastante -para hacerlos -para lo primero tendrán oue protocoli
~ar no solamente sus estatutoa, contratos y dAm&e documentoa 
referentes a su conatituci6n, sino el certificado de eetar -
conetitu{das y a11torizadae conforme a las leyes del país r--s
peotivo, certificaoi6n que erp~dirá el Ministro ~ue all! ten
ga acreditado nuestro gobierno o en su defecto, el cónsul re~. 
~activo; para lo segundo, el apoderado debe comprobar que -~
q~ienes extendieron el pod~r, obraron con expresa autoriza--
oi 6n del Oonaejo de Direotoree. 

En el segundo caso, en relación con la condici6n de ex-
tranjeroa, la Suprema corte de Justicia eostiene que loa ar-
t{oUloa 16 y 33 Oonatitucionalett dan derAcho a loe A:ittranje-
ros a disfru'tar de las garant!aa que otorga la O onetituoión, 
entre otras, las que señala el articulo 4o., por lo que ln -
restricción que establecen los art!culos 15 y 18 y demáo re-
lativos de la Ley de Proi'eaionee de 30 de diciembre de lS- :.:., 
Reglamentaria de los artic11los 4o. y 5o. Conatituc5..onal oct2n 
en abierta pugna con las disp'Jsicionea constitucionaleo cl.ic-
tadae que garantizan a todos los habitantes del Prrís la libor 
tad del ejercicio profesional. --

En el tercer c~eo, o sea en T11Bteria de conflictos Qe le
yee, la Corte ba establecido diversas tesis jurieprudencialei:: 
En primer término, en materia de conflictos entre un Eotadn -
y loe vecinos de otro, por razón de intereses patrimoniales -
del Estado, ba resuelto que deben ser conocidos por juecee fe 
derales. En segundo t~rmino1 ba manifestado en materia de di: 
vnroio, que si bien la acci!'ln de divorcio ea de estado civil, 
para el simple efecto de resolver la competencia ea asimila-
ble a la acci6n -pencnal, y conaec1.e ntemente· para decidir la 
cpntrnversia que se auecite para conocer de dié>l'.a acci6n, --
entre juece" de diatintae entidades, bastacl determinar c·.:al 
es el domicilio del demandado, cuando no exista en fon:ia e-
vidente la sumisión expresa ni tácita del~ismo a la juris--
dicci6n del juez ajeno al de su domiciliar. 

La jurisprudencia puede ser depurada:)i~r.. la Suprema Cor
tA de Justicia en pleno cuando sus Salas '5t.í1t~~ten tesis con
tradictorias en loa Juicios de Amparo de a~ b~etencia. En 
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tal caso, la contradicci6n ~ueden señalarla a nuestra Supre-
ma Corte cualquiera de esas Salas o el Procurador·General de 
la República, y aquella, funcionando en pleno, decidirá cual 
tesis debe obeenarse. La resoluci&n que dicte el Pleno, ---
constituir~ te~is jurisprudenc ial obligatoria que puede modi
ficarse por el mismo Pleno, según señala el articulo 195 bis 
de la Ley de Amparo. 

Otras Fuentes del Derecho Internacional Privado, secun--
darias la constituyens · 

A. - INSTITUTOS e mrr IF IC 00. 

Esta es otra fuente del Derecho Internacional Privado -
pf'lro eu carácter es meramente c ientifico y la consti tnyen la 
actividad de los congresos e institutoe que, en mayor número 
se dedican cada dfa al estudio de esta· rama del Derecho. Rea
lizando una gran ayuda con sus aportaciones& 

De los Institutos internacionales podemos menoionars 

al ElºInetitut de Droit Internacional" que inicialmente 
tuvo su asiento en Gante y Que cambia de sede eeg{in la reai-
deno1a· de su secretario. Este instituto creado en 1873 a ini
ciativa de Rolin Jaequemyns es la más antigua y lJreetigia.da 
organizaci6n que se dedica al Derecho internacional privado -
distribuyendo nuolicaciones en las que da cuenta de las reu-
·nionee que celebra. 

bl La"International Law Asaociation" funde.da en Lonclres 
en 18'73- ha mostrado particular interés por el "c·omercium" in-
ternacional. En su integraci6n acuden algunas personas oue no 
son juristas y publica una revista q11e contiene loe debates y 
conclusiones de sus re\lniones. 

o) El "Comite Juridique Internacional del' A'Viation" -
fundado en Paríc en 1909 tuvo gran influencia en el desarro-
llo e internacionalización del derecho privado aéreo fut§ --
subetituÍdo por otros organismos que han oontinuadb con la --
tradición constructiva del fundador. · 

d) La 6socieclad de las Naciones', por medio del comite -
de expertos oreado en 1024, tambi'n oontribuy6 al estudio y -
cod1ficaoi6n del Derecho internacional privado proporcionando 
entre otras abundante informaci6n aobre nacionalidad y domi-
cilio. 

e) El "Institut Internacional pour L Unificatión de ---
Droit Prive" f\lé creado por resoluci6n de la asamblea de las 
Sociedades de las Naciones en 1924, y como eu nombre lo indi
ca, ·se dfldica especialmente a la unificacifin del derecho pri
vado. 
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f) La "Comisión del Derecho Internacional" de la Organi
zaci6n de las Naciones Unidas también ha contribuido al estu
dio del Derecho internacional privado, habiendo examinado en
tre otros temas los relativos a la apatridia y la doble nacio 
nalidad, la nacionalidad de la mujer casada, la nacionalidad
de los buques y las inmunidades diplomáticas. . . 

B.- IA CODIFICACION. 

Es necesario estudiar la evolución de las reglas ~ositi
vae en esta l!l\teria. Teniendo en consideraci6n la dualidad de 

.fuentes, nacionales e internacionales, habrá necesidad de alu 
dir en forma separada a los dos tipos. As! mismo, es evidente 
que la doctrina, de la cual hemos hablado, juega un papel de
cisivo al servir como gufa del derecho positivo, que se en--
cuentra influido por uno a ótro sistema doctrinal. 

Dice De la Muela, que ''todos los sistemas suelen ser en
globados bajo el amplio término de codificoci6n. Lo mismo el 
legislador interno que las conferencias internacionales, al -
t>roducir sus res~ectivas normas de conflictos cumplen la do-
ble función del organo codificador; reunir materiales disper
sos y mejorar y y completar el sistema jurídico que form.'lban · 
estos nateriales". (36) 

Se ha pensado en la· 8laboraci6n de un e 5digo único de -
Derecho internacional privado que reduciría, al mínimo los -
conflictos de leyes. Esta idea tropieza con un obstáculo ---
eeenci~l, que es la diversidad de las neceaidades jndcUcas -
y aconomicas de' cada pa!s, lo que se traduce en Derechos uosi 
tivos distintos. · -

Al no poder elaborar ese c6digo Único de D.erecho inter-
nacional privado, se pens6 en una re~ulaci~n uniforme que, -
respetando al derecho nacional de loe pa!ees, buscara la una
nimidad de criterio jur!dico en ciertas materias y su concre
ci6n en un código parcial, por as! decirlo, qua constituyera 
un apéndice de legislaci6n internacional. 

Este sistema tiene también varios inconvenientes siendo 
el principal, el hecho de que no 'har!a desaparecer los con--
flictoa de leyea, púas subsistirían los antagonismos de cos-
tumbres e intereses. 

· Ante dichos in~onven:B ntes, que hacen prácticamente nula 
la ·posil11.idad de un criter;o codificador uniforme, oe ha pro
puesto un sistema de armenia. Este tiende a establecer acuer
dos o conTenios entre los distintos pueblos donde haya coin
cidencia legislativa, para lograr una relativa unanimidad en 

(36) A~ M. de la Muela, ob. cit., p 0 369 
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sus res¡;ectivas normas jur!dioas. Esta armonia se puede' ·ob--
tener mediante la celebraoi6n de convenios internacionales -
por ~arte de los diversos Estados y su mayor desventaja es su 
lentitud, dado que precisa la ratificaci6n de los mismos. 

En vista de la d\lalidad en las fuentes del derecho inter 
nacional privado, dividiremos el estudio de 13 codificaci6n : 
en Codificaciones. nacionales y C odificacionee internacionales 

La oodifioaci6n de las leyes, iniciada a mediados del si 
glo XVIII y principios del XIX, trajo como consecuencia que: 
las normas de Derecho Internacional privado fueran incluidas 
dentro de los c6digos de loe distintos pa!ses haciéndose visi 
ble la diferencia de las reglas de conflictos entre unos y .: 
otros. 

Las codificaciones nacionales ae han elaborado aie;uiendo 
la inspiraci6n de tres corrientes distintas¡ 

I.- C odificaoiones inspiradas en las doctrinas estatuta
rias. 

Estos cuerpos legales, que inician la moderna codifica-
ci6n, ·sirven de transición entre el viejo sistema estatutario 
y el de los cbdigos modernos, por lo quo es natural encontrar 
en sus preceptos las doctrinas .esta tutariaa tal e orno ac anteca 
por ejemplo con el CÓuigo Bávaro de 1756, que contiene, entre 
·otros los principios de la "Lex Fori" "lex loci actus 11 y "lex 
rei situe''• A. este código siguen el :Prusiano de 1794 y el có
digo lfapoleón. 

11.- Codificaciones inspirada.e en las doctrinas de SaVi& 
ny y Mancini. 

La influencia de savigny se patentiza en el C 6digo de -
Zurich de 1853 que está en vigor en todo ese cantón Suizo pe. 
ro puede en ciertos casos determinar la aplicaci6n de leyes -
extranjeras o de otros cantones. Las reglas relativas al es-
tado y capacidad,. relaciones familiares y sucesiones adoptan 
como conexi6n el vínculo del individuo con el municipio. Los 
derechos reales se rigen por la ley de situaci5n, sin distin
guir entre muebles e inmuebles y la regla "locus recit nctttm" 
se aplica a la forma de los ner;ocioe jllr!dicos con excepci6n 
del fraude a la ley y del interés público. Otros C Ódigoe que 
tienen la influencia de Savigny, son la ley griega de 1856; -
el e Migo de Sa..1 onia de· 1863 y el e Migo para las provine ias 
rusas del D&ltioo,de 1864• entre otros. 

Las doctrinas de la personalidad del derecho, aistemati
zada por M,·rncini, influye en el c6digo Civil italiano de 1865 
que a su Yez logra gran influencia en otras codificaciones, -
tales como el C6digo Civil español y en la Ley de introduo .. -
oi6n al C6digo Civil Alemiln, llegando a imperar la doctrina -
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de }!ancini, en casi la totalidad de los países del continente 
europeo, a fines del siglo pasa.do, 

!II.- Codificaciones inspiradas en las doctrinas conten
poránea.e. 

· Este ner{odo se inicia propiamente con lae dos leyeR no~ 
lacas de 1926, nara regular sus conflictos de leyes interna-
c ionales e interJ:>rovinciales. En estas leyes encontramos la -
influencia de Von Bar y Zitelmann. Se aplica el estatuto na-
cional a la capacidad de la persona física, y a la persona --

. j11r{dica, la ley de su do•:!licilio; para los derechos reales, -
es aplicable la ley territorial; en las obligaciones se puede 
elegir entre la ley nacional, la del domicilio de las nartes, 
la del lugar del acto, la de la ejecuci5n ó la de la situa~~~ 
c16n de las cosas. 

En materia familiar se da preferencia a la ley del mari
do, a la de la madre de hijo natural y del incapaz. En ciate-.;. 
ria de derecho hereditario predomina la ley nacionnl del de-
oujus. 

Posteriormente se promulg6 el C Ódigo Italiano de 19:38 -
que contiene algunas de lae orientaciones del Código anterior 
pero que substituye la ley de la nacionalidnd de origen del -
individuo, l;)or la del Estado a qtle pertenece en todo lo con-
cerniente al estado y capacidad de las personas. En las relG
ciones :f'amiliares nradomina la ley naci.Jnal del mariclo al r:1o
mento de la celebración del matrimonio, al igual q\te en lnc -
relnciones patrimoniales entre c ónyugea. La inovación de ~~a 
relieve en este C Ódigo ea la sustitución del criterio de i--
gualdad entre italianos y e:ictranjeroa por el de reciprocü:erl. 

·Grecia revisó éus reglas de conflictos en ·1940, eJ.abo:.-E?n 
do un sistema con!liotual de los T!l.9.S acuciooos qne e7.iste. La 
regulaci5n de las cuestiones relativas al estatuto "Personal -
son ampliar.tente tratadas en estas reglas, incluyéndose los -
caeos de apatridia., en loa que la ley del domicilio suplo a -
la de la. nacionalidad, y a falta de aquel. es a1Jlicable la -
ley de la residencie., Para el caso de varias nacionalid.acles, 
se. preferirá la ley griega. 

En Am~rica las codificaciones más recientes son las de -
Perd de 1936 y la de Urw~uay "de 1941. La primera da nropondo
rancia al domicilio para las cnestionea del est~1do y 1::1 c::rna
cidad de lns personas. La seBunda ha amoldado sns reglns de -
conflicto a· 1ae del Tratado de Hontevideo de 1940. Este trata 
do de Montevideo, ad cor.to el C5digo Bustamente, son los que
máe han"influ!do en la oodificaci6n de los paínes Latino Ame
ricanos. ( 37) 

(37) Ib!dem., Ps. 376 y Siga. 
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· Habiendo anali~ado las codif'icacionea en al ambito N'acie 
nal, que nas bien corre1ponderian al Derecho Internacional Pri 
Tado.paaaremoe ahora bacer un e1tudio de las codificaciones eñ 
el ambito Internacional, que en ai corresponderían al capítulo 
segundo de la P,resente tasia. 

· Aún comprendiendo que ettas tienen un origen muy antiguo, 
su adaptac16ñ a nornaa de Derecho propiamente son de intentos 
unicamente, comprendiendo que no han llegado todaTia a unifi-
carse y a f'ol'!!Br un cuerpo de n~rmas que rigan en !orina efec
tiva general y poaitiTa al Derecho Internacional, comprendien
do una nz 118& la idea del Lic. ·ceear Sepúlveda al' decir. Q.ue 
es imposible la creaci6n efecti'fa de normas en el ambito Intér 
nacional clado que no exiate un 6rgano que tenga la facultad _: 
creadora de normaa, como exiate en el ambito Nacional, que en 
la especie y en nue1tro pa!e aaria el congreso de la uni5n se 
guido de la facultad<P.i la constitución marca y confiere al : 
ejecutivo. 

Y asi encontramos los congresos de los cuales seguiremos 
un estudio aanero pero cronológico empezando por loe que con! 
tituyen 101 de laa f'inale1 del siglo X1X encontrando en primer 
término el congreso de Lima en el que se pretende hacer un es
tudio y discutir un proyecto de codifioaci6n.Babiendo concurri 
do Tarioe 'Pabes de A.mérica del Sur, congreso que concluy6 ---
con la elaboraci6n de un tratado cuya finalidad era estable--
car reglas uniformes de Derecho Internacional Privado, congre ~ 
so y tratado que nunca eetuTo en vigor ya que loe paises que
oonclrrieron .no ratif'ic~ron dicho tratado. 

Xl·ae¡uudo con¡reao al que· nos referiremos e1 el de Kon
teTicleo. Congre10 que f'u& iniciado por loe gobiernos de Urus-. 
guay y Argentina. Rete congreso ae efectu6 en la ciudad de -
Montevideo, con la asistencia también de pa!aee de América -
del Sur, y que produjo ocho tratados del ambito Internacional 
~ratadoe que entraron en vigor en 1892 y a loe que se han ad
herido algunos pa'!eea a parte de los signatarios pa!ses que -
corresponden al Continente Americano y Europeo. Con lo ante-
rior hemos tratado la primera fo.se d111l congreso de LillB y pa
saremos ha hacer la mansión de la seg11 nda fas~ de este congr!'! 
eo el cual se reunió en 1939, congreso ~uA fue convocado ~or 
lna mismos "PS!seA qne constituyen la primera fase del presen
te tratado, con la aistAncia de pa!seff do Am~rica del Sur, au 
fin fu~ hacer Tarioe proyectos que fueron de antemano prepsr!! 
dos pin' Uruguay, concluyendo con la apro'V'Rci6n del tratl:'.c'.n -
sobre asilo y refugio político, "Tratado que es Tl8terie. coti
diana en loe·problemae que actualmente ª"' pteef'lntan a nuestra 
vida moderna. Otro tr9.tado que rué aprovado en esta eegnnda ' 
fase fu6 sobre la propiedad intelectual y ejercicio de profe
siones liberales. Congreso ~ue conclnyó con la elaboraci6n d4' 
otia eerie de tratados sobre navegaci6n comercial internacio-
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· nal, Derecho Procesal Internacional, Derecho Penal, Derecho 
Comercial ~erreetre y Derecho Civil todos eatoe dltimoa en -
el ambito Internacional, tratados que no ban entrado en vigor 

El terc~r congreso es el Que di6 como origen las conte-
rencias de la Baya, de las aue vamos a mencionar las siete -
aue se han celebradn de las cuales las seis primeras e ca an-
tAriores ~ la ª"gunda fase del congreen de montevideo y la -
~tima es poat6rior a la misl!B siguiendo esto ya que al ini-
ciRr este eutudio aclaramos que aeguiriamoa nn orden crono16-
gicn. aue ~or razoaea prácticas no seguimos, aoontinuaci6n ha
remos un estudio eomero de las eiete conferenciaa de la HaYt'. 

PRil!ERA. CONli'EREHCIA.- Esta se Ct'llebr6 en 1893 con la a-
eistenci.A de gran rarte de delegados d"' Tl'rioe r iaea E11ro-
¿eos, los aue carec!an de facultades paJ:'!!l f'irnar tratados en 
representaci!in de sus r•epectiToe pP..{aee, teniendo aola1!19nte 
la facultad de ~min .. r snlucionee su carácter !116 mra!'lBnt" 
ACPdemico sobre ter:ias·de Dt'lrechn Tnternacion~l PriYado, entee 
ellos sobre'uatrimonio y otros actoe relacionadoa con el De-
recho Civil. 

6mi1NJl&. CONJ'.ERENCU.~- Celebra~ "n 1894, ~biendo tratado 
la continuactfa d"' loe problemas nue "" iniciaron ea la ante
rior, oorreepondiemn a·Hta "'l inicio c1e1· .. .,tud.io •obre l"' .. 
tutela y en el ambito mrcantil ls aui~lt1""• Bn a.ta conteren
ci~ hübo la aaietenoia ·cié dies pa!aee Europeoe, no teniendo -
tampoeo gran importancil'l. 

TERCERA. Con'EREHCIA. ... SA celebró en 1900, tr<>tando lt')S -
eatuCioe·de Dftrecho CiTil talas como M~trimonio clases del -
divorofo, auceaionea y otros a.ctos del Derecho Civil. 

CUA.RrA CCNi'Yl!:..:SNCIA..- Celebl."!'!d.~ nn 1904, l".' l'!obreaaliente 
en esta ou~rta conferencia !utC la adm1ci6n del J'apon en loa -
trabajoe de la· miena, se proyACtll un convenio sobre proceso -
ci~il y conflicto de leyes en nateria dllt teeta!llltDtOB y auce-
eionea, deberee de los cónyuges y damas ra11&1 del Dereohn Ci
vil. 

QUIB'fA. COl'Ii'ÉRElfCIA..~ Celebrada en 1925 cna s•i•tencia de 
s~n ndmro de paÍ8H Europeoé aei CCJlllO con la uiatencia del 
Je.pon. Sua eatudios no 1olamente ee limitarm a la 118t1ria e! 
Yil bllbiendo l'!b!'rc,.do el estudio sobre 1" quiebra, en r.ateria 
l>rocetAl el r!C'?flOCimiento dtt la ejecucilin de la• detlieinnet 
jud.ici~l••· · 

SEXTA. CONli'ERCNCIA..- Celebrada en 1928, con la mi- Hi!. 
tencia de loe pq{aee quP. concurrieron a la anterior 8U tinal! 
ded tu& el tratar eobre contli~toa de leyee en materia de su
ces innes y teatamentoe Y' otl'R& ra~e de Derecho Pr·oces,.l, tr@. 
tendo eapecialmente la P.Bi"'t"noia judicial g:rittuita aei cm.o 
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la.-eX-,,edici6n ~tuita de actas del estado civil, por 'P~rte de 
lee estRdoe. 

SEPrIMA. CONFERGNCIA.- CelebradA Fin 1951, cuyos tf!?MS prin 
Ci'J'alee 1'ueron. el reconocimiento de la personalidad jur!dica :' ""! las socied"ldl'ls enónimas, regular loe conflictos entre la -
ley nacional y la del domicilio tanto de las personas 1'isicae 
como moralee. · 

De la• siet~ conferencias que anteriormente hemos eetu-
diado podemos concluir qUft ÚnicnmentA constituyen un intento 
de codificaci6n del Derech~ Internacion~l tanto Público como 
Privado pero nue jamas constituyen eatae una codii'ioRci6n e-
r~ctiva del Derecho InternAcinnp,l. 

CUARrO.CONGRESOS CENTRClAJIERICANOS. 

Fueron dos los congresos centroameric~noa celebrAdos rae 
p .. ctivamente en Guatemala en 1897 y en San Salvador en 1900 :· 
congresos que no tu.vieron vigencia efActiva, pues carecieron 
de la rat11'icaci6n respectiva de los P"' !ses signatarios, s11e 
tfitrtBs nas importan tes fuéron e obre Derecho Civil, Derecho Mer 
cantil, Derecho Proceei>l. -

Q,uinto.- CONFERENCIAS PAlIA!•J!;RICA.NAS. 

Su trecendencia princi~al fu' el gran ·impu110 dado Rl i~ 
·tente de oodi1'1caci6n sobre Derecho Internacional, en total -
fueron nuAve lee e onf'erenciae pnnamericanP.s celebradl'!e res pee 
tivamente como a continuAci6n .Yamoe a menoionArl -

PRilml:Rl.- CelebradA t11n Wnahington ·en 1889 que examin5 -
las dos tasee de loe tratados de Montevideo, trat6 d .. pr 1)por
oionAr normas generales Al continente Americano con el fin de 
codificarlas. · · 

SEGUIIDA.- Celebr,,da en Mtb:ico en 1901 cuyA finAlidad ee 
establecer una com1si6n encargada dq redactar un c6digo de De 
reoho Internacional Privado, la. ciue no obtuvo un fin poeitivñ 

TERCERA.- C~lebrA<\a en Río de Janeiro en 1906, oue ere~ 
l~ junta interamericam de juriecone11ltos, cuya firuilidad --
'lra el de preparar un proyecto da c6digo de Derecho Intarna-
oional 'PriTado, la nue no rúe ratificada habiendoee tenido 
que posponer hasta el año de 1912, lv:lbiéndose celebrado nueva 
mente en Río de Janeiro, dividiendo eu estudio y reuniéndose 
nara el mismo en Monteviden y en Lima, el primero obteniendo 
como resultado la e.xpcdici6n de un proyecto similar al tratado 
da Dereohn Civil de MontevidAo del A'ilo de 1889, la segunda -
c~lebrada en Lima expidi6 un proyecto de tratAdo de Derecho -
CiTil Internacional sobre diferentée t~naa de este D~r~oho, -
&ticomo sobre Del'f'lohn Procesal Civil y conflicto de Leyes Pe-
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nales. 

CUARrA..- Celebrad.P- An :Buenos Aires en 1910, habiendo trl!. 
tado diferAntee temas sobre codificaci6n internaoiona~, sienio 
la menee importante, entre los puntos que se tr~taron pode~os 
encontrar la propiedad intelectual, documentes consulares etc. 

qUINTA.· Celebrada en la ciudad de Santiago de Chile en 
1923, su ~rincipal inter~s fué e~ de haber dado lugar a un de 
bate academico sobre la existencia del Derecho Internacional
Amer~cann, al cual no BA lleg6 ~ un acuerdo académico,. otro -
de loe teme qt\e se trata.ron fue sobre las riarcas de las f'a-
bricae, propuso el yroyecto de la creaci6n de una corte perna 
nante de justicia internacional fueron firmadas en este con: 
graso diverans convenciones de lndole administrativo, entre -
las cuales se encuentran la. publicidad· de documentos adlta ne-
roR, sobre el ferrocarril ~anamericano etc., es conveniente -
señalar aue M~xico no concurri6 o esta conferencia. 

SEXTA •• Celebrada. en la "ffnbnna ~n el año de 1928, su mé. 
rito primordial consiste en haber aprovecbado el material r,re 
parado en la ret1.nH>n de jurisconsultos de R!o de Janeiro con
r~laci6n a la id•9 de codificar el.Derecho Internacional. Las 
convenciones firmadas en esta coni'erAncia son sobre Der•chn -
Internacional Privado. ~viaci6n Comercial. Reviei6n de la co~ 
venci6n de "Oropiedad literaria. Condición de Extrnjerof'I. A.si 
lo ñ~ "'-~"ntee· oonrmlares. Funcionarios Diplomáticos. :::rautralI 
dad 1'1'.aritima. Derechos y deb"'r""' de loe estado" en caso dA la 
ChRP OiVilASe -

Se establecieron también princi"pioe de verdadera impor-
tRncia entre ellos encontramos la declarnci6n de qu~ el deE"'-
rrnllo e interyrotaci6n de l"'·ª reglAa internMiona1ea debAn -
de inspira.rea siempre en la cooperación solidario narB 1"1 jn!!_ 
ticia y el bien general. El reconocimiento de unaeer.ecie dA -
acci6n popular a todos los Eetadoa, aún cuando no fueren di-
rectamente afectados, par"' protestar contra violaciones del -
derecho Internacional por 'PDrtP. dP. otros. El otorgamient.o de 
ciertas funcione"' politicAs a la uni5n nanamericana. 

SEPTmt..- CAlebrada en Mont!'tTideo en 1933, habiéndosl!I -
dado ~tenci&n pretorente a les cuestiones jurídico-"Ooliticaa 
y economiC'!•, lográndo1e lB tirma de una vonvenci6n oue con-
aagra el. principio de no intervenci5n.y a la'Tev. fijándose p~ 
ra· el Continente A'llll'lricann las bases de la ~ol!tica de libA~ 
t~d de cnmercio adellllis d~ la anrnvaci6n de la preeenteci6n del 
c6digo de la n~~, nbr" de loa delegados mmcicannt'I. .se aproTa
ron la• siguientes convencioneaa 

Nacionalidad d1> l~ muj•r. 1,facinnalidad. Extra.dici6n. Aa! 
lo Pol!tico etc. . . . 

LA con1~lidaoi6n d~ la Pa~, celebrA.dA en Buenos Airee en 
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1936, habiendo sido 'convocad.A pnr los E1'tadoe Unidol!I en vis-
peras de lae eleccionee prl'lsidencialee, ·no e:ieistia a¡;arente -
juet-ificación en 1111 OJ.'.den internacional, .. pues loe tratados de 
la misma., pudieron hab&~.sido nlt'lminadoe en la octava confe-
rencia intll!lnmQricana, citada ye '!lara Lima en el años de 1938 
las convenciones aprovadas en la mism sona 

Mantenimiento, ~fianzamiento y.reetablecimiento de lapa~. 
Prevenci6n de controveruiae. :B11enos oficios· y mediaci6n, coor
dinac16n, ampliaci6n y cunplimiAntn de loe tratado& existenteR 
qarretera pana1119ricana ato. 

. . . 
· Ja me importante al)ortaci6n dfli 111sta oont'erenciA rué ir1 -

aproYaci6n del protocolo de no 1ntervenc16n. . 

OCTAVA.- Celebrada en Lim~ en 1938, unicamentfll ª" Rpro-
varon declaraciones, recomendaciones y vot09. 

Entre las d"claraciones nue se firmaron se encuentran la 
stt solid.,,ridad Americana, reducci6n d,. barreras al comercio -
int~111Acional, perft11ccionamiento 1 coordinaci6n de los inetl"!! 
tl8ntos intAramericanoe de paz etc. 

ln:UNION DE SECRE'?A.RIOS DE REIACIONES, celebrsdro. en Pana
~ en 1939 de la qué unicamente la citamos pUAS sus resultados 
fueron totalmente estériles en todos loe sf!lltidos. 

REUNION ECONOMICA., celebrad"' ~n Guatemla en 1939, motiva 
cb.i. por una reso1uci6n de la octava conferencia internacional -
americana. El puntó 11&8 importante tratado por esta reunifin Q

consistl6 "n la prlbt>uests d"!' la delegaci6n mexicana pa.ra la -
crl'llaCi6n de una inatituoi6n financiera panamericana auA 'PUdiA 
m O.ctuar como c'mra de compenenci6n, propoaici6n· que fu& a:' 
provBda. 

Podiamoe citar inumerebles reuniones cuyo fin fu~ codit'! 
CBr el Derecho Interna.cionel, pero dadas lae necesidad~s prR~. 
ticas d11· nuestro trabajo lAe omitimos para contluii' con las -
conferencias panamericanas y encontrar como \\ltilllR. 

NOVENA.- Celebl""lda en Bogotá en el año de 1948, origiM!! 
d,, la ore"ci6n de lR ORGAUIZA.CION de los Astados americanos -
( o. E. A.. }, firmándose la carta de la misma. Tambifo ª"' fi_r. 
m6 el tratado americano de soluciones. pacificas. Convenio pe~ 
n6mico d-. :Bogotá. Convenci6n lnt0 ramerica.na sobre concesiones 
dA los dP.rechos pol!tiooe dP. la mujer. ConYP.noi6n inte~meri
c~n,, éobre concesiones d" lea Derechos Civiles de 1~ mujer. -
etc. 

SEXTO.- Trabajos aue rAali.,.6 lJ'!. t"!Xtinta soiced"'!d dA ~
ciones que nodemos resumir en la labor realizada por un comit~ 
de A:itpertos cuya finalidad fu& re11nirse en los años de 192:5 -
19?.4, 19Z>O, 1931 y cuya finalidad de los miemos era ln de co-
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di.ficar el Derecho Inte~nacional, y pnra tal efecto elabor6 -
una lista que contenia los T>1::ntos maa aueceptibles de aer oo 
diticadoe los cuales no mensionaremoe 'P"'ra. dirigir nuestra a= 
tenci6n a las convenciones que se llevaron a cabo en la vigen 
oia de la sociedfld de naciones enc.ontrando las aiguiEintes: -

Convenci6n destinadfl a regular ciertoP. conflictos da le
·yes en 11Bteria de cambio y billetes a la orden• Convenci6n -
\lqe' estableci6 una ley \miforme sobre letras de cambio y paga 
res.Otra maa deetinada a·regular el Derecho del tenedor de la 
letra de cambio y p~gnré·. Convenci6n que· establece una ley u
niforme so~re cheques etc. 

Para concluir al teJM de la codifica~i5n del ~erecho In
ternacional mensionaremos. 

s1n~rrno.- La organi?.aci5n de la l:TacionAS UniMS ( mm ) 
organismo nue ~ctualmenta rige las relacionoe en el ambito -
internacional la cual eetableci6 una comisión de Dnr!"cho In-
ternaoional que tiene como :finalidad escencial la de prapArRr 
loa proyectos de convenciones, aue en Última instancia pod!a
mot decir aue es el órgano qlle pretende creAr la codificaci6n 
del dereoho de gentee, tratando loa problemas inherentes al -
miemo,. Concluyendo con la declaraci fo· universal de Derechos -
KUDBnos, Principio primordial de la nateria que noa ocupa. 
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l.- Como se explic6 en la presente Tesis, se han realiza 
do innumerab~es intentos cuya finalidad ha sido el de codifi= 
car el Derecho Internacional. ~ero observamos que todos han • 
fracazado ya que no existe un 6rgano capaz de· crear la norma 
del Derecho de Gentes. 

2 •• La c 0ncluei6n anterior nos pone d~ manifiesto que si 
queremos hablar de Codificaci 6n del Derecho, es necesario que 
antes establezcamos el 6rgano creador de la norma, que no e:xil!, 
te en el Derecho de Gentes. 

3 .•• Los factores que rigen las re la d. enes del árnbi to in
ternacional son sumamente comple~oe, ya que en ellos intervie 
nen una serie de elementos· (economicoe, religiosos, guberna-= 
mentales, costumbristas, etc.,)· que hacen que las relaciones 
.internacionales se compliquen, haciendo imposible, hasta la -
fecha, eu codificaci6n. 

4 •. - 'l'ambi~n el concepto de soberania hace imposible la -
creaci6n de la norma del Derecho Internacional, ya que difi-
cilmente loe países qtle intervienen en las relaciones del De
recho de Gentes aceptan que una norma Internacional eea supe·-
rior a su reglamentaci6ri normativa interior. · 

5.- Los· problemas que anteriormente mencionamos son grau 
des obstáculos para stt codificaci 6n. Y aun cuando existe· tm -
esp!ritu' de unidad de criterios en cuanto a la doctrina, la -
realidad nos pone de manifiesto 11ue lo creaci5n de .norrms del 
Derecho de Gentes es casi un imposible. 

6.- En cuanto a loe tratados, observamos que aun y 011an
do. tienen plena vigencia, hta se s\ljeta a factoreia y eleroon
to::; de aceptaci6n y temporalidad, por lo que no eon m3s que 
efectos de lB costumbre vigente del momento en que rir,en lns . 
relaciones dol Derecho Internacional. 

'1.- El estudio realizado ha puesto de manifiesto que la 
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dnica fuente del Derecho Internacional acpetada por lo prácti 
co de la :niema, ee la costumbre, ya que en ella ee logran coñ 
jugar 'todos loe factores y elementos que intenienen en las = 
relaciones internacionales vi~entes de cada momento. 
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