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En la lobreguez de los siglos se haya escondi
do, el verdadero origen del ~nero humano, lo que hace difi
cil precisar como fue la estructura familiar de aquellos -
grupos prehist6ricos. Debido a la evoluci6n heterogenea del 
hont>re causada por el habitat y su alimentación, existen -
diversas tribus en estado primitivo que hasta nuestros días 
no han logrado incorpararso a las sociedades modemas, se -
~resentan como reminiscencia de lo que p.ido haber sida la -
familia en los albares de le humanidad, Margan afirman que
es ahí donde los investigadores deben enf0car su atencii5n -
para saber como fue la familia primitiva; pera la cual nos
comenta: "La familia es el elemento activo¡ nunca permenece 
estacionada, sino que ~se. li:l una forma inferior a una for
ma superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado 
mds bajo a otro m~s alto. Los sistemes de ~rentesco, por-
el contrario, son pesi~os; solo desp.i~s de largos interva-
registran los progresos hechos por la familia y na sufren -
modificaci6n radical, sino cuando se ha modificadi:> redical
mente la familia" . ( 1) 

Para fundamentar lo expuesto nos da el ejemplo 

(1) Federico Engels. El origen de la familia, la propiedad
Y el Estado. Editorial Progreso. Moscó 189li P~g. 27 



.·.·· .· 

del parentesco de los iroqueses, tribu Norteamericana de -
quien fue mierrtiro adoptivo (los sonoces); encontró un sist!!:, 
ma dC percntosco en ccntrodicc:i(in con sus verdaderos v!ncu
los de fem:U ie, a lo que llama "familia sindiásmice". El -
iroqucs llamo hijos a los propios y B los hijos de sus her
manos, quien a su vez, estos le llaman padre, en carrtiio los 
dC' ·:·Js hermanes los llamo sobrinos, 111s cueles le llaman -
t, ·1, La iroquesa le llama hijos a los propins y e los hijos 
de sus hermanos y sobrinos a los hijos de sus hermanes. Es
to sistema prerb~inó i_;ntre muchas de las tribus arrcricanas, 
los ebori'1;:.ncs d la India, 1.e.s tribus dravidienas del Oe
ct.n y les tribus guares del Indostt1n. 

Cc~o p;cdO a~~ciarse, este tipo de p.irentesco 
existió en diversos p.ir.tc's r;oogrtificos y en diferentes re.
zas, de la que podemos infLJrir que debió ser la forma de ~ 
parentesco de los ~Cblos primitivos y m.1s aón los verdade
ros vínculos familiares coincidieren con el í2rentesco; pe
ra lo cual, el autor que co~ntamos nos rruestra un tipo de
familia que ccnstituye al antecedente de le expuesta; vivió 
en la mitad del siglo XVIII en las islas Sandwich (Hawai) ,
que aunque el sistema de parentesco no resprndf.a a la forma 
do familia all1 existente, pero que necesariamente debi6 ~ 
coincidir, En esta isla, los hijos de los hennanos y herma
nas del pidre y de la madre, son hijos cortl.lrles. 

Cano co"'3nte.rio: a Margan se debe la clasific~ 
ciM de la prehistoria eo tres E!pccas principales: 56lvaji~ 
mo, barbarie, civilizaci&t; solo se ocupa de las dos prime-
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ras y del paso a la tercera, Subdivide al salvajismo y bar
barie, on los estadios inf'erior, rradio y superior, según el 
grado da progreso obtenido en los medios ct3 proc:i.Jcci6n de -
existcncia; la familia se desarrolla parelelamcnte sin acu
sar indicios para la de1imitaci6n de los periodos, que en -
aras de la brevedad no detallaremos. 
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En la infancia del género humano es la promis
EOxual la forma més rudimentaria de organización so

cial de la familia, fuo Bochofcn ol primor autor qua en - -
1001 en su obra el Dcrocho 1notomci 1 l:rertó este tema en for
me cientifica, para lo cual fomu1a las siguientes tesis: -
"Primitivarrcnto los sores humanos v:ivfon en promiscuidad -
sexual, a Ja que !Jnchofcn d6 improp:iamcnto el nornbro de - -
heterismo.,,; talos rc1acionLs Gxcluycn toda posibilidad de 
eir~ebloccr ccn certeza la paternidad, por lo quo la filia
ci6n solo podia contarse por linea femenina, segtjn el dere
cho materno, i:mto so di6 entre: todos los p.icblos antiguos". 
(2) 

8.- LA FAMILIA CONSANQJTI'JEA. 

La primero etapa de la familia, desp,¡~s del -
estada de promiscuidad, es lo familia consanguinoa en la -
que los grupos ne clasifican por oencraciones: "Todas los -
abuelos y abuelas, en los límites de la fom:i.lia, sen mari
dos y mujeres c:.:ntru si; lo mi~3mo sucede con sus hijos, es -
decir, con los padres y les r..ndrcs¡ los hijos de ~stos for
man, a su ·vez., e) turcnr circulo do cónyuf)Bs comunes; y sus 
hijos, os decir, los biznietos de los primeros, el cuarto,-

(2) Ibidem. Pég. 7 





El siguitnte paso en la evoluc1.ón familiar fue 
al excluir del comercio carnal a los her'manos, primero po-
s1blemente los uterinos y des¡::u~s los colaterales, os decir, 
primos camal es, primos so 01.mdos, primos terceros, etc. , de 
tal suerte que las tribus quo adoptarai este sistema, su -
desarrollo fue !Tés rápida. 

Esta forma de la familia que fue demostrada su 
existencia c11 Hawai por Margen, constituye, como menciona~ 
mos en l"Gnglones anteriores, el antecedente de la familia-
de los :11°b1-:is americanos. 

lI.- MONOGAMIA. 

El antecedente más cercano a la monogamia, es
la familia '.1-'r,diásmica; en esta etapa, cuyo sistema de pa
rentesco fue expuesto en ¡::érrafos anteriores, el hombre vi
ve cai uno mujer, la poligamia y la infidelidad ocasional,
es exclusiva del hombre, y on la mujer duramente penada, -
sin 12:-1 :.::.:rgo ccnse:rvo su autoridad dentro de la famiJ:ia y -

por ~ .. lsnto gozaba de gran estirneci(n. El vínculo c01yugal 
era demasiado dóbil y dependía en oren parte de la mujer. 

El matriarcado Gxistente iba a ceder paso al~ 



patriarcado, la necesidad de estoblecor la ¡::aternidad era -
patcntu: a medida quo las riquezas aumcntarCl1 se convirtie
ron en propiedad rmrticular familiar dejando atr6s al comu
nismo primiUvo¡ oso riqueza, fruto e:~clusivo do.l esfuerzo
. , '~cuJ.ino, le preocupaba que dcspu~8 de muerto pasara a ma
itc~ extraiias, circunstancia que motivó el desuso del sisté
ma de hcrenda por línea femenina y el derrumbe dol "Doro-
cho Materno". 

·"La mmogamia no aparece de ninguna n'lé.lnrJra en
la h:i.storia como una reconciliaci6n entre el hombro y la -
mujer, y menos aún como la forma rnds elevada do mat:dmonio, 
Por el contraria, entra en escena bajo lo forma d<.1 csclavi
z.1;3. .. donto de un sexo por el otro, como la proclarnucl(,n de un 
ccnFlir.to entre los so.'<os, desccnocido hasta entonces en la 
'.J:rehist aria" • ( 4) 

De lo anterior infer1rnof:> qua la monogamia na
ce de la lucha de sexos, el deseo di:: esclavi.zar a la mujer, 
pero a la vez es la mujer quien irnpotY.J al homb:"c ol slste

ma: "Cuento más perdían las ontiqua!:i relaciones sexuales -
su cendoroso cardcter primitivo selv6tico a causa dol desa
rrollo de las condicicnes económicas y, por consiguiente, a 
causa de la descomposición del antiguo comunismo y de la --

(4) Ibídem. Pág. 63 



mayor, de la poblaci~, más envilecedoras 
opresivas dobieran parecer esas relaciaios a las mujeres

y cai mayor fuerza debieron de· anhelar, como liberación, el 
derecha a la castidad, el de~cho al matrimaiio temporal o
definitiva con un solo hombro, Este rirnarGso no podia salir 
del hombro, por la sencilla razón, sin buscar otras, de que 
nunca, ni aún en nuGstra ~pace, lo ha poso do ¡;or las mentes 
la idea de renunciar a los goces del motrimonio ofectivo -
por grupos. Solo dospu~s do efectuado por la mujer el trán
sito al matrimonio sindiásmico, es cuando los hombres pudi~ 
rcn introducir la monogamia estricta, por supuesto, solo -
para las mujeres", (5) 

Ill.- POLIGAMIA Y POLIANDRIA. 

Estos tipos de uniones conyugales el autor cu
yas ideas hornos seguido, las considera como uniones de exce2 
ci~ ya quo se producen en ol exceso num~rico de los matri
monios por ~Jrupos y en ocasiones Lln pri vilogio de las cla
ses acomodadas, Gl efecto nos con:c:nta: 11 Estus dos formas -
de matrimonio sólo pueden st.;r e:<cepcioncs, artículos de lu
jo da la historia, digdmoslo asf, de no ser quo so presentan 
~j rnul teneomente en un mismo paf s, lo cual, como sabemos, -

r.:i se produc8, Pues bien; como los hombres excluidos de la

poligamia ne , "dfon caisolarse con las muj8res dejadas en 
libertad pc.r .:o. poliandria, y coma ol número de hombres y -

(5) Ibidem. P~g. 50. 



mujeres, independientemente de las instituciones sociales,
ha segu1.do siendo cani igual hasta ahora, ninguna de estas
formas de matrimonio fue generalmente admitida. De hGc!1° 1 -·~ 

la poligamia de un hombre ora evidentemente, un producto -
de la asclavitud, y se limitaba a gentes de posici6n eleva
da", (6) 

Consideramos que la poligamia en los tiempos-
modernos además de ser p.riv;l.leaio de les clases acomodadas, 
junto con la poliandria, constituyen un atavismo del ser -
humano a no querer renunciar a esa libertad del acto carnal 
que tenia e1 hombro primit:ivo; dando or:iaon a una nueva fi
gure el "amonte" y más aún, la paternidad se basa en el cc:n 
vcncim:iento moral, "con le monogamia aparccirJron dos figu
ras sodalos, cmstantes y ceracturfstíces, desconocidas -
hasta L'Titrncc:s: el :inevitable amante do le mujer y el marido 
comudo. Los hombres habían logrado la victoria sobre las -
mujeres, pc;~o les vonc:i das se encargaron generosamente de -
coronar a los vencedores. Ll adultorio, prohibido y casti
gado riouroso.mente, pero indestructible llegó a ser una -
institución social irremediable, junto a la monogamia y el
heterismo, Ln el mejor de los casos, la certeza de le pa- -
ternidad de los hijos se basaba ahora, como antes, en el-co,Q 
vencim:iento moral, y para resolver la insoluble contradio
cioo, el Código de Napoleón dispuso en su artículo 312: "El 
hijo concebido durante el matrimonio tiene por padre al ma
rido". 

(6) Ibidem. Pdg, 58 



En Roma para adquirir la manus o potestad mar:! 
tal axist:Cati tres m8todos: por medio de la 11 confar·r·eatio11 

,

a tr'6Vés de la 11 1.;oemptio" y p01· el usus. 

La "1..oofal'reatio" era Ufta e;eremonia r·eligiosa
celebr·ada por· el gra11 p011tifil.;e y el l'ldmi11e del· dios Jupi ... 
ter en presr-ni.;ia do diez testigos, rir·mu11daban cie1·tas pa
labras solPrrnes y la mujer· debJa te11er· u11 pat1 do b·1go (fa
rr!?aus pa,üs) que ha dec..,ir del DI', Od:f;;_ Urqu1di 1 "ora el
simbolo do su asoLiadó.1 a la vida entera del ma!'ido11

• ( 8). 
Esta far ma de ITléltl 1monio fue usada por los patl·ie1os. 

En la "coemptio" el marido compx d!:.Ja a la muJer, 

(7) I~idBm, Pág. 65 
( 8) Tesis doc.;tor·al "Matrimonio por comportam1ento" Dr. Raúl 

Drtiz U1·quidi. Editorial Stylo. 1955, Pag. '76 
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yente reahzade por ella misma con autor'i>a.,;.i.u·1 de su-p;idre 
o tuto:r y gracias e las palabras utilizadas para la "ooemp

. tio" ~ la mu,jv~r pasaba bajo la "manus" del marida; esta for
ma 1 que al principio fue usada por las plebeyos, después se 
generalizó entre los patricios. 

El 11 usus11 era u11a usucapiá1 de la mujer por -
despué5 de un año de vida mar1tal. Exist:ta una -

forma de evitar la 11 manus11 la mujer, pasando tres noches -
. S'.lG'IJUlas fuer·a de la casa del marido. Este m8todo matr1mo-·-

n.fal desaparec.\6 el terminar· la ópoca clásica. 

Pe.raf.rasoando al maestro Orbz Urquidi, según 
la calidad de las personas que c..elebrabar1 el matrimor1io, 8.§ 
te podia ser: 11 justes nupcias11 pare los ciudadanos romanos, 
la Ú;nc,a unión que doba a los hijos ld calidad de "libere
justi"; b) los ":injustt1s nupcias" para las ¡xirsonas··que no
tet"\ian la ca U.dad de ciudadanos romanos¡ e) el "concubim1-
to" ¡ er·a unión rcouler· carente, do las justas nupeias por ·• 
elgun motivo, ., .gr: el par8ntosco, la existencia de un ma-
trimon10 u otro C0i1c..ubinato anteriores por razón de diferen 
c,ias de linajes; ·d) el c.ontubemio: unión regular y 'Cmti_: 
nua entre dos esclm1as o ontre dos perscnas de los cuales
una esdava; e) el estupro, unión de hombre y mujer que no
podia calificarse entre las anteriores. 



MA mr~N IO CCl'JSENSUAL y SACRAMENTAL •. 

Cuando los bérbaros (siglo V) invadieron Roma, 
matrimcnio so formaba t.Jnicamente por el consentimiento -
los esposos, hebrn desaparee.ido la tutela a que estuvo -

sometida lo mujer, ¡::uos esta fue abolida por Cmstantino~en 
el año 321, y substituida por la idea cristiana de pratec-
ción¡ dfoho matrimmio ccnse11suel duró hasta l!i45-156J, fe
cha en que so efectuó el Ccncilio de Trento, srn embargo la 
Iglesia Católica on 1123, trató por vez primera en el pri
mer Co1cílio de Letrén, do reglamentdr cerno sacramento el -
matrimonio . 

.- El autor que comentamos nos dice que Arturo --
C¡;irlo Jemolo en su obra II matrimonio, Torino, 1937 1 pags.
? y siguientes, {\firma: 11 r~ún cuando la Igles1a innovó radi
calmente la cmcopción del matrimonio mediante el cmcepto
de1 matrimm:io sacramento, pcrrnancci6 por largo tiempo en -
la c..oncepciún del matrimonio romano, ·en el sentido de no -
exigir formo alguna pE1.ra ser celebración, si bien la reco
mendaba cm empeño, para evitar incertidumbre y dudas a - -
cerca de la naturaleza dol vinculo que se constituía, Pero
es preciso llegar al Concilio de Trento, y, por lo que ata
ñe a los riaisos donde las disposicfones disciplinarias del
Cmcilío no fueron puestas en vigor, al decreto Ne Temore -
del 2 de agosto do 1907, para encontrar que ha sido intro
ducido en su absoluta plenitud el principio de que no puede 
haber matrimonio sin celebración; principios que aún en - -
nuestros di as puede derogarse en el Derecho Eclesié.st ico, a 



C.- MATRIMJNIO LAICO, 

E 1 matr·imm io sac.:ramental, na podia abarcar·.,a
todos los habitantes de un Estado, por tal motivo C.t·a nc¡:,;e
sario buscar· la fórmula apr·op1ada, pare que, aquellas pers,E 
nao que 110 tuvieran ol i.:;i·r.dl1 c.:atólico, formalizaran sus -
uniones y el Estado pudiera (.;Cl1sidc1•ar las c.:omo rnat:r:·imonio. 

El pr·imer· i.1ter1to de monopoli2ac..;i6n matr·imo-· -
nial por el Estado, segu11 el maestro come11tado, ·fue desde-

1580 e,1 los ¡::¡¡usos bajos, poste1·iorrne11te en Fx·ancia surge -

el edicto de Nantes expedido PDl" Er1dque IV en 1598 que no
tuvo .-.µHcadór 1 1 sin embargo, hastd el 15 de septiembre de-
1655 el "Cmseil des Dépcc.hns" c;mc.;edíó el derecho a los 
protestantes par·a ccntl'aer motr:imonio ante los oficiales de 
la Justicia Real. 

Otro esfuerzo de esta tendencia lo fue el edi~ 
to del 28 de noviembre de 1787 promulgado por l:uis XVl, - -
donde autor·izaba a los no católiuos para producir su dec..la-

.......... .......__ __ ... ____________ .,..... 
(9) Ibidem. Pdg, 78 



Fue en la Revolución fraces~'! cuando.,,." la -
Asamblea Caistituyente, en el articulo 7 del titulo 2 de ld 
Cmstitución de 1791, decidió que el matrimonio, al ig..ial -
que el t1ecimiento y la· defunción de todos los habitantes -
de ·Francia so hiciera constar por los of íciales póblicos -·
e11corgados do redactar y ca ¡servar las actas, y al año si-
guiente lo /\samblce Lcgrnlati.1a -Ley 20-25 de septiembre de 
1?92- re~ileme11t6 le cuestt6n cmfiendo los registros a las
municipa1idades y dedd1endo que en t'3l futuro, tales regis
tros serian los úmcos que tendrian fuerza obligatoria ar1te 
la justicia". (10) 

E11 esta Constitución fue donde se c.:onsigi 16 el
principio de que la ley no considera al matrimonio más que
como un contrato civil; de esta manera en la lucha por mon,g 
palizar el Estado al matrimonio, obtuvo un triunfo indiscu
tible sobre el monopolio Eclesi~stico . 

......... ...._..... ----
(10) Ibidem. Pág. 82 
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A. - CAPAClD,00. 

La doctrina y el derecho vigente la clasifican 
en capacidad de goce y c.epacidad de eje·rcicio, siendo la -
primer·a la aptitud que tiene toda persona pare ser titular
de derechos y ser· sujeto de obligaciones, La capacidad de
ejercicio es la aptitud que tiene la persona para ejez c:-r-
sus de2ecJ1os por ella misma. Ccnsidera Bonnecase: "La capa
cidad de goce es la aptitud de una persma para participar
en la vida Jurídica por si misma o por medi1J de un repr·esen 
tente, figumndo en una situación juridica 1J en una rela- -
ción de dor·echo, para beneficiarse con las ventajas o sopa¡: 
tar las cargas inherentes a dicha situación 1J r·elaci6n. En
une fórmula rl"lás breve ya repr·oducida, se dirá que la capacj, 
dad de goce es la aptitud de ser· titular de un derecho. La
noc16n de capacidad de goce se idEntifica, pues, en el fon
do, con la noción de la personalidad. Estos terminas son -
equivalentes; no se concibe la noción de persona sin la ca
pacidad de goce. 

La capacidad de ejercicio ... "p.iede definirse -
como la aptitud de una persona para participar· por sí misma 
en la vida juridica, figurando eí'ectivamente en una situa
ci6n jurídica o en una relaci6n de derecho, pera beneficiar: 
se con las ventajas o soportar las cargas inherentes a di
cha situación, siempre por s1 misma. Como hicimos tratándose 
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goce, podemos usar aqui una f6rmula más
breve y decir: que la capacidad de ejercicio es la aptitud
de la persaia para adquirir y para ejercer derechos por s1-
misma" . ( 11) 

8.- ESTP.00 CIVIL y Pll..mm DE LAS PERSONAS. 

La situacib1 jurídica concreta que guarda una
persma en relación con la familia se llama estado civil o
da familia, Esta relación va a determinar las distintas ca· 
lidades de padre, esposo, hijo y pariente por consanguini~ 
dad, afinidad o adopción. La situación jur1dica conc?'eta -
que guarda una persona en relaci6ri con el Estado o la Na- -
ción cr.nstituye el estado politico de la persona, Planiol -
dice: "Se llama "estado" de una persona (status a conditio) 
e determinadas cualidades que la ley tr1ma en consideracián
¡:ara atribuirles ciertos efectos jur1dicris. Así las cuali
dades de franc~s, de mayor edad, de esposo, de hijo legiti
mo, son estados jurídicos. Designar el estado de una perso
na, es calificarla, precisando el punto de vista bajo el -
cual se considera. Rigurosamente a toda cualidad que produ~ 
ca efectos de derecho puede darse el nombre de estado". - -
( 12) 

____. ------
( 11) Rafael Rojina Villegas. Derecho Civil Mexicano. Edito-

rial Robredo. 3a, Edición Tomo I, 1959, Pág. 423, 
(12) Ibídem. Pág. 451 



En doctrina se discute si la ca¡:acidad for'ma -
estado de las P3rsonas, o si son situaciones que

daban ser tratados jurídicamente en forma se¡:arada. Planiol 
es de los autoras que consideran que la ca~cided forma P8! 
te del estado, para lo wal arouye: "el estado de las per-
sonas no es simple, sino compJ.ojo, por manifestarse en tres 
distintas direcciones: a) Como situación de orden político
en las caHdacas de nacional y ciudadano; b) Como situación 
de orden ~'lliliar en el estado civil o de familia y c) Aten
diendo a la situación física de la persona, como estado - -
persc:nal. 

"Advi~rtase, que en las dos primeras categorias 
el estado consiste siempre en una relación entre la persa-
na considerada y 'varias otr·as, En cambio, como las diferen
tes cualidades que comprende la última clase, no suponen -
ninguna relación particular entre diversas per·sonas, se de
terminan por· una simple com¡:cración entre una persona y las 
de~s; o entre los estados sucesivos de aquella". (13) 

Entre los autores que hacen la distinci6n en-
tre capacidad y estado, podemos citar a Bonneccase y Nico-
lás Voviello. El primero opina: "El estado de las persrnas
es el ccnjunto de las cualidades constitutivas que distin-
guen al individuo en la sociedad y en la familia. Estas - -
a.Jalidades dependen de tres hechos o situaciones, que-son:
la nacionalidad, el matrimonio, el parentesco por consangu,! 

(13) Ibídem. Pág. 455, 
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Óidad o por afinidad .•• , la capacidad es, por el contrario, 
solamente una consecuencia -aunque importante- de ese sta-
tus; 16gicamente debe preceder la determinación del ccrite-
nido del Status de persrna, en sus aspectos fundamentales11

, 

(14) 

Podemos reducir la exposición de Coviello, --
tratf:\ndose del estado y capacidad de las p;rsonas que el -
denomina: "Capacidad de Derechos y Cepac:i.dad de Obrar"; (15) 
la primera se refiere a la capac:i.dad de adquirir derechos -
y obligaciones, os düc:i.r as la capacidad jud.dica propiamen 
te dicha¡ E.i el segundo caso se nos presenta como la capa

cidad de querer¡ por lo que caisidera el autor que comenta
mos, que todo hombre tiene: capacidad de derechos, pero, la
capacidad de obrar solo P.Jedo ser ejercitada mediante dete,r: 
minadas cmdiciones naturales o jurfdicas. En cuanto al es
tado de las personas es" la pos:tciái que la persona tiene -
con respecto a la sociedad política o a la familia". (16) 

De lo dicho deducimos: Son tres aspectos dife

rentes la ¡:Brsonalidad, conjunto de atributos que la ley -
reconoce al sujeto por el hecho de ser persona, es decir,-
la personalidad es naturaleza propia del ser ya que se es -
perscria y se tiene personalidad. La capacidad jurídica: la-

( 14) Ibídem, Págs. 455 y 456, 
( 15) Nicolás Coviello. "Doctrina general del Derecho Civil" 

Editorial Hispano-Americana. 1938. Págs. 157 y 158, 
(16) Ibídem. Pág. 163. 



aptitud que tiene toda persona para ser titular de derechos 
y obligaciones -capacidad de goce- y de ejer03rlos por ella 
misma o por medio de otra perscria -capacidad de ejercicio-. 
El estado, como una situación jurídica concreta que guarda
una persona eri relación con la familia o el Estado o Nación, 

l!.- ESQJELAS ESTA1UTAAIAS, 

A, - #JTEO::tx:N TES. 

La diversidad cte ordenamientos juridicos y las 
relaciones comerciales, politices, etc., qu8 han existido-
entre los pueblos, ha sido fuente para que los estudiosos-
del Dered10 Internacional Privado, elaboren teorias, que pe! 
mitan una buena Brmon:ía y cmvivcncia entre las diferentes
comunidades; du tal suerte, que si una persona es conside-
radn mayor de edad en detr~rminado pafs o está casada, se. le 
siga cons:i.derando como tnl, en cualquier punto de la tierra, 
ya que serie injusto que al salir de su pais, fuera menor -
de edad o que no so le recc.;.'"loc:i.8ra su matrimonio; si así -
fuero, los relaciones entre los pueblos se verían en crns
tente peligro y acabarían por vivir en el aislamiento, lo -
que es imposible, Ningún Estado puede escapar de las rela-
cimes internaciooales, 

Los pueblos de la antigüedad, vieron con des-
confianza al extranjero y trataban de eludir toda relaci6n
ccn ~l, sin embargo el afán de caiquista, la necesidad de -
defensa, las relaciones comerciales dieron como resultado,-



la interdep;!ndencia entre las sociedades humanas, As! los -
griegos y romanos "se vieren obligados - según Trinidad Gar: 
cía a respetar la condici6n jur1dica del extranjero y a so
meterlo a particular jurisdicci6n, representada en Roma por 
el pretor per,egrino". ( 17) 

A 1.a caída del imperio, los bárbaros reconocen 
el Derecho Romano, pc3ro consideren el suyo; cada persona se 
rige por el dered10 que le corresponde, en un mismo lugar,
por lo tanto, en esta ~poca predomine. el r~gimen de la per
scnalidad de las leyes, 

Habla el autor precitado: "Bajo el ~gimen - -
feudal caracterizado por el nómero excesivo de entidades ~ 
politicas diversas y por la fuerza del vinculo que une al -
hombre cm el territorio, la legislación imperante en cada
lugar, se impone con exclusión de todas las demás, y nace-
el ~gimen de lo territorialidad de las leyes, hostil al 
desarrollo de las relaciones internacionales y contrario a
las intereses del extranjero" . ( 18) 

(17) Trinidad García, Apuntes de Introducci6n al estudio -
del Derecho, Editorial Porr'l'.la 1960, Págs. 131, 132. 

(18) Ibidem. Pág. 132. 



. ~ : . ; ,. . 

. -QDCTR1NAS !TR.!.ANAS, 

El principio de la territorialidad de las le-
yes, sucumbe ante el aumento de las relaciones sociales y -

económicas, entre las múltiples entidades políticas de la -
edad media, dando origen e le "teoría de los estatutos" , -
a.Jya cuna es el país quo tenía mayor actividad comercial de 
aquella ~poca, ItaU.aí su expositor más ferviente fue Aun-
que Bartola (1314-1352) 1 que a decir de N:i.boyet "no fue el
prin't3ro, pero si el más brillantes expositor". (19) 

Comenta lrinidad Garcia: "los estatutos oran -
leyes o costumbres localos existentes en la Edad Media al -
lado del Derecho Homano, que tenía carácter común; dada su
naturaloza dieron lu~1or los estatutos de cada lugar a deci
dir si dcbian aplicorsc territoriEllmonto o respetando los -
extranjeros, en ciertos casos. El problema lo resolvió la -
teorfo, admitiendo el respeto del estatuto extranjero en las 
condiciones que ella misma señaló". (20) 

La esa.Jela Italiana da lugar, a la posibili--
dad de aplicar leyes locales a los extranjeros, según infe
rimos de lo exp.1esto, al mismo tiempo que la ley persCl1al -

(19) J.P. Niboyet. Principios de Derecho Internacional Priv~ 
do. Editorial NaciCl1al 1969, Pág, 208. 

(20) Trinidad Garcia. Ibídem, Pág. 133 



Bartola ccnsideraba, que había que distinguir
los estatutos prohibitivos de las parmisi~os, ade~s dentro 
de los primeros, los relativos a forma, a las cosas, perso
nas y oopacidad, 

Respecto a los estatutos prohibitivos relati-
vos a la ca¡:acidad, Bartola distinguía segtjn que la prohibi -cUn fuera favorable o fuera odJosa, en el primer caso el -
estatuto tenía oficacia oxtratorr:itorial, no as1 los odio-
sos; en cuanto a los penni si vos roferenlos a la forma, po-
dian tenor aplicnción extraterritorial, aún cuando fueran -
en centra del Derecho común, pero que no ampliaran la capa
cidad de las ¡:Brsonas. 

Al respecto nos comenta Sima Santonja: "En - -
a..ianto a los estatutos prohibitivos relativos a la capaci~ 
dad, Bartola distinnuía según que la prohibición. Unas ve-
ces, lo prohibicioo de realizar un doterminado acto es im-
puesta por el estatuto ¡::ora la protección de la persona in
ter·esada, tul orurre con el estatuto quo establece la inca
pacitaci.ái jurídica y sus efectos, cm el que prohibe tes
tar a los memores do veinticinco años, y con el que declara 
nulas les donacicnes entre esposos. Las prohibiciones de ~ 
estos estatutos fa vo:rablos, segón Bartola, deben tener al
e.aneo extraterritorial, de modo que el acto PJ'ohibido no -



realizado por las personas a quienes la prohibi
fuera del ámbito territorial de aquel estatuto, 

"Cuando por el contrario, la prohibicim tiene 
odioso, no puede aplicarse en territorios distin-

tos; tal, por ejemplo, cuan do el estatuto excluye a las hi
jas de la sucesión de los padres, 

ºEn cuanto a los estatutos que conceden a las
persaias una capacidad més amplia que la roconocida en el -
Derecho conún, como el que permite testar al hijo de la fa
milia o recibir uno horer1cia al hijo ilegitimo, Bartola es
tima que sor1 vólidos, pero quo su eficacia debe limitarse -
al territorio en que rigen, sin posibilidad de aplicación -
extraterritorial". (21) 

Según lo expuesto, podemos apreciar la casuís
tica con que o¡:eraba la esa;ela Italiana, s~1elando una se
rie de categorías de estatutos quo podían operar territo- -
rialm~1te o extraterritorialmente. 

En materia de matrimonio, Bartola consideraba
que las relaciones conyugales a falta de contrato matrimo-
nial o de cláusulas deficientes y, en· todos los casos, la -
mujer sipue la ley del marido; por lo que, debía regir la -
ley del domicilio de ~ste. 

-----~~~~--~~~~ 

(21) Vicente Luis Sima Santcnja. Capacidad y Regímenes Matri 
monialcs de Extranjeros. Editorial Tecnos, Madrid 197ci. 
P~g. 30. 



. A decir de Niboyet: 11 Penetr6 en la cultura ju-
rfdica francesa la esa.isla Italiana" (22) Bertrand D' Angen 
. tr~ (1519 a 1590), es el fundador de la escuela francesa. -

La doctrina francesa presenta tres c.aracter:ís
t icas, a) el objeto de los estatutos; b) los limites de su

. aplicaciái; e) el fundamento de la aplicación de leyes ex
tr-anjeras en mater·ia del estatuto p:irsonal, 

La primera c.aracteristica es el aspecto bipar
tita que nos presente asta doctrina, es decir, establece -
dos categorías de leyes, estatutos persmales y estatutos -
reales, los primer·os tienen por objeto las cosas y los se-
gundos las personas, as1 por ejemplo: los modos de adquirir 
la pr·opiedad srn r-ealos y lo referente a la minoT'ia de edad 
son personales. 

En cuanto al segundo aspecto, o sea los limi-
tes de su aplicación, O' Argenti·~ obscurece su doctrina al
a firmar: "Las costumbres son reales; excepcionalmente, pue
den ser persmales, Esta fórmula significa que, en princi-
pio, deben aplicarse las propias leyes al mayor· número po-
sible de cmflictos, siendo la regla la territorialidad es
tricta, Sin embargo, como el comercio jul'idico llegaría a -
ser imposible, en el caso de neoarse en absoluto a aplicar-



sn atenua la f6rmula antorior reservando 
un cierto margm a le extraterritorialidad. Ahora bien: co
mo se trato drJ una excepción. a un principio, se prorura -
reducir al mrnimo los posibilidades do su aplicación, y pe

ra reducir.las mén aún, es por lo que O' Agc.-1 '.:l·~ inventó-
sus estatutos mixtos. En efecto, did10 autor hace observar
que ciertas leyes, refiri~ndosc a lo vez a los bienes y a -
las persooas, afectan por lo tanto, al derecl-io de las cosas 
lo mismo que al de los individuos. ¿En qu~ categoria habré.
que catalogarlas? Pudiere creerse que cado uno de estos es
tatutos mixtos fue objeto de ur1 ex6mo11 a cmsecuencia del -
cual quedó incluido, scuún su rasgo dommantu, en una u - -
otra catogorrn~ pero no fuu asi como procedió D' .Angondr~.
Para esto autor, el estatuto ml xto os necesariamente, un -
estatuto rea 1, de modo que esto nueva categoría no viene -
más que a ensanchar los limites del estatuto real, Asi el -
estatuto que regule Jo cur:ncidad del menor para enajenar u11 
inmueble, se rcficri:.: a los bienes, siendo, por lo tanto, un 
estatuto real desde el momento en que no se ocupa solamente 
de la persona". {2:~) 

En el estatuto personal quedan, según D' Ange,!l 
d~ 1 las leyes que universalmente y estrictamente se refie
ren a la persona, como le mayoría de edad a los 25 años en-
8retaña y 21 on Francia, incapacidad de las persones somet,i 
das e la potestad, etc. 

/\dvertimos que para la doctrina francesa, el -

(23) Ibídem. Pág. 219 



significa "Estatuto territo:\"ial" y "estatu
identi fic::a coi "estatuto extrater·rutorial", 

Por lo que se r·efiere a la tercera caracterís
tica, o sea la aplicación de las leyes extranjeras en mate
ria del estatuto persc:nal, considera esta doctrina, que la
aplicacitn de dichas leyes, debe ~er en raz6n a la idea de
justicia, porque así lo exige el Derecho. 

D.- DOCTRINA HCl.#JDESA, 

Los r'epresentantes de esta escuela son: Pablo
Vaet (1610-167?)¡ Juan Voet (1647-1?14), y Wrich Huber - -
(1636-1694). 

La doctrina holandesa se reduce en lo siguieti
te: en vir·tud que, "en la ludio entre territorialidad y - -

personalidad de los leyes, dobe pr•'dominar el carácter real, 
pues se han dado ¡:ero que rijan en deter·minado ten·itorio, .. 
sin que valga reconocer el valor de las dictadas por otra -
soberanía¡ admiten el estatuto mixto, pero referido ya.a la 
forme de los actos juridicos. Pero aunque .se reconozca debe 
preponderar la terdtodalidad de las leye~>, seria absurde
su aplicación, 2ntonces se daría el caso de que un st'.ibdito
holand~s, por ejornplo, al trasladarse al extranjero carece
r-ia de todo derocho¡ como cada nad 6n tiene inter~s en am
parar a sus súbditos, ¡::uede ei'irn1a1·se el criterio de la per: 
scnelidad sobre el territorio) pero atendiendo no a razones 



jurídicas, sino unicamente a la utilidad de los Estados, -
es decir por reciprocidad o CORTESIA INTEfl\JACI(J.JAL, No se -
dan reglas concretas para apreciar esta cortes:f.a y utilidad, 
dej~ndose al arbitrio de los Tribunales¡ tan solo recomiai
dase la suscripci6n de convenciones en tal sentido". (24) 

III.- DOCTRINAS DEL SIGLO Xl'X. 

A fines del siglo XVIII, se empieza a sentir -
la ?'€acci6n en contra de las doctrinas estatutarias, as:f. -
los autores que preceden al código napoleónico, solo con ser 
van de le o~tatutaria los términos; sin embargo las bases -
de las doctrinas del siglo XIX, tienen su fundamento en ese 
sistema. 

A.- ESQJELA DE LA TERRI1DRIALIDPD. 

Ccnsigna Miaja de le Muela que, la aportaci6n
al Derecho Internacional Privado, hecha par Inglaterra, fue 
muy pobre, la razón la esgrime en los siguientes t~rrninos:
"Seguramente por la falta de recepción del Derecho romano-
no se desarrollaron 8n las islas Brit~nicas las doctrinas -
estatutarias, de las que tan solo se registra un d~bil re-
flejo en Escocia en el siglo XVII. En la centuria siguiente 
es frecuente el caso de jóvenes ingleses que reciben su fo;:: 

(24) Jos~ Ramón de Oru~. Manual de Derecho Internacional 
Privado Español. 1928, Pág. 201. 



mao:16n jur:!dica en las Un:i.versidades holandesas, lo que -
e~plica que lleven a su patria las doctrinas de Huber y los 
Voet; pero su influjo es tardfo. El car~cter especial del -
Common Lew, alejado del Derecho romano, la Jnsularidad del
pueblo ingl~s y las superv:l.vencJes feudales en ~1 hacen que 
los conflictos de leyes se presenten muy raramente hasta el 
siglo XIX. En 1572, fue cmsiderado como caso oxcepcional -
un pleito acerca de un matrimonio extranjero. (asunto Scrim -shire centra SC1"imshire) 11

• (25) 

Jos~ Story, representante de la doctrina Te--
rritorialista inglesa, fundamenta su doctrina en los siguie!J. 
tes t~rminos: "Es evidente que las leyes de un pa:1s no tie
nen fuerza propia (propio vigore) si no es dentr0 de sus -
limites territoriales y su jurisdicci6n. Pueden obligar so
lamente a los súbditos de ese país, y a lns cierres que est~n 
dentro de sus Hm:i.tes juriscHccionales, y a estos últimos -
ónicemente duranb" su p:Jrmanencia en ~l. Ninguna otra na- -

ci&'l, ni súbdito ninguno suyo est!1n obligados a prestar la
més ligera obediencia a esas leyes. Cualquier fuerza de - -
algón poder que a ello comp:ila f.:."11 el. exterior, sino que es, 
el resultado de ese respeto que fundado en motivos de uti-
lidad pública, hace que otras naciones est~n dispuestas a -
aceptarlas y a que surtan efectos como expresa la frase, -
sub mutuao vissitu dinis obtentu, con la mira liberal y - -
prudente de proteger la conveniencia común, y las necesida
des y beneficios reciprocas". (26) 

(25) Adolfo Miaja de la Muela. Derecho Internacional Priva
do, romo I. P~g. 125. 

(26) Jos~ Story. Comentarios a las leyes extranjeras y pe-
trias. Traducción de Hilaría S. Gavilondo. Imprenta de 
Castillo Velasco e Hijos. 1880. Pég. 10. 



Confirma lo anterior, con una cita de Boullen
cis, que a la letra dice: De derecho estrictrJ, todas las -
leyes, que hace un soberano, no tiene fuerza de autoridad -
~s que en el enti:tldido de su denominaci6n; pero la necesi
dad del b:i.en pjbli.co y en general de las naciones admiten -
algunas excepciones en lo que mira. (En lo referente al co
mercio civil). (27) 

Westlake en 1909 y Oicey en 1922, protestaron
en contra de la doctrtna que ccnrortamos, considerando él -
primera: la aplicación de las leyes extranjeras tienen lu-
gar en virtud de una verdadera obligación jurídica y no por 
cortesía agreoa que la jurisprudencia inglesa moderna reao
ciona centra la antigua nocirn. 

Dicey afirma: "Si se aplica la ley extranjera
º rrés exactam~te, si se reconocen los derechos so~tidos a 
la ley extranjera, no es por capricho o libre elecci6n, si
no porque hay obligación de hacerlo así. Adoptando otra scr
luci6n, inccnvcnientes serien exresivos". (28) 

Ya en el año de 1874 el Instituto de Derecho -
Internacional, se pronunció en contra de la d8ctrina comen
tada en los siguientes t~rminos: "La admtsi6n de los extra.a. 
jeras al disfrute de estos derechos y la aplicaci6n de las
lr.:yes extranjeras a las relaciones de dercch8 que resultan-

(27) Ibídem. P~g. 11 
(28) Niboyet. P~g. 228, 



de ello, no pueden ser la consecuencia de una simple corte
sía o conveniencia (Camitas gentium) sino que el rElconclci
miento y al rospoto do estos derec.hos, por' parte de todas -
los Estados, deben ser considerados como un deber de justi
cia internacional", (29). 

B.- ESQJEL/\ DE LA PERSO'JflLlD~ DEL DEREQ-10, 

Sustenta el principio de que las leyes se ~a
o=:n para las p:irsonas y salo e ellas conciernen; por tal -
motivo, todas las leyes son extraterritoriales, en las re
laciones jurídicas internacionales. Siguiendo este orden de 
idees: un español, on a;alquier pais y en todas sus relaci,!2 
nes jurídicas estar~ bajo el ~gimen de 9.J ley nacional, 
~alquiera que sean las relaciones en que intervenga. 

Los defensores de esta esaJela: Mancini en Ita -lia y And~s Woiss en Francia, debiendo su origen dicha - -
doctrina al primero; pera fundamentar la escuela de la per
sonalidad del derec.ho, arguyen los autores comentados, dos
as¡::ectos, uno de orden político y el otro de orden jurídico, 

"l.- Argumento político. Se invoca el princi
pio de las nacionalidades, en virtud del cual las personas
que forman parte de una migna naci6n, deben constituir un -
Estado. De ahi, el que dichas pel"'sonas, aunque se encuen- -
tren en cualquier país, no por eso pertenecen· menos a su --

(29) Ibídem. P~g. 229. 



nación¡ las layes de esta deben acompañarles. En definiti
va, la ley nacio~al de o:ida persona es la que se aplica a -
la soluci6n de los diversos caiflictos de leyes en que estd 
interesada, 

2,- Argumenta juridico. El Estada, mucho más-
que potestad sobro un territorio, es, ente toda, un conjun
to de PJ:rsonas entre las a...11:iles existe un vínculo contrao-
tuel. Si ol Estado modo!Tlo tiene evidentemente necesidad ~ 
do un territorio, y si su soberanía, por lo tanto, es terri 
toriel, esto no debe hacer olv:i.de.r le soberenfo persooal, -
ón:i.ca esenctal, y con respecto a la ruel el terr:i.torio no -
es ~s que un elemento accesorio. Se puede concebir, en - -
efecto, un Estado sin territorio (los pueblfJs n6madas), pe
ro no sin nacionales". (30) 

Señalan, los autores de la personalidad del -
Derecho tres excepciones fundamentales: 

La primera es el "orden pjblico internacional" , 
es decir, el conjunto de leyes que representen el inter~s-
general de un pa1s, v.gr: leyes concernientes al r~gimen de 
propiedad mueble e inmueble, es decir a las cosas, leyes ~ 
penales, las de Derecho Pdblico, las de policía, etc. En~ 
estos e.asas no debe aplicarse la ley personal, sino la del
pais, 

(30) Ibídem. Pdg. 231,232, 



La seg.inda excepci6n se ?inca en la regla "lo
rus regit ectum'', seg¡.Jn la rual, 1a formu extrínseca de los 
actos jurídicos está somet:lda a la ley del lugar donde se -
celebran dichos actos; por ejemplo, si una persona celebra
un acto póbJ.ico en M~xico, se somete a la ley mexicana, no
a su ley nacional, 

La tercera excepci6n es la "aut01om!a de la -
voluntad", que t:lcne lugar en aquellos actos juridicos que
se hacen de la voluntad de las partes v.gr: los contratos.
En estos casos las partes estarén faa;ltadas para decidil""'
libremente, a que imperio de ley van a someterse. 

C,-ESOJELA DE SAVIGNY. 

Savigny no establece de antemano principios -
absolutos, ni incluye todas las leyes en una categoría 6ni
ca, por considerar quienes son, en Derecho, territ~riales -
o extraterritoriales, seg(in las determine el Derecho Inte!'
nacional privado, atendiendo e su naturaleza y a su objeto. 
En efecto e.l analizar lo que el llama "Derecho territoria
les contradictorios en Estados diferentes", nos ilustra: -
"En virtud del derecho riguroso de soberanía podria mandel"
se evidentemente a los jueces de un pais que aplicasen - -
exclusivamente su derecho nacional, sin consideraci6n e las 
disposiciones contrarias de un derecho extranjero con el -
dominio del a;al pudiera encontrarse en contacto con le re
lación de derecho litigiosa. Pero semejante prescripci6n -



se enruentra en ninguna legislaci6n conocida, y debe:r:ra
rechazarse adem~s por las consideraciones siguientes. 

Mientras m~s numerosas y activas son las rela
ciones entre los diferentes pueblos, más debemos convencer
nos de que es prec:iso renunciar a este principio de exclu
si6n para adoptar el contrarJo. Pnr esta causa se tiende a
la :reciprocidad en la aprociaci~ de las relaciones de de-
1~d10, estobJ.eciendo entre nacionales y extranjeros una - -
igualdad ante injusticia que reclama ol inter~s de los pue
blos y do los individuos. Si esta igualdad se hubiera reall 
zado canpletemente, no solo serían accesibles los tribuna
les en a;ida Estado do :igual manera a los nacionales que a -
los extranjeros (lo o..iol caistituye la igualdad de trata- -
1 .. tento para las persc:nas), sino que, en los casos de coli
si&i de las layes, la decisi6n dictada sobre la relaci6n -
de derecho seria siempre la misma, cualq..iiera que fuese el
país en que la sentencia hubiera sido prenunciada. 

El p;nto de vista a donde nos llevan estas - -
caisideraciones es el de una comunidad de derecho entre los 
diferentes pueblos; en el tre.nsa.Jrso del tiempo este punto
de vista ha sido cada vez más generalmente adoptado bajo la 
influencia de las ideas cristianas y de las vaitajas reales 
que a todos reporta. 

El problema que debe resolverse respecto a las 
dos especies de colisi6n puede formularse, por lo tanto, -
del siguiente modo: determinar para cada relaci6n jurídica-



del dereCho conforme con la natufaleza,propia 
de asta relaci6i11

• (31) 

El autor comentado a rengl6n seguido, sugiere
los tratadas internacionales, como una expresi6n de lo que
llama "comun:l.dad de derecho ... Comparada con el derecho riQ!;!_ 
roso, de que antes he hablado, esta asimilaci6n puede consj, 
derarse como un acuerdo amigable entre los Estados sobera
nos que admiten J.eyes originalmente extrañas a fuentes don
de sus trtbinales deben buscar el fundamento de la decisi6n 
de numerosas relaciones de derecho. 

Sin errbargo, no debe considerarse este aOJerdo 
como efecto de una pura benevolencia, el acto revocable de
una voluntad arbitraria, sino más bien como un desenvolvi
miento propio del derecho, que sigue en su camino la misma
marcha que la regla sobre la col isi6n entre los derechos -
particulares del mismo Estado, 

Pero no pueden ser completamente asimiladas -
una a otra estas dos especies de colisi6n. Se ha vista que
la colisión entre derechos partia..Jlares contraductorios po
día ser resuelta por una ley general superior a estos d3re
chos. Seme.iante solución es inaplicable a las leyes contra
dictorias de diferentes estados independientes, 

(31) M. Federico Carlos de Savigny, Sistema del Derecho Ro
mano Actual, Tomo VI. Edici6n Española Madrid 1879. -
Pág. 139, 140, 



Este punto de vista es una comunidad de dere-
estadas independientes quo tiende e regular de -

una manera uniforme la colisi6n de diferentes derechos po-
sitivas era extraf'ío a los romanos. Ha sido nec8saria la - -
extraordinaria im¡::ulsi6n dada a las relacir:ines de los ¡::uo-
blos en los tiempos modernos para hacer fljar y reconocer -
estos principios generales". (32) 

Savignv considera que, si bien el juez debe -
aplicar el derecho local, al que p:irtenezca la relación ju

ridica caicreta, 1ndepend:ientemente de que el derecho sea -
el de su país o el de un Estado extranjero, reconoce que -
existen las siguientes excepcimes: "A) Leyes de una natu~ 
leza positiva rigurosamente obligatorias . 

.• .. Para saber si una ley P3rtenece a los ca-
sos excepciaiales es preciso investigar ante todo la inten
ci6n del legislador. Si la ha expresado fonnal~nte, esta -
expresim basta; pues tiene el car~cter de una ley sobre C,E 

lis:i.6n, a la cual debe presentarse siempre una completa ob~ 
diencie. Pero como semejantes declaraciones existen, rara -
vez debemos remitirnos a las diferencias que presenta la -
naturaleza de las leyes absolutas, lo cual nos de la disti.o. 
ci6n siguiente .. 

Existe una clase de leyes absolutas cuyo ~nico 
motivo y fin es el de garantizar por medio de reglas ciel"--

(32) Ibidem, Pég. 140 



el ejercicio de los derechos y que, por consiguiente, -
sido hechas exclusivamente en inte~s de los titulares. 

Tales son las que restringen la ca¡:acidad de -
obrar por musa de la t3ded, del sexo, etc. , las que regulan 
las formas de lo trensmisJ6n de la propiedad (por simple -
caitrato o por t:rodic:ión). No hay raz6n alguna para colocar 
estas leyes entre los cr1sos excepcionales, y las colisiones 
a que dan lugor pueden regularse perfectamente segjn el - -
principio de 16 mds lfüro comunidad de derecho, pues nunca
vacilard un Estado en pennitir en su territorio la aplica.-
ci61 de une ley extranjera de este especie". (33) 

La otra excepci61 que nos señala es le siguien -te: B) Instituciones de un Estado extraño ruya existencia -
no se encuentra en general reconocida por el nuestro. 

El juez de un Estado que no reconoce la muerte 
civil de la legislaci6n francesa o rusa, no aplicaré le --
incapacidad jur1dica resultante de la muerte civil impuesta 
en Francia o en Rusia. aunque segjn las regle.e -generales-
sobro la colisión, la ca¡:acided perscnal. do los individuos
esté determinada por el derecho de su domicilio. De igual -
manera, en un' país donde es desconocida la esclavitud, el -
esclavo negro que en ~l resida no seré tratado como propie
dad de su señor, ni como privado de la capacidad de derecho. 

(33) Ibídem. P~g. 143 y 144. 



Respecto a este óltimo O':\so los dos puntos de vista que ªº!! 
bo de exponer conducen al mismo resultado. La esclavitud -
como institucioo de derecho no está reconocida entre noso-
tros y segón nuestras idoas he.y :i.nmoralidad de tratar a un 
horrbre como a una cosa. C l primer motivo es tamb ión e plica
ble al ceso de la muerte civil no es más inmoral que rual
quiera otra pena más rigurosa". (34) 

Considera el autor comentado que, estas excep.
ciones constituyen une anomalia comt1n que escape de la co-
munidad de derecho. 

En cuanto a la ley aplicable, hacemos nuestro
el comentario de Miaja de le Muele, quien nos refiere que -
Savigny considera los siguientes p.intos de conexión, llama
dos por ~ste sedes que se determinerén por relaciones de -
hecho: 11 Teles relaciones son el dornic:i.lio de ce.de una de -
las personas que intervienen on les relaciones jurídicas, -
el lugar de situación de la cosa que constituyo el objeto -
de dicha relación, el lugar de un acto jurídico realizado -
o por realizar y el lugar del tribunal llamado a conocer -
la relación jurídica". ( 35) 

O.- ODCTHINA DE PILLE T. 

El efecto que pueden tener las leyes a nivel -

-------------------- ---(34) Ibidem. P~g. 145. 
(35) Miaja de la Muela. Ibidem. Pág. 13? 



internacional, lo determina mediante dos ~ociones: a) el re~ 
peto de las soberanias, como f1.11damento del Derecho Interna 
cional Privado; b) el mantenimiento del objeto social de ..: 
las leyes. 

Para Pillet el Derecho de gentes es el p..into-
d· · partida para establecer el respeto de las soberanías y -

estas entre mós independientes son rnés necesario os que se 
respeten. Paro lo cual comenta: "PrecisamEnte porque en -
una vio p¡jblica los trnnseuntes son indepondiontes los unos 
de los otros, es por lo quo no p..iedon pasar todos por el -
mismo sitio; hay reglas para vivir y cirmlar en las aglom~ 
raciones; tambi~n las hay pera las aglomeraciones interna
cionales. Por ser las soberanías independtentes en absoluto, 
es por lo que deben sor cuidadosamente demarcadas y respe-
tadas. 

El sistema antiguo, sistema feudal, no era un
sistema de resP3to de las soberanías, s:ino precisamente su
negaci6n, Sistema esencialmente unilateral, conducia al - -
respeto de la propia soberanía local, pero no al de la de -
los otros. Durante el feudalismo, cada uno se aisla y se -
defiende por la fuerz~ de las armas. En un período de la -
vide internacional como el nuestro, se imponen reglas para
asegurar une total interpenetrac:i6n internacional, por lo -
mismo que es preciso reglamentar le cirrulaci6n en las vías 
púb11.ces de tráfico intenso, [~l ideal que consiste en dejar 
a cada soberanía, como a cada transeunte, el móximo de li-
bertad y espacio para que cada uno p..ieda circular y vivir,
no se he logrado todavía. El principio del respeto de las -
soberanías pennite dar a las leyes, en las relaciones inter 
nac:i.cnales, todo el ofocto compatible con las soberanías -



Respecto del concepto exp . .JBsto por la doctri
na Holandesa, considera qua no es una cuesti6n de cortesía, 
es una a.JOsti6n do De:r€cho basado en la reciprocidad, es d~ 
cir: "Si se reservo algtjn margen a la soberanía de un peís
extranjero, este Estado extranjero deber~ hacer lo mismo, -
cada uno otorgard y roc1birá. Do esto modo, las concesiones 
hechas por uno soran amplian13nto com¡::ensadas por las que -
los demds le hagan". (37). 

Para determinar los l!mites de aplicaci6n de--. 
las leyes comenta, desp;~s de hacer un an~lisis minucioso-
del Derecho interno, las leyes presentan caracter:!sticas -
comunes , las de ser permanentes y generales, que el proye_e 
tarso en el plano jnternacianal, no deben perder el fin - -
social (objeto social) que ol legislador esperaba de ellos. 
Identifica los conceptos de extraterritorialidad como ley-
permanente, y el de generalidad con el de territorialidad -
en los siguientes t~rminos: 11 ¿Cuál es exactamente la signi
ficación de estas palabras y por qu~ se atribuya uno u otro 
de estos caracteres a las leyes en las relaciones interna-
cionales?. Cuando una ley se declara extraterritorial (o -
personal), se le da este cari1cter ¡:.:are conseguir que diche
ley se una a la persc:tla que le esté sometida, p.ieda seguir
le en todo lugar y la acompañe en todas las circunstancias
en que probablemente se encontrará. Es una ley de la que se 
quiere, por motivos que no son del ceso, asegurar la perma-

(36) Nibcyet. Ibidem. P~g. 240. 
(37) Ibídem. P~. 241. 
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nencia y la rualided de ley extraterritorial que se le con
fiere no tiene, en realidad, otro objeto que asegurar la con .... 
tinuidad de su efecto. Ley extraterritor1.al o ley permanen-
te, he aqui pues dos t~rrninos sin6nimos absolutamente. 

Cuando, par el contrario, se declara que una -
ley es territorial, se da a entender sumisi6n a su imP3rio
de todas las personM que se ena.ientran en el territorio -
que ella rige y que renuncia a prolongar su autoridad ~s -
allé de los 1:1'.mites de ese territor:lo. So tiene en ruenta -
aquí la generalidad de aplicación de esta ley y se hace -
caso omiso de su p:irmonsncia. Así como extraterritorialidad 
sigiifica la permanencia de una ley en las :relaciones ínter -nacionales, territorialidad representa su generalidad de -
aplicacirn desde el mismo p..into de vista". (38) 

Las leyes al proyectarse en el plano de las -
relaciones internacionales, ne03sitan perder uno de sus dos 
caracteres J.a problemática se presenta en saber rual es el
carácter de la ley que va a sacrificarse, la rual se resuel 
ve encontrando el objeto social de la misma; es decir, bus
car la pretenci6n de la ley, si esta se inclina por la ¡::ar
manencia o por la generalidad; para tal efecto, el autor -
cementado arguye: "Es indudable sin errbargo que las leyes -
no pueden conservar en las relaciones internacionales las -

(38) Antcnio Pillet. Principios de Derecho Internacional -
Privado. Traducci6n española de Nicolás Rodríguez Ani
ceto y Carlos Gonz~lez Posada, Tomo 2. Madrid 1923, -
Pégs. 3 y 4, 





dos cualidades qua paseen en su acci6n interior y puramente 
nacional. Si asi oa.Jrriera, si c.ada Estado se obstinase en
cc::nsidere:r sus leyes a la vez como permanentes y como gene
rales, como extraterritoriales y como territoriales, ningu
na ermonfo, n:i.ngune comunidad de derocho seria posible. Los 
jueces dol Estado aplicarían su propia ley tanto a los sdb
di tos que se hallaren en nl nxtranjero como a los extranje
ros presentes en ol .. pefs, es decir en todos los casos posi
bles, La deto:nninaci6n de la ley aplicable de¡:enderfa pu~s
del tribunal oncergado de dec:i.dir c.ada litigio, soluci6n -
que, entre todas las propuestas, es sin duda la menos acep.. 
table, 

~-

Despr~ndose de equi una primera conclusi6n 
que, reflexionando sobr-e ella, basta pera obtener un impor
tente esclarecimiento sobre los problemas de nuestra cie,,_.. 
cia, Sea cualquiera el partido que se adopte, la ley, en -
las :relacionas inten'lacionales, no tendrían jamás la pleni
tud de efectos que posee en las relaciones puramente necio -nales. Si se declara permonente, pierde su generalidad de -
aplicecioo; tal es el inconvaiiente de la extraterritoria
lidad, Si se proclama general, su permanencia queda sacrifj; 
cada: tropezamos entonces c01 la parte mala de la territo-
rialidad. Fatalmente, por su visio de origen, por necesi-
dad de las circunstancias en medio de las que esM llamada
ª ejercer su autoridad, la ley tendr~ que ser imperfecta -
en su acci6n internacional. No se puede remediar la impefloooo.. 
fecci6n: sería preciso para ello que existiera una sola ley 
camón ¡:era el universo entero no hay por esto que extrañar
se ante las vacilaciones de los jurisconsultos. Como en ---
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El especificar entre dos normas juridicas o -
més, de diferentes estados, cual de ellas van a regir una-
situaci6n de Derecho coocreta, comprendiendo que dicha si
tuaci6n se haya vinculada can las normas que se hari de se-
leccionar, constituye la parte medular del Derecho Interna
cional Privada¡ esta problemdtica, conocida con el noni:rre -
de "conflicto de leyes", ha sido motivo pare que las enten -didos en la materia hayan elaborado las mds diversas doctri -nas y son los Estados, los que en el ejercido de su sobe--
ranie, adoptaran la que coosideren procedente, construyendo 
asi su propio ordenamiento de Derecho Internacional Priva-
do. 

El t~rmino "conflicto de leyes" no goza de - -
aceptación general, hay algunos autores como Niboyet que -
califican a tal expresi6n, de inexacta, si se pretende in
terpretar a la denominaci6n aludida, en forma lateral ....•. 
"Seria preferible, por lo tanto, hablar de im¡:erio de les-
leyes en el espacio m~s bien que de caiflicto de leyes; - -
pero la terminología actual est~ de tal manera arraigada -
que sería dificil modifioorla". ( 41) 

Pensamos que el maestro Arelleno García, tie-
ne re.z6n al comentar que Nibayet confunde el conflic.to de -

( 41) Niboyet. Ibidem. Pég.l99 



leyes con el conflicto do soberanías: ... "No p.Jede haber - -
choque entre soberan:!as porque en España solo se aplica la
ley extranjera quo el poder soberano español decide aplicar, 
si no fuera así, Esp::1ña no sería un Estado soberano", M~s -
adelante agroga el autor co111Jntado: ... "El conflicto de le-
yes tiono como presupuesto que se porm:i.ta la aplicaci6n del 
derecho extranjero, realizado esto presupuesto surge el - -
caiflicto de loyos y hay confUcto do leyes porque dos le
yes µ.igian o chocan on el momonto on que se pretende que -
rijan una sola situación crncreta. Una cosa es sostener que 
no haya ccnflicto do leyes y otra cosa diversa es decir que 
el confli.cto do leyes surge al p3rmitirse la posibilidad -
de la aplioac:i.61 do norma jurídica extranjera. Si no se - -
permite la aplicaci6n de norma jurídica extranjera, no hay
conflicto de loyos pero, como los Estados general""3nte per
miten la aplicación de norma jur~dica extranjera, a.Jendo ..... 
estiman que esta es aplia!ble, si hay conflicto de leyes, -
lo que no hay es conflicto de soberanías porque los Estaqos 
no pr-etenden legislar en territorio extranjero sino solamen 
te que sus normas jurídicas produzcan efectos bajo la con-
dici6n de qua 'los Estados de recepci6n les permitan aplica
bilidad a sus leyes sin menase.abo de su soberan!a". (42) 

II, - DIFEFENlES TIPOS DE !XlNFLIC1DS DE LEYES, 

Cc:ri el respeto que merecen las diferentes cla
sificaciaies de renombrados autores entendidos de la mate-
ria, la que nos parece m~s p~ctica al sistema Constitucio
nal mexicano, es la que hace JosS Luis Siqueiros, quien nos 

(42) Arellano García, Ibidem, Págs, 501, 502, 



orden internaciaial; y 
orden interno. 

los Estados Uni
da dos tipos:· 

En los c01flictos de orden internacional la .... 
aparente colisi6n acontece entre una legislaci6n extraña -
(española, francesa, alemana, etc.) y la ley mexicana, con
sider&idose la óltima en forma unitaria. 

Por lo que se refiere a los de orden interno-
el autor afirma:.,. "Los conflictos de árrbito local se pre-
sentan cuando dos o más legislaciooes locales pretenden re
gir un mismo supuesto jurídico teOricamente, el conflicto -
puede tarrbi~n presentarse entre la legislaci6n federal y -
una ley local, Sin errbargo, en esta óltima hip6tesis, el -
ccnflicto es solo aparente ... , en el ceso hipot~tico de que 
la legislaci6n de una entidad federativa invadiera la -
esfera delegada expresamente a la federeci6n, o de contra -
ve:rsie suscitada por leyes o actos de autoridad federal que 
pretendieran wlnerer o restringir la soberania da los Esta -dos, la Suprema Corte de. Justicia de la Nad6n a través del 
juicio de empero, resolverie dicha controversia". (43) 

( 43) José Luis Siquei:ros. Síntesis del Derecho Intemacia-
nal Privado. U ,N.A .M. 19?1. Pégs. 69 y ?O. 



En ¡:érrefos anteriores comentemos que cada Es
su prop:i.o sistema de Dered10 Internacional Pri

vado. En materia de estado y capacidad los criterios doctr,i 
nales verian en las siguientes direcciones que a continua-
oi6n trataremos: 

Algunos autores consideran que debe aplicarse
la ley naciaial, para lo D.Jal argumenten: el sistema dorniel, 
liar es una reminisencia del feudalismo, que reduce al hom
bre a le condici6n de accesorio de la tierra; consideran -
ade~s, que el vinmlo nacional es superior al del domici
li.o, por el interós que los Estado~ t i.enen en mantener los 
lazos con sus nacionales que estdn en el extranjero; otra -
raz6n, es la de considerar al vina.Jlo de la nacionalidad -
con mayor fijeza que el domicilio. 

r.J .- LEY DOMICJLIAR. 

Los defensores de la ley del domicilio argu- -
menten en su favor¡ es más permanente y universal, la resi
daicia de los individuos; tomar la conexión domiciliar se -
adapta mejor a las necesidades del i ndividuo y su medio -
social en el que vive; consideran que es un t~rmino media-
entre la territorialidad y la sumisi6n del horrtire a su ley
nacional; además, que resulta ideal para la personas que -
lleven muchas años fuera de su patria; disminuye el volumen 
de l:i.tigias en q ue sea necesario aplicar la ley de otro -



Estado, pues, es más fácil conocer el domicilio de estas -
p;Jrsonas que su nacionalidad, 

Simo Santonja considera que es difícil deter-
minar el momento en qua debe establecerse el domicilio def,i 
nitivo, para dejar de aplic.ar la ley nacional:" .... desde -
el ¡:unto de vista práctico la aplice.ci6n que se propone - -
hacer de la ley domicili.ar plantea ciertas dificultades, -
ya que ¿a qu~ extrenjoros hay que considerar como domicili~ 
do,. ¿ Habré que atender a la inter;ic:ión del extranjero de
cmstituir un domicilio dof:i.nitivo, y a las relaciones que
conserva con el país de su nacionalidad?. Normalmente será
dificil saber en qu~ momento se establece el domicilio defi -nitivo y deja de tener :i.nfluoncia sobre ol sujeto la ley -
de su nacionalidad, para sustituirla por la del domicilio". 
(44). 

V.- LEY NACICJIJAL CXJN EXCEPCIONES. 

Existen autores, que aceptan en forma getleral
la aplic:aci6n de la ley nacicnal, pero, someten los actos -
relativos a inrruebles a la "lex rei sitae". Siguiendo este
criterio la ley de situaci6n es la que va a determinar la -
capacidad para, gravar, enajenar y disponer por vía testa
mETJtaria o matrimonial, un inmueble. 

--------------- ----
(44) Sima Santonja. Ibídem. P~g. 63 



Hay quien critica esta postura, alegando que -
.los actos relativos a inrrueblos, e.amo a muebles, no deben -
afectar el estatuto real, p...¡es, .la capacidad en Derecho ci-
vil es una noci6n distinta a la do propiedad. 

Las dostrinas alemana e italiana, c.onsideran -
como excepci6n a la ley nacional, doteminadas "ca¡:Ecidades" 
que caen bajo un determinado ~gimen jurídico v. gr: la ca~ 
cidad delictual, sometida a la ley del lugar donde se come
te el delito, y la capacidad de efGctuer el c.omercio, regi
da por la ley del domicilio. 

VI,- EXCEPCIOt\ES A LA APLICACIOO DE LA LEY 
COMPETEN 1E • 

Independientemente del sistema que se adopte -
es decir, ya sea el de la ley nacional o el de la ley domi
ciliar, pueden surgir ciertos obst~a.Jlos, que pueden opone,r: 
se a la aplicación de la ley competente en cuyo caso nos -
llevaren a cie rtas restricciones o excepciones, Dichós co
rrectivos sin pretender ahondar en cada uno de ellos, son -
los siguientes: 

A.- OfDEN PUBLICO. 

Habiendo determinado la aplicaci6n de la ley
competente, al caso concreto según el sistema doctrinal - -



; seta invoca 
se designan con de ti orden;.. 

Al respecto, habla Arellano García: "Se carac
teriza porque habiendo resultado com¡:etente la norma juríd,! 
ca extranjera, al decidirse el conflicto de leyes no se - -
aplica la no1111a juridic a extranjera. Se invocan altos int~ 
reses sociales, muchas veces imprecisos y de gran subjeti-
vidad, cm ol norrbro de orden ~blico ¡:era dejar de aplicar 
la ·norma jurídica extranjera que, do acuerdo con el Derecho 
Intemaciooal Privado se ha determinado como oompetente". 
(45), 

Sima Santmja nos señala que, los ingleses --
utilizan el t~mino "estatuto desconocido": ... "f6rrrula de -
expresi6n de la vieja excepci&i de orden pjblico, cuyo caso 
m~s típico es el no reconocimiento por los Tribunales ingle -ses de la incapacidad para contraer matrimonios entre arios 
e israelitas, im¡:uesta por la ley alemana llamada de - -
Nuremberg''. ( 46) 

8 .- INTEFER NACICl'JAL. 

Existen algunos paises, dentro de su legisla--

(45) Arellano García. Ibidem. Pág. 640. 
(46) Sima Santonja, Ibidem. Pág. 66 



ci6n (Ch:l.na, Jap6n, Suiza, Polonia, Grecia, 
lo que han dado en llamar intorós nacional, 
dar validez a un acto, en ol que una do las 

entre otros) -
consistente en 

partes es inca-
paz seglin su ley personal; Simo Sentonja arguyo al respeo-
to: "Litore.lmente :interpretado el correctivo que comento -
significa que la ley personal cede ante la ley del acto en
cuanto a la dotorminaci6n do la capacidad de obrar, lo que
supone dar como v1Uido un acto jurídico en el que una de -
las ¡::urles os incapaz segón su ley personal, desconociondo
los efectos de tal incapacidad ante la disposici6n de la -
ley del acto que reconoce validez al mismo par estimar a -
sus elementos pcn !:O•-,eles el cfocto µlenamente capaces. 

Agroga: El problema es complicado y disa..itido. 
Se discute el fundamento jurídico del correct1.vo: buena -
fe del contratanye 1.ndfgene (NIBOYET, PILLET, M::ISS), ten
dencia e evitar el fr'B.ude (IM-IARlDN); enriquecimiento injus
to (NIBOYET)¡ orden p~blico (BARTTN); inculpabilidad del --
desconocimiento de una capacidad, no aparente, desconocida
por la ley territorial (BATIFFDL). Y no faltan los contra
dictores que como GEBHART opinen que admitirlo es fuente de 
confusiones e incertidumbres por la dimensi6n interna y - -
subjetiva que encierra". ( 47) 

c.- EL fEENVIO. 

Nos refiere Arellano García que, pera que se--

(4?) Ibidem. Pég, 64 



produzca el reenvío, es necesaria la existencia de un con-
flicto negativo, es decir, que le. norma jul"idica de dos o -
mds Estados, juzgan como ley competente la norma jurídica -
extranjera¡ esta, ¡:uede ser aplicada cnmo normal conflio- -
tual, o ¡::uede aplicarse como norma de derecho interno; en -
este óltimo supuesto no habré reenvfo. N:iboyet le da el - -
norrbre de remisión y nos comenta: "Si se aplican las dispa
siciones de Derecho interno de la ley de este pafs, se dice 
que no hay remisión, 

Si se recurre, por el contrario, a las dispo-
siciones de conflictos de leyes formuladas por la legisla-
ci&l del pais cuya ley es com¡:etente, tenemos entonces, - -
planteada la remisi6n; la soluci6n del asunto se remite a
la ley que las d1.spos icioties de conflictos de leyes de di
dio pe is declaren competente. 

Ejemplos,- I. En virtud de las reglas de cai
flictos de leyes del derecho f:ranc:::t1s, la ley inglesa es - -
com¡::etaite pare regir la rapacidad matrimcnial de un ingl~s. 
¿Qu~ habrá que aplicar de la leg:i.slaci6n inglesa? 

a) Si se aplica el Derecho civil inglOs inter
no ace:rca del matrimonio, ~ste se encontrB!'á regido por -
las disposiciones r;!el derecho ingl~s :reconocidas como com-
petentes; le a..iesti6n de le. remisión na padré surgir y; por 
lo tanto, no habré problemas a :resolver. 

b) Si se aplica, por el contrario, el derecho-



irigl~s ccnsiderado en coojunto, como un todo indivisible, -
hay que comprender en el mismo, tanto el Derecho ingl~s pu

ramente civil, como el Dorecha Internac:i.onal inglt1s. Si -
ex:l stc 811 dcred10 ingl~s una rogla de confl:i. cto de leyes, -
disponiendo que el matrimonio de un inglds osté sometido, -
no a su ley nacional, si.no a la dol pais de su domicilio,
el Juez fronc~s quo conozce dol asunto doberá aceptar la -
soluci6n dado por le roula de conflicto de leyes del dere
cho inglds y, on particular, le romisi6n que la misma haga
e le ley frcmo:isa, ley del domlcJUo del súbdito. El matri
monio estar~ sometido, por lo tanto a las disposiciones de
la ley :interna francesa". ( 48) 

Los autores consideren dos formas de recnvio
en primero y segundo grado. El maestra Arce opina:,,.Se di
ce que hay :recnvfo en pr:i.mor grado, cuando le ley ex tren je
ra remite a la ley del juez que crnacc de 11.tig:lo, ¡::ues si
~ste la acepte, aplica su propia ley para resolver y en se
gundo greda, a.;ando se trata de que la ley extranjera remi
te no a la ley del juez que conoce del litigio, sino la ley 
de un tercer Estado". ( 49) 

Jo~ A. de Oros va en centra del reenvío con
siderando: ..• "Tiende la remisión a quebrantar el car~cter -

( 48) Niboyet. Ibidem. P~g. 318. 
(49) Alberto G. Arce. Derecha Intel"t'lacional Privado. Edito

rial Universidad de Guedalajara 1968. Pág. 101. 



D • - F'RJIJ.JDE A LA LEY, 

El fraude a la ley ccnsiste en que toda persc:>
na que deba sustraerse a observaci6n de la nonna que le es
aplicable, se ubica ante otra que no le es aplicable para
obtener consea.Joncias favorables que no podría obtener ob--
servando la primera, en otras palabras. "El fraude a la Ley 
es el cantiio deHberado y conci.ente de un factor de conexi6n 
con el propósito de evadir las prescripciones de un siste
ma al que se está normalmGnte obligado y sustituirlo por -
otro sistema m~s propicio y favorable a los intereses de -
la persona. Cm tal il:tcitud se vulneran leyes imperativas
para caiseguir un resultado que deviene antijurídico". (51) 

E. - LA CALIFICACill'J . 

Para Niboyet: "La calificaci6n no es más que -
la naturaleza jurídica de une instituci6n". (52) Por lo tan -to, precisar a.ial es la instituci6n jurídica, en lo que s&-
adea.ia la situaci6n coocr0ta que ha dado origen al cooflio
to de leyes, coostituye la calificaci6n. 

50 os rue. bi em.-Pág. 233. 
51 Jos~ Luis Bonnemaison. Universidad de Carabobo Direo-

ci6n de Cultura. Colección do Estudios Jurídicos. Valcn
cie,Vanezuela 1972.Pdg,20 

(52) í~:i.boy::d:. I~idJ:-:. P(,r, S'.'Y'. 



Caicodo Castilla, estima: "La doctrina de las
calificacionos cc:nsiste on lo siguiente: una vez determina
da la ley aplicable, y at'.ln ruando las d:i.ve:rsas leyes i.nte-
resadas so hallen de acuerdo en la manera do resolver ol -
problema, puodr3 prescntarstJ uno nuevo, como es el de fijar
la naturaleza misma do lA relación juridica. Por ejemplo:
se trata do saber qu¡j lr- yos d€3hen regir 1E1 capacidad, y las 
diV8rsas loyos oxprosan quo la cuestión se regula por el -
derecho nacional. A pr1.mera vjsta ¡:l:lrece que todo queda re-
suelto, que no es pos:ible so presente ningtjn 
Puro no os asi, porque puedo plantearse este 
be entenderse por una cuesti6n de c.a¡:l:lcidad, 
03pto de la capacidad misma?, 

otro problema. 
otro: ¿qu~. de-. 
cwn es el con -

Enton03s ne.ce un problema de cali ficaci6n. De
suerte que existe un conflicto de calificaciones cuando --
hay divergencia on las leyes en a.Jento a la naturaleza de -
la respectiva instituci6n jurídica, Porque en cada legisla
ci6n hay elementos que si.rvcn para conocer qu~ es lo que el 
legislador ha designado con los nombres de capacidad, esta
do civil, forma, persone, sucesi6n, contratos, etc. Califi
car es, de ccnsiguiente, determinar cuales son esos elsmen 
tos indispensables para que una instituci6n jurídica se CO.!::!, 
sidere como tal, y no como otra instituci6n. 

De lo exp.1esto inferimos: los conflictos de -
calificaci6n se producen· cuando las normas de colisi6n de -
dos o m~s Estados scn uniformes, pero el alcance y signifi
cado de la forme, capacidad, estado civil, etc., son dife-
rentes ccnforme al derecho intenio de los Estados relacio--



Por aso, Mart1n Wolff considera: ..• "la califi
caci6n puede compararse con el proc:sso matem~tico de colo-
car un factor comdn a varios ndmeros fuera del par~ntesis". 
(54) 

La mayoría de los autores consideran que la -
lay com¡:etente para fijar la calificaci6n es la ley del trj. 
bunal que conoce del asunto, o sea la lex fori; sin errtJergo, 
existen tesis que sustentan lo contrario. Oespegnet nos in
dica que debo aplimrse la ley extranjera, como lo hiciera
el juez del Estado que la dictó, es decir, la lex civilis -
causa e. 

Otra tesis en contrario a la lex fori es la de 
Rabel, sostiene que la calificaci6n debe basarse en el der~ 
cho comparado por la similitud entre los estados .... "por lo 
que (habla Arenallo Garda) mediante una abstrecci6n padrian 
crearse nociones m1s abstractas, valederas para los diver-
sos sistemas nacionales, por ejemplo, si se elude a la "tu
tela" esta expresi6n no se :refiere a la tutela regulada par 
el Código Civil alemán, sino a lo que todo el mundo civili
zado entiende por tutela, o sea a "todas las instituciones
de derecho que tiene por fin regular lo ropresentaci6n o la 
protección de las personas no enteramente capaces, que no -
est!1n bajo la patria potestad o la parental". (55) 

(53) Jos~ Joaquín Cai03do Castilla. Derecho Internacional
Privedo. 6a. EdJci6n. Editorial Temis Bogotá. 1967. -
¡:rlg, 313. 

(54) Martin Wolffº Derecho Internacional Privado. Traducción 
Española de la 2a. Edición Inglesa por Antcnio Marin -
L6pez, Editorial Boseh. Barcelona Pág. 143. 

( 55) 11.rellano Garcfe. Ibídem. Pág. 635. 



TAATPOOS Y DEFEO·m COMPAAPOO. 

I.- TRAT.ADOS lNTEfl\JACI(JIJALES. 
II.- EFECTDS JURIOICOS DEL MATRIMONIO, 

A, - EFE eros PERSONALES. 
8.- EFECIDS PATRIM(J\JIAL.ES. 
C.- DOCTRINA DE LA INM.ITABILJDPO DE LAS 

CAPillJLACIONES MATRIMONIALES. 

III.- CXJNFLICID DE LEYES, 
A.- LEY APLICABLE. 
B.- EXCEPCIONES, 
C.- TRATPDOS INTERNACIONALES. 

IV.- DEfE010 COMFlARPOO CONFLICTUAL, 
A.- .ALEMANIA. 
B.- FRANCIA. 
C.- INGLATERRA. 
O.- PORTUGAL. 
E • - AAGENTJNA. 
F.- COLOMBIA. 
G.- PEAJ. 
H.- SALVPDOR. 



De acue:r;do can nuestro sistema constitucionel
dentro de las facultades y obligaciones del Presidente de -
la Repúbl:ica, ert. 89 frac. X, estd la de "Dirigir las ne
gociacionos diplom~ticas y colebrar tratados con les poten
c:i.as extranjeras somoti.~ndoles a la ratificación del cong?".e -so Federal", en rolecim oste precepto con el 133 que nos -
habla do le validez do los tratados al send onar: "Esta Cons -titución, las loyos del Con are so de la Unión que emanen de-
ella y todos los trotados que ostdn do acuerdo con le misma 
celebrados y quo celebren por el Presidente de la Repúbli-
ca, con aprobaci6n del Sonado, seré1n la Ley Suprema de toda 
la Uni6n. Los jueces de mda Cstado se arreglardn a dicha -
Constituci6n, leyes y tratados, a pesar de les disposicio-
nes en contrario que pueda habar en las Constitucfonss o -
leyes de los Estados", 

En cuanto a doctrina acudimos a Julio Diena -
que nos habla de estos instrumentos internacionales: "Los -
tratados ¡:ueden definirse como convenios que esti¡:ulan en -
tre sí dos o ml1s Estados u otros entes que tengan carácter
de sujetos del derecho internacional, obrando coma tales,-
para dar vida a un vinculo jurídico mediante su consentí- -
miento reciproco o pera hacer desaparecer o modificar un -
vinrulo jur:f.dico preexistente". (56) 

(56) Julio Díene. Derecho Internacional Pdblico. Traducci6n 
de la 4a. Edici6n Italiana por J.M. Trias de Bes. Edi
torial Bosh Barcelona. 1948, P~g. 397. 



En toa10 a los tratados, los entendidos en la
materia, plantean el problema de la vigencia, Los sistemas
de hacer llegar las tratedos a conocimiento de sus naciona

tres: 

a) En Inglaterra y Checoeslova:¡uia se requiere 
una ley interne dirigida a los particulares para que el tr~ 
tada intemecionel sea obedec:l.do por los particulares, ya
que no es suficiente ser firmado y publicado. 

b) En el segundo sistema basta la ratificaci6n 
del tratado por el Estado, pera que obligue a sus ¡:ertia..i
lares; owpmdo la ¡::buliceci6n un segundo tOrmino. Este -
sistema es se(j\Jido por Francia y Alemania. 

e) En el tercer sistema el Estado queda obli--
gado desde la ratificaci6n d31 tratado; no así los particu
lares que desconocen los t~rminos del pecto, hasta en tanto 
no se haga su publi. .. :.ación. 

MSxico pertenece a este dltima sistema; se~n 
art!a.Jlo 3o. del C6digo Civil, que establece en su primer-
p!hTafo: las leyes, reglamentos, cira.Jleres a cualquiera -
otras disposiciones de observancia general, obligan y surten 
sus efectos tres días despu~s de su publicaci6n. (5?) 

(57) Arellano Garcia. Ibídem. P~gs. 61 y 62. 



DEL. MA TAIMCJ.JIO, 

Como nos informa c.aiaJdo Castilla: "Entre los
actos de la vida civil, sin duda alguna, el matrimonio es -
el más importante, desde luego que de él se originan la fa
milia legitima y las consiguientes :relaciones jur:!dicas". -
(58) 

Por lo tanto, constituido el matrimonio, los -
c6nyuges van a someterse a un r~gimen jurídico, que se ha-
ce necesario para el cumplimiento de sus fines instituci<>-
nales. Los esposos adquieren derechos y obligaciones que -
antes no tenien; le doctrine alude a dos clases de efectos: 
personales y patrimoniales que aparecen a veces corrbinados. 

Acerca de lo expuesto, Goldschmidt cansidera:
"La distinción entre efectos personales y patrimoniales del 
matrimonio plantea un prdJlema de calificaciones que se re
suelve con arreglo a les reglas generales. Pero hay que te
ner en cuente que 11 efectos patrimoniales" alude a las cue~ 
tienes relacionadas con el r~gimen de bienes, de guisa que
el t~mino "efectos p13rsoneles11 abarca tambi~n derechos de
car~cter ¡:etrimonial, pero concedidos por la ley e los cón
yuges cai plena independencia del r~gimen de bienes imperen 
te en el matrimrnio. Así p. ej. , poseen en España carácter
de efectos personales el derecho de los cónyuges a pedir --

(58) Caicedo Castilla. Ibídem. P~g. 243. 





rentes Estados se pi:•esentarán segdn el grádo d~ evo14tj:t6n
alcenzado en esto rengl&l, 

B.- EFECTOS PATRIMJNIPLES. 

Estos efectos, al realizarse el vina.Jlo matri
a alterar el r~gimen de bienes de los c6nyuges,

y la relaci6n que guardan respecto de los mismos. Existe- -
gran variedad en les logislacionos de los diferentes ¡:aí.ses 
en cuanto al estatuto patrimonial de los esposos, de tal -
manera que el criterio apl:l.cedo girare en torno e circuns-
tancia históricas, jur1dicas o sociales que afecten a las -
instituciones familiares. En el caso de que los c6nyuges no 
hayan otorgado capitulaciones matrimoniales, la mayoria de
los ordenamientos jur1dicos establecen un r~gimen legal de
terminado pero esta 1 ibertad para pactar difiere en las le
gislaciones hasta el ¡:unto de señalar tipos preestablecidos. 

Hay ciertas reglas de tipo imperativo en la -
mayoría de los ordenamientos jurídicos, que sirven de fun-
demento a la organizaci6n eccri6mica de la esociaci6n c01yu
gel; a estas bases le doctrina les d~ el noniJre de "r~gimen 
matrimoiial primario" . Cmsidera Sima Sentmja que, en el -
contenido del r~gimen matrimonial primario de los diversos
ordenamientos jurídicos, existen los siguientes principios: 

1.- "Principio regulador de la cmtribuci6n a
las cargas de la vida comdn" . Nace de la diferente naturale -



-,-:: 

ie de las prestaciones de los esposos, asi, al esposo corre!! 
pande el ganarse la vida y le rrujer le actividad del hogar, 
en algunas leglslaciones, la tm.Jjer deberá sostener el hogar 
en caso de incapacidad del mar:i.do. 

2. - "Principio determinante de la extensi6n y
recursos de los acreedores par deudas contraídas en inte~s 
del hogar". Antes se consideraba e.1 marida como dnico res-
pensable ante los acreedores. En la actualidad, nos dice el 
autor comentado, progrese la tesis do que las deudas obli--
9BI1 solidariemento a los cónyuges. 

3,- "Principio determinante de como y por qui~ 
se fijará el tren de vida del hogar, criterio en su deciso
r1.o a la ccritr1.buci6n comdn de c.ada esposo" . Si bien el ma
rido es el jefe de la familia, no pasa desapercibido el ha
cho de que la mujer conOJ:rre con ól e asegurar la dirección 
~tica y material de la familia. 

4,- "Principio que asegure la afectaci6n de -
ciertos bienes a las necesidades comunes y proteja la esta
bilidad del hogar frente e iniciativas 1ntempestivas del -
esposo a quien corresponda la facultad de disposici6n de -.. 
esas bienes''. Se requiere un acuerdo mutuo de los c6nyuges, 
respecto de le disposici6n de los derechos y bienes que a -
decir del autor aseguren el asentamiento del hogar. 

5.- "Principio que regule imperativamente la -
representación de un esposo por el otro para todo a..ianto --
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a los intereses patrimoniales privados del esposo 
enfermo o incapaz de manifestar su voluntacf'. (61) 

B.- "Principio regulador de la seguridad da -
los terceros", el ejem plo que nos da el autor comentado de 
este principio, es el art:trulo 1538 del e.e. francés: " ... se 
refiere a los medios do pii..ieba de la propiedad de los bienes 
de cada esposo, siendo el principio fundarrt3ntal el de qu~ 
cada cónyuge pod:rt'.1 probar por cualquier medio la propiedad
exclusi.va de un bien, tanto frente el otro cónyuge como -
frente a terceras. Las presunciones de propiedad consigna
das genorelmente en los contratos matrimon"iales producen -
efectos entre los esposos y frente a torceros, ¡:udi~ndose -
admitir en su contra todo medio de prueba. 

Los bienes en los que ninguno de los esposos -
puede justificar una propiedad exclusiva se rep._¡tarén como
p3rtenecientes por mitades indivisas a los mismos". (62) 

Existe la tendencia en las legislaciones mo--
demas de caisiderer una solidaridad econ6mic.a entre los -
esposos¡ pero en general, los regimenes matrimoniales se .._ 
dividen en dos: o.iando el patrimonio se mantiene separado,
y a...tando constituye dicho patrimonio una asociación entre -
los esposos. 

(61) Sima Santonja. Ibídem. Págs. 163 y 164 
(62) Ibídem. Pég. 277 



. . .. 

. DOCTRINA DE LA INMJTABILIDNJ DE LAS CAPI..-0 
lULACIONES MAffiIMONIALES 

En este rengl6n, los Cl"'iterios de las diversas 
se disparan en tres direcciones: 

1,- Legislaciones que consagren el principio -
de innvtabilided, os decir, una vez hecho el contrato matri -monial sobre bienes, no se acepta que ~ste se modifique; 
es más, debe hacerse antes de celebrar el matrimcrlio, 

2.- Legislaciones que van a favor de la muta--
bilidad, 

3.- Legislaciones que aceptan la mutabilidaii
con limitaciones. 

III, - al'JFLICTO DE LEYES 

A.- LEY .APLICAELE. 

El establecer la ley competente en la materia
que nos oa.Jpa, cuando se trata de los efectos personales, -
los criterios oscilan en aplicar la ley nacional, la ley -
domiciliar o la simple residencia; sin embargo, trat~ndose
de los efectos patrimoniales suele invocarse: la ley nacio
nal de ambos cónyuges o solo la del esposo, la ley domici-
liar, la del lugar do coleb:reción del matrimonio, la del -



conyugal, la autonomía de la voluntacf y 
ley de situacifu de los bienes. 

Existe une defensa a favor de la ley domici--
lier 1 por considerar algunos ben~fica pare la familia que -
la ley nacirnel; en efecto: "la igualdad de sexos y le pos.! 
bilidad de que marido y mujer tengan y mantengan sus respec -ti vas nad rnal'idados ha si do motivo suficiente para nuevo~ 
planteamientos. La aspiraci6n de unidad se hace dificil - -
partiendo de la ley nacional. Aplicar la ley del marido su
pone prescindfr do la igualdad de sexos. Referirse a dos -
leyes personales (la dol marido y la de la mujer) arruina-
rie el orden d8 la sociedad cmyugal, que además p:3rmite -
superar la escisi6n entre los defensores de la nacionalidad 
o el domicilio y entre los sistemas continentales e ingl~s''. 

(63) 

B.- EXO::PCICJIJES. 

Los casos que se presentan ccn mayor frewen
cie en ruento a le excepcioo de la ley aplicable, en la ma
teria que nos ocu¡:e son: La celificaci6n, por la necesidad
de valorar el matrimonio en las diversas legislaciones. El
reenvio. El orden ~blico que hace su aparicioo por el in
ter~s social y los efectos ~ticos del matrimonio. El frau
de a la ley, ¡:era evitar que un cambio de nacionalidad o del 

(63) Ibidem. Pég. 157 



:régimen matrimonial o 
mnstituya un fraude, 

C.- TRATADOS INTERNACIONALES, 

El afán de unificar criterios en materia de re
gímenes matrimoniales, ha llevado a los entendidos, a la -
cslebraci6n de conferencias internacionales, que en ocasio
nes han terrninado ron la celebraci6n de tratados; ejemplo -
de ello, fue la cuarta conferencia efe la Haya, que culminó
con la convención del l? de julio de 1905, suscrita por: 
Alemania, Bél~1ica, Francia, Italia, Holanda, Portugal, Au~ 
nia y Suecia, denunciada por Francia y Bélgica y no ratifi
cada por España. 

Una breve s!ntesis de los preceptos esenciales
de dicha convención, es la siguiente: 

Art, lo,- Se regirá por su ley racional, los -
deberes y derechos que surjan de las relaciones personales
de los esposos. 

Art, 20.- En ausencia de contrato los efectos -
del matrimonio sobre los bienes de los esposos, tanto inmue -bles como muebles, son regidos por la ley nacional del me.ri 



Art. 3J .- La capacidad de cada uno de los futu
ros esp:¡sos para concluir un contrato de matrimonio es de· -
terminada p:¡r su ley nacional en el momento de la celebra -
ción del ma trinnnio. 

Art. 4o.- La ley nacional de los esposos decide 
si ellos pueden en el curso del matrimonia, se hace un con -trato de matrimonio, sea rescindir o modificar sus conven -
cienes matrimoniales. 

El cambio que fuese hecho en el régimen de los
bienes no p..ieden tener afecto retroactiva en perjuicio de -
los terceros. 

Art. !:o.- La validez intrínseca de un contrato
de matrimonio y sus afectos san regidos por la ley nacional 
del marida en el nx::imento de la celebración del matrimanio,
o, si él ha sido concluí do en el curso del ma trl.rronio, par
la ley nacional de los esposos en el momento del contrato, 

La misma le~' decide si, y en que medida, los -
c6nyuges tienen la libertad de referirse a una u otra ley, 
Cuando se han roforido a ella, esta última ley determina -
los efectos del contrato dc:i matrimonio. 





p1-uteger los terceros en sus relaciones can una mujer casa
da que ejerce ura profesión sobre el territorio de este es
tado, 

Los Estados a:intratantes se obligan a comunicar 
las disposiciones legales aplicables se~n el precitado ª~
t:!culo, 

"La sexta conferencia de 1928, adopt6 la ley -
nacional del marido,poru la Convención de los Estados Escan -dinavos firmada an Estocolmo en febrero de 1931, sigui~ la-
ley del domicilio matrimonial'' ( 64) 

TAATAOO a:: MJNTEVID8J DE 1940 

Los artículos referentes a la materia que nos -
ocupa son los siguientes: 

,. 
Art. 14.- Los derechos y deberes de los conyu -

ges en todo cuanto se refiere a sus relaciones personales, 
se rigen por sus leyes del domicilio conyugal. 

(54).- Victor Romero del Prado, Manual de Derecha Interna -
cional privado. Tomo II. Editorial la Ley. B. s . 
Aires. 1944 págs. 49 y 50 



Art, 16,- Las convenciones matrimoniales y las
relaciones de las espaoos con respecta a las bienes, se ri
gen par la ley del primer domicilia conyugal en toda lo que, 
sobre materia de extricta caracter real, no esté prohibido
par la ley del lugar de la situaci6n de los bienes, 

Art, 17,- El cambio de domicilio no altera la -
Ley competente para regir las relaciones de los esposos en
o..ianto a los bienes, ya soan adquiridas antes o des¡:x.ies del 
cambia, (65) 

(65),- Ibidem. pág, 546. 



Este código constituye otro intento da unifica.
criterios¡ en lo t1-Je respecta al matrimonio los ar

t:!culos ~e a continuación se transcriben, sancionan la far 
ma, y los efectos de dicha institución:. 

Art. 36.- Los contrayentes estarán sujetos a su 
ley peroonal en todo lo ~e se refiere a la capacidad para
celebrar el matrimonio, al consentimiento o consejos pater
nos, a los impadimentos y a su dispensa. 

Art. 41.- So tendrá en todas partes como váUdo 
en cuanto a la fonna, el matrimonio celebrado en la C1JB es
tablezcan como eficaz las leyes del pa!s en ~e se efectúe. 
Sin embargo, los ~stados a.1ya legislación exija una ceremo
nia religiosa, podrán negar validez a los matrimonios can -
traídos JXlr sus nacionales en el extranjero sin observar -
ese forma. 

Art. 43.- Se aplicará el derecho personal de El!!!, 
bos cónyuges y, si fuera di verso, el del marido, en lo que

toque a los deberes respectivos de protección y obediencia, 
a la obligación o no de la mujer de seguir al marido cuando 
cambie de residencia, o a la disposición y administración ~ 
de los bienes oomunes y a los danás efectos especiales del-



Art. 44.- La ley personal de la mujer regirá la 
· disposir~~.cSn y admini~tración de sus bienes propios y su com 

parecencia on juicio. 

Art. l15.- Se sujeta al derecho territorial la -
obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fide
lidad y socorrerse mutuamente. 

Art. 46.- También se aplica imperativamente el
derecha local ~e prive de afectx:>s civiles al matritnonio -
del bígamo ( 66). 

IV.- DERECl-U aJMPARAOO aJf\FLICTUAL 

A.- ALBN\NIA 

\ 
(66}.~ Antonia Sénchez de Bustarnente y Sirven. Derecho In -

ternacianal Privado. Tano II. Tercera Edición EditD
rial Cultural, S. A. Habana 1943, págs. 343, 344 y -
345. 



El art. 14 de la ley de Introducci6n señala que 
las relaciones jurídic.as personales entre los cónyuges na -
cionales se rigen por las leyes alemanas aún cuando asten -
domiciliados en el extranjero: "Las relaciones jurídico-pe.!: 
sonales recíprocas de cónyuges alenanes se regulan según 
las leyes alemanas, aunque los cónyuges tengan su domicilio 
en el extranjero. 

Las leyes alemanas se aplican también si el ma
rido ha perdido la nacionalidad, conservándola, sin embargo, 
la mujer''. ( 6?) 

La jurispnidenciá agrega: los esposos extranj~ 
ros rigen sus relaciones µor su ley nacional, aceptando el
reenvío de ésta al derecho alemán. 

Cuando los esposos tienen diferente nacionali -
dad es conveniente tomar en cuenta sus dos nacionalidades,
pero na deben exigirse más obligaciones ni derechos de los-

(67).- Carlos Melon Infante. Código Civil Alemán (B.G.B.) 
Bosch. Casa Editorial Barcelona, pág. 492. 



Entre o tras ef actos personales, se consideran:-
·. . . de alimentos las facultades de representación, ""'.. 
el derecho a determinar el domicilio conyugal etc. 

Efectos patrimoniles: 

Los efectos del régimen matrimonial se rigen 
por la ley nacional del marido; si éste adquiere la nacion.!: 
lidad alemana despues de celebrado el matrimonio, se regirá, 
según la ley de Introducci6n art. 15 del Código Civil, par
las leyes del país a que pertenecía, en el momento de cele
brarse el matrimonio y podrá hacer contrato matrimonial, 
aún cuando las leyes de s..i país lo prohiban, 

El art. 29 de la ley mencionada, señala que, en 
el caso de los apátridas, la nacionalidad es sustituída por 
la ley de residencia: "Si una persona no pertenece a ningún 
Estado, siempre que las leyes, del Estado al cual una persa -na pertenece sean declaradas competentes, sus relaciones j,!! 
rídicas se regulan según las leyes del Estado al que la per . -



sona ha pertenecido últimamente y, si tampoco antes ha per
tenecido a ningún Estado, según las leyes del Estado en el
cual tiene o ha tenido en el tiempo determinante su domici
lio y, a falta de domicilio, su residencia", (68) 

2 .... Régimen con contrato: 

Las capitulaciones matrimoniales son ¡:Ennitidas 
en el Derecho Internacional Privado alemán, aún cuando la -
ley de los extranjeros no lo permitan, esta si tuaci6n, no -
es aplicable a los italianos ni a los holandeses, por proh! 
birlo la convención de la Haya de 1905, 

e) Irmutabilidad del régimen matrimonial: 

"El Derecho alanán acepta el principio de la in 
mutabilidad de las capitulaciones matrimoniales", ( 69) 

(68) Ibidan, pág. 496 
( 69) Sima Santonja, Ibidern, pág. 164. 



La doctrina francesa, raes la distinción entre
aquellos efectos personales que ron comunes a los c6nyuges
en base a la igualdad y aquellos que se refieren a la orga
nización jurídica del hogar. Los franceses se rigen por -
su ley nacional: 

Art. 3 •• , " Las leyes que se refieren al Estado 
y capacidad de las personas, obligan a todos los franceses
aunque residan en país extranjero", ( 70) 

b) .- Efectos patrimoniales 

Tanto en el régimen sin contrato, como con con
trato rige el principio de la autonomía de la voluntad; en
el segundo caso, la única limitación es qe que en el contr!: 
to no existan disposiciones prohibidas por la legislación. 

(70).- D. Alberto Aguilera y Velasco. Colección de Códigos 
Europeos. Tomo I. 1875. pág. 12 



Las leyes francesas consagran el principio de -
la il'lllutabilidad, pero, la jurisprudencia considera que de
ben modificarse las capitulaciones en el caso del "interés
femiliar". ( 71) 

C).- INGLATERRA 

a) Efectos personales: 

Se rigen par la ley personal de los cónyuges, -
pero en Inglaterra es la ley del domicilio. 

b) Efectos patrimoniles: 

Em materia a::inflictiva, los ingleses, hacen la-
distinci6n entre bienes muebles e innuebles. Los dere -
chas de los cónyuges con respecto a los muebles se rigen -
por la ley del domicilia; con respecto a los irmuebles par
la ley de situación, 

(71).- Sima Santonja. Ibidan. págas. 169 a 1?2, 



El Derecho Inglés opina a favor de la mutabili
dad de las capitulaciones. Cuando no existe contrato el
cambio de domicilio tiene como consecuencia la mutación en
el sistena de propiedad matrimonial; no así cuando existe -
contrato. 

D.- AJATUGAL 

a) Ef ecl:os personales: 

El C. C. Po1~tugués de 186? consagraba la ley no!! 
cloiial en los siguientes términos: "Art. 2? .- El estado y -
la capacidad civil de los extranjeros se regularán por las
leyes de su país", ( 72) 

El artículo 52 del nuevo C. C. portugués señala 
que, los efectos perronales se rigen por la ley nacional C2, 

{72) .- Alberto Aguilera y Velasca. Colección de Códigos Eu
ropeo s. Madrid 18?9. pág. 21 



, . 

lnún·, en caso de que no la haya, por la residencia habitual
oomún, y en defecto de ambas par la ley nacional del mari -
do. 

b) -Efec~os patrimoniales: 

El artículo 53 del c6digo mencionado determina
que, el régimen de bienes ya sea con contrato o sin él, se
define . por la, ley nacional de los c6nyuges en el momento de 
la celebración dol rne trirnonío; en caso de que la ley nacio
nal no sea común, se regirá por la residencia habitual co -
mún al tionpo mencionado, y si esta tampoco coincide, la -
ley nacional del marido en el tienpo dich:J. 

e) Inmutabilidad 

Acepta la mutabilidad del régimen de bienes, ya 
sea el convencional o el legal, siempre y cuando no contra
venga las disposiciones leqales, y que la nueva conventi6n
no tenga efectos retroactivos en perjuicio de terceros. 

E.- ARGENTINA 

a) Efectos personales 



El art, 3o. de la ley del matrimonio, declara:
tanto los derechos y obligaciones personales de los aspo 
sos son regidos por las leyes de la República, mientras pe,:: 
manezcan en ella independientemente del país en que hayan -
celebrado el matrimonio. Como este precepto solo es 
aplicable a los matrimonios redidentes en la República, las 
efectos personales para los matrimonios fuera del país, la
ley rompetente, es la del domicilio conyugal. 

b) Efectos patrimoniales 

Tratandose de irmuebles se aplica la ley de si
tuaci6n, los muebles el lugar de celebraci6n cuando haya ca 
pitulacianes; en caso de existir, la ley del domicilio, 

e) Inmutabilidad 

Acepta modificar las capitulaciones matrimonia
les deperdiendo su validez de las disposiciones legales, 



Se declara a favor del sistema territorial al -
sancionar en el artículo 18 del c6digo civil: "la lay es -
obligatoria tanto a los nacionales corro a los extranjeros -
residentes en Colombia". ( 73) 

b) Efectos patrimoniales: 

El artículo 19 del código mencionado, expresa: 
"Los colombianos residentes o domiciliados en país extran -
jaro permanecerán sujetos a las disposiciones de este códi
go y demás leyes nacionales que reglan los derechos y obli
gaciones civiles~ 

lo) En lo relativo al estado de las personas y
su capacidad para efectuar ciertos actos que hayan de tener 
efecto en alguno de los territorios administrados por el 92. 
bierno general; o en asuntos de la competencia de la Uni6n. 

(73) .- Jorge Ortega Torres, Código Civil. Bogotá 1975. pág. 
ffJ. 



20) En las obligaciones y derechos que nacen de 
las relaciones de familia; pero solo respecto de sus c6nyu
ges y parientes en los casos indicados en el inciso ante -
rio". (74) 

G.- R::RU 

a) Efectos perSl:'nales: < .· 

En el Título preliminar al código civil pen.Jano, 
la f racci6n V se declara en favor de la ley del domicilio -
al sancionar: "El estado y la capacidad civil de las perso
nas se rigen por la ley del domicilio, pero se aplicará la
ley peruana cuando se trate de peruanos, 

Las misnas leyes regularán los derechos de fami -lia y las relaciones personales de los c6nyuges así como el 
régimen de los bienes de éstos". ( ?5) 

(?4).- Ibidem, pág, 60 
(?5) .- Jorge Eugenio Castañeda. c6digo Civil Pervano. Edi -

ter Librería Mejía Baca. Lima 1955 pág. 22. 



i '\ . • Los bienes tanto muebles como inmuebles están -
~Jétos a la lex rei si tae y la naturaleza, como, ef setos -
de las obligaciones a la lex loci contractus: 

"VI.- Los bienes, walquiera que sea su clase,
están regidos por la lay de su si tuaci6n, 

VII.- La naturaleza y efectos de la obligaci6n
se rigen por la ley del lugar donde fue contraída", ( 76) 

... ti.•- &.LVAOOA 

La República del Salvador, adapta el sistema -
Territorialista al expresar el artículo 14 del c6digo civil: 
"La ley es obligatoria para todos los habi tantea de la RePQ 
blica, incluso los extranjeros". 

Los efectos del matrimonio están sancionados en 

(76).- Ibiden. págs. 23 y 24 



el art. 15 del código mencionado: "A las leyes patrias que 
arreglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán
sujetos los salvadoreños, no obstante su redidencia o domi
cilio en país extranjero. 

1.- En lo .relativo al estado de 16s personas y
a su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de te -ner efecto en El Salvador. 

2.- En las obligaciones y derechos que recen de 
relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y 
parientes salvadoreñas". ( 7?) 

(?7).- Salvador, Constitución Política y Códigos de la RepQ 
blica de el Salvador, Recopilación efectuada por el
Ministerio de Justicia 1967, pág. 75 



,,·' ' , 

M'\TAIMJNIO EN LA LEGIELAClOtf~ICANA 

LEYES DE AEFORW\ 
II. - OJOIGO DE 1870 

A,- EFECTOS R:'.RSJNALES 

8 .- EFECTOS PATRIMJNIALES 
C - INM..JTAGILIDAD DE LAS CAPITULACIONES 

III. - CODIGD DE 1884 
IV, - LEY SJBRE R8..ACIONES FAMILIARES 
V. - CODIGO CIVIL DE 1928 

A.- EFECTOS PffiSJNALES 
8 ,- EFECTOS PATRIMJNIALES 
C.- INM..JTABILIDAD DE LAS CAPITULACIONES 
D.- OGLIGATORIEDAD DE LAS CAPITu..ACIONES 
E.- EFECTOS DEL M/\TRIMJNIO EN CUANTO A LA 

NACIONALIDAD, 



Nace en México el matrimonio como un contrato -
partir do las leyes de Reforma y en particular la -

ley del 23 do Julio de 1859. Antes de estas leyes, la 
Iglesia tenía el monopolio para celebrar y legislar sobre -
la materia que nos ocupa; pues, la real cédula del 12 de J~ 
lio de E"i34 asequrú on España y sus colonias el carácter sa 

. -
carEJTlental del matrimonio, según las disposiciones del Con-
cilio de Trento; adrniás la real cédula del 21 de Marzo de -
1749 y las J~Jles órdenos del 8 de Mayo y 15 de Octubre de-
1801, rnglnmer1taron la forna y conservación de los regis - -
tros parroquialoc;. Estas reglamentaciones fueron hereda -
das por nuestro M6.xico indopendiente hasta la ley del 2? de 
Enero do 1857, cuyo antocc-Oento inmediato fue el Estatuto -
Orgánico Provisional de la República de 23 da Mayo de 1856, 
Esta ley, que estableci6 en la República el Registro Civil, 
no cumplió con su finalidad, pues, confería a los encarga -
dos de los archivos eclesiásticos la facultad de extender -
las actas de nacimiento y matrimonio; la Iglesia conservaba 
el poder de establecer las formalidades para la celebración 
de dichos actos; el Estado únicamente se limitaba a darse -
por enterado de las actas, 

ti.. decir de Ortiz Urquidi los autora~ José Go -
mis, Luis M.Jñoz y Agustín Verdugo, consideran que la organi -



a) Por medio de la ley de lo. de Náviembre de -
1865 y del Código Civil de 1866, promulgadas dichas leyes,
por el emperador Maxlmiliano; rivalidades por decreto de 5-
de Diciembre de 1867, en el Gobierno del presidente Juárez, 

b) El decreto de 10 de Julio de 1871, fue el -
que reglament6 debidamente el registro civil, determinando-

. los libras y la forna de inscripciones de la institución r~ 
gistral; estas disposiciones fueron aplicadas por las leyes 
y decretos siguientes: 11 11 de octubre de 1871, 10 de julio 
de 1872, 6 do septiembre del misrro año, 14 de diciembre de-
1874, 31 de octubre de 1875, 5 de diciembre de 1876, 2 de -
junio y 10 de dicit;mbre de 1877, 8 de junio de 1876 y 6 de
septiembre de este último año". (78) 

La ley de 14 de Diciembre de 1874, en su art. -
22 señala al matrimonio como contrato civil, el art. 23 las 
bases para q.ie los Estados legislen sobre registro de matr:!_ 
monio y panteones; el art, 24 señala que el estado civil de 
las personas constituido conforme a las leyes de los Esta -
dos o del D. F, serán reconocidos en toda la RepÚblica a la 
letra dicen: 

Art. 22. El matrimonio es un rontrato civil, y 

(78).- Ortíz Urq;idi, Ibid&n. pág. 91 



tanto él como los denás actos que fijan c3l estado civil de
las personas, son de la exclusiva competencia de los funcio 
narios del on:1en civil en los tenninos prevenidos por las-: 
leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les a -
tribuyan. 

Art. 23. Corresponde a los Estados legislar so
bre el estado civil de las personas y reglamentar la manera 
con que los actoas relativos deben celebrarse y registrarse; 
pero sus disposiciones deberán sujetarse a las siguientes -
bases: 

1.- Las oficinas del registro ciúil serán tan -
tas cuantas basten para que cómodamente puedan concurrir a
ellas todas les personas que las necesiten, y estarán sian
pre a cargo de empleados de aptitud y honradez justificadas, 

II.- El registro de los actos del estado civil
se llevará con la debida exactitud y separación, en libros
que estarán bajo la inspección de las autoridades políticas. 
La inscrípción se hará con todos los requisitos y formalid~ 
des q.Je garanticen su fídelidad y autenticidad de las actas. 
Estar- no podrán contenGr raspaduras, entrerrenglonaduras ni 
ermiendas, poniendo se le la nota de (no pasó) antes de fir -
marse a la que está errada, y sentándola luego correctamen
te a continuación, 



III.- El servicio del estado civil será entera
gratuito para el público, y solo podrán establecerse

aranceles para el cobro de derechos por aquellos actos que, 
pudiendo practicarse en las oficinas, a solicitud de los Í,C! 
teresados so practiquen en sus casas;· por la. expedición de
testimonios de las actas y por las inhumaciones que en los
cementerios pÚblicos se hagan en lugares privilegiados, 

N .- Los oficiles del registro civil llevarán -
una copia de sus libros, sin interrupción ninguna entre las 
actas. Cada seis meses renitirán esta copia, outorizada
al calce y con expresión de las fojas que contienen 1 rubri
cas al margen, al archivo del Gobierno de su Estado. Men 
s;almente renitirán, además, una noticia de los actos que -
en el mes hubieren registrado. 

V.- Todos los actos del Registro Civil tendrán
el carácter de pÚblícos, y a nadie se le podrá negar el tas 
timonio que solicite de cualquiera de las actas. 

VI.- Las actas del registro serán la única prue 
ba del Estado Civil de las personas y harán fe en juicio 
mientras que no se pruebe su falsedad. 

VII,- El matrimonio civil no podrá celebrarse -
más que por un hombre con una sola mujer, siendo la bigamia 





XII,- Todos los j~!cios qua los casados tengan
. que promo.Jor sobre nulidad o validez del matrimonio, sobre
divorcio y danás concernientes a este estado, se seguirán -
anta los tribunales civiles que determinen las leyes, sin ·
que surtan efecto alguno legal las resoluciones que acaso -
lleguen a dictarse por los ministros de los cultt.Js sobre es 
tas cuestiones 

XIII.- La ley no im¡:x:mdrá ni prescribirá los r,i 
tos religiosos respecto dd ma thmonio. Los casados son
libres para recibir o no las bendiciones de los ministros -
de su culto, que tampoco pmduciran efectos legales. 

XIV - Todos los cementerios y lugares en que sei 
sepulten cadei·Jeres estarán bajo la inmM1ata inspección de
la ttutoridad d vi 1, aun 0-1ando pGrtenezcan a Empresas part_~ 
culeres, h!o podrú establecerse rnnguna anprosa de este g~ 
nero sin licencia de le autoridad respectiva: no podrán ha
cerse inhumaciones ni oxhurnaciones sin permiso u ort:Jen por
escri bJ del funcionario o autoridad rompetente 

Art. 24. - El estado ci•;il que una persona tenga 
conforme a las leyes de un Estado o Distrito, será recono
cido en todos las d611ás de la República. (79). 





parte de los contrayentes, preguntara a cada uno de ellos,
axpresándolo por su nombre, si es su voluntad unirse en ma
trimonio con el otro contestando ambos por la afirmativa, -
les leerá los articulas 1,2,3 y 4 de esta ley haciéndoles -
presento quo formaliza ya la franca expresión de consenti -
miento y hecha la mutua trfidición de las nors:inHs queda pe_:: 
fecto y concluido ol matrimonio, los manifestará: que éste
es el únioo medio moral de fundar la familia, do conservar
la especie y de suplir las imperfecciones del individuo, 
que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfec 
ci6n del género humano. 

Que éste no existo en la persona sola, sino en

la dualidad conyugal. Que los casados deben ser y serán -
sagrados el uno par el otro, aún mi1s de lo que es cada uno-
para sí. Qua el hombre, cuyas dotes sexuales son princi 
palmen te el valor y la fuerza, dobe dar y dará a la mujer -
protección, alimento y dirección, tratándola sienpre romo -
la parte más delicada, sensible y fine de si mismo, y con -
la rna¡¡nanimidad y tJenevolencia qenerosa quo el fuerte debe
dar a 1 détJil esencialmeri to cuando os te débil se entrega a -
él, y wa11do por la sociedad se le ha confiado. Que la m~ 
jer, cuyas principales dotas son la abnegación, la bellGza·;· 
la compación, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará
obediencia al marido, aurado, asistencia, consuelo y conse
jo, tratándolo sianpn:i con la veneración que se debe a la -
persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de 
q.Jien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura 
de si rni srno. Que el uno y el otro se deben y tendrán res-



peto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura, y amtx:is -
procurarán que lo que el uno se esperaba del otro al unirse 
con él no vaya a deS'Tlentirse con la unión, Que ambos de-
ben prudenciar y atenuar sus faltas. Que nunca se dirán 
injurias, porque las injurias entro los casados dest1onran -
al que las vierte y pnwban su falta do tino o de cordura -
en la elección, 1·1i mucho menos so maltratarán de obra, por
que es villano y cobarde abusar de la fuet'za, Que ambos
deben prepararse con el estudio y amistosa y mutua corree -
ci6n de SJS d(~fcctos a la suprana magistratura de padres de 
familia, pare quo o.iando lleourJn a serlo, sus hijos encuen
tren en ellos buo11 ojomplo y una conducta digna de servir -
les de modelo. Que la doctrina quo inspiren a estos tier
nos y amados lazos de su afecto hará su suerte próspera o -
adversa, y la felicidad o desventura de los hijos será la -
recompensa o ol castigo, la ventura o desdicha de los pa -
dres. Que la sociedad bendico, considera y alaba a los -
buems padres, por el gran bien que le hacen dándole buenos 
y o..irnplidos ciudadanos; y la misma ce:~nsura y desprecia deb~ 
demento e los que, por abandono, por mal entendido cariño,
º ¡:x:ir su rnal ejemplo, cormmpon ol depósí to sagrado que la
naturaleza les confió concediéndoles tales hijos. Y, por
úl timo, que cua11do la sociedad ve tales personas no mere- -
cían ser elevadas a la diQnidad de r.udros, sino q.¡e sólo d~ 
bían haber vivido sujetos a tutola, como incapaces de con -
ducirsc d1gnarn5nte, se duele dri habar consagrado con 
toridad la u11i611 do un hombre y una mujer que no han 
ser libres y dirirJirso por si mismos hacia el bien" 

su au
sabido 
(81) 

(81) .- Osear Castañeda Gatres. Leyes de Reforma y Etapas de 
la nafonna en México. 1960, págs, 23, 24, 25 y 26 .. 





chl,'l afirmación la inferimos de la lectura 
cha ).egislaci6n que 1 a la letra dice: 

"Las leyes concernientes al estado y capacidad
de las personas, son obligatorias para los mexicanos del Es -tado, aún cuando residan en el extranjero, respecto de los-
actos que deban ejecutarse en todo o en parte de la mencio
nada danarcaciÓn". 

Por reciprocidad, se entiende que a los extran
jeros se les aplicará su ley nacional. 

l. 

En OJanto al matrimonio celebrado par mexicana
en el extranjero o cuando alguno do los c6nyuges es mexica
no y el otro extranjero, para que surtiera efectos en Méxi
co, se requería: a) El matrimonio debía llenar los requisi
tos establecidos nr1 el lugar de celebración. b) No contra -
vernir las disposiciones del c6digo mencionado en cuanto a
impedimentos, en 1:il cam de la minoría y el consentimiehto
de los ascendientes. (art. 184). 

8 .- EFECTOS PATAIMJNIALES. 

Considera el c6digo comentado que, los bienes -
irrnuebles deberán regirse por la ley territorial: 



Art; 14.- "AE'specto de los bienes sitos en el -
, regirán las leyes mexicanas aunque sean poseidos ~ 

extranjero", 

El Art. 2099 señalaba los regímenes 
cuales podía celebrarse el matrimonio, a saber: 
de separación de bienes. b) Sociedad conyugal. 
ma podía ser voluntario o legal ( art. 2101) . 

bajo los 
a) Aégimen
Este úl ti-

Tanto en el régimen de separación de bienes, C!?_ 
mo en el de sociedad conyu9al, era aceptada la constitucion 
de dote, ( art. 2100) . Resulta interesante los comenta -
rios hechos por Ramón Dad enes Ga sset, acerca del régimen d!?_ 
tal; nos dice: .. , •. "se caracteriza por mantenerse separ.!::. 
dos los patrimonios de los cónyuges perteneciendo a cada -
uno el suyo, pem correspondiendo al marido la administra -
ción y rendimiento del de la mujer, para con ésos y sus in
gresos propios hacer frente a las necesidades familiares. 

Hay que tener en cuenta que el dote es sólo una 
masa de bienes que se aporta por cierta persona al matrimo
nio entregándoltl en admir'Jistración y usufructu al marido, -
Por tanto, si esta aportación no se realiza, no hay dote .. -
Sin embargo, como aún sin dote la ley puede conferir al ma
rido derecho a la administración y disfrute de todo o parte 
de los bienes de la mujer, se dice entonces hay régimen do
tal, sin dote. 



Hay doto 1 sin régimen dotal, cuando estando los 
bajo el de gananciales, alguien aporta dote: y en

tonces los rendimientos no los adquiere el marido sino que
pasan a formar parte de los bienes gananciales. 

Por último, régimen dotal y dote coinciden cua~ 
do la mujer u otra persona aporta al matrimonio no contraí
do baja el régimen de gananciales, bienes para que el mari
do los administre y adquiera sus rendimientos para destinar 
los a sufragar los gastos familiares". ( 83) 

E:n la legislación comentada, prohibía el conve
nio de percibir todas las utilidades: uno de los cónyuges;· -
( art. 2122) y en el caso de na exi~Úr capitulaciones, se -
consideraba al matrimonia baja el régimen de sociedad legal 
( art. 2130) . 

C.- INMUTABILIDAD DE LAS CAPITULACIONES 

Aceptó la mutabilidad de las capitulaciones; in 
clusive, permitía otorgarles antes de la celebración del ma 

(83).- Ramón Gasset. Conceptos fundamentales del derecha, -
Las relaciones jurídicas patrimoniales •. Boixareu'Ed! 
tares Marcombo. 1972. pág. 278. 



trimonio o durante el mierno; para que pudiera alterarse de
bía ser mediante el convenio expreso otorgado en escritura
pública o por sentencia judicial. (arts. 2113, 2114, 1215,-
2116, 211?). 

III.- QJDIGO DE 1884 

En la materia que nos ocupa, el Código de 1884·, 
ante la influencia doctrinal de aquella época, secuela pri,IJ. 
cipalmente de autores franceses, siguió los lineamientos de 
su antecesor el Código de 1870, de tal manera que, el artí
culo 12 de dicho ordenamiento señala: 

"Las leyes concernientes al estado y capacidad
las personas, son obligatorias para los mexicanas dol Ois -
trito Federal y territorio de Baja California, aun cuando -
residan en el extranjeru, respecto de los actos que deban-
ejecutarse en todo o en parte de las mencionadas denarcacio 
nas". 

En defensa de dicha postura,M. Mateas Alarcón -
nos comenta: "Este precepto no hace más que reproducir el -
principio adoptado como fundarnenteo de la teoría de los es
tatutos y de la distinción de ellos, según la que, el esta
tuto personal es de obligación y fuerza general en todas 



partes, sigue al individuo donde quiera q..¡e se halle, por -
que es inherente a él, de tal manera cµe sólo lo pueda per
der con la nacioralidad, motivo por el rual se expresaba el 
efecto de laf leyes personales por los jurisconsultos anti
guos por le siguiente máxima 11 Personam sequitur sicut umbra, 
sicut cicatrix in corpore". (84) 

IV. - LEY EDBAE RaACIONES F AMIL IAAES. 

Esta ley que fue expedida el 9 de Abril de 1917, 
publicada en el "Diario oficial" del 14 del mismo mes, al -
11 de Mayo del año mencionado en cµe entró en vigor y que -
dejó de regir el lo. de Octubre de 1932; fecha en que entró 
en VirJor el Código Civil para el Uistrito y Territorios Fe
derales; cambi6 el crlterío seguido par las legislaciones -
anteriores, en materia de estado y capacidad de las persa -
nas. 

Los códigos de 1870 y 1884 caroo henos comentado. 
en la materia que nos ocupa consideraban la ley nacional en 
cuanto a los efectos personales del matrimonio y por lo que 
respecta a los efectos patrimoniales, tratándose de inrrue -
bles la ley territorial. La ley sobre relaciones famili~ 

(84).- Manuel Mateas Alarcón. Código Civil del Distrito Fe
deral Concordado y Anotado. Tomo I. 1904 pág. 8 



es eminentemente terrl torialista, las razones. las 
tramos en la exp:>sici6n de motivos de dicha ley, que a 
letra dice: 

11 •••• • Que se ha dejado subsistente para la ma
yor edad el misno número de años establecidos por el C6digo 
Civil, por no haber motivo alguno que t"'aga necesario el cam 
bio y s6lo ha parecido conveni 131 te establecer que, desde -
esa edad, son válidas las obligaciones que los extranjeros
haya contraído en México o que deban ojecut.arse en el país, 
disposición que a primera vista, parece contra.ria a las i -
deas comúnmente admitidas sobre el estatuto personal; pero
si se analiza a fondo el pr·ecepto,se ve q..ie na se trata de
determinar por completo la capacidad de los extranjeros, -
sino sólo de estatuir sobre la validez de los actos que ce
lebren en el Distrito y Torritorios Federales, o que hayan
de ejecutarse en ollas¡ y considera así ln disposición, ap~ 
rece corro perfectamente natural y legítima, pues por una 
parte, de no dictarla respecto de los extrajems, tampoco -
podría ap1icarse a los mexicanos de los diversos Estados de 
la República, circunstancia que dificultaría muchÍs]mo las
transac ciones, ya que a cada momento sería preciso estarse
informando de la nacionalidad o domicilio de origen de los
contratantes y corno el Estado tiene interés directo en fac!_ 
litar las transacciones y evitar liti9ios inútiles, es ab -
vio que la disposición de referencia es perfectamente legí
tima, ya que los mismos partidarios de la doctrina ita liana 
reconocen como ex.cepción a la aplicación de la ley persa 
nal, el caso en que se pretenda su aplicación; y como, por
otra parte, la doctrina de la personalidad de las leyes, 



mas o menos buena desde el punto de vista teórico' en la -
práctica s61o es conveniente para los países que puedan ex:!, 
gir y obtener recip:T.Jcidad correspondiente, en ta:1to que la 
territorialidad do la ley es un principio protector de la -
soberanía que, debidamente aplicado, sirve también para el
desarrallo libm del comercio, como lo demuestra la expe -
riencia de los Estados Unidos, donde ese principio se apli
ca con todo rigor, se hace evidente que la disposición su~ 
dicha no está en contravención con los principios científi
cos y si satisface nuestras necesidades prácticas". (85) 

El art. 26 de la ley q.¡e CXJmentamos, reconoce a 
los matrimonios de las extranjeros celebrados fuera del Te
rri torio nacional sianpre que dicha celebración haya sido 
canfor-me a las leyes de SJ país; s6lo así tendrán efectos -
civiles en el Distrito Federal y Territorios. 

El art. la. transitoria de dicha ley, confirma
la doctrina seguida al señalar: 

"Los extranjeros casados residentes en el pa1s
o que en la sucesivo vinieron a radicarse a él a que en él-

(85).- Ex¡:x:isici6n de motivos de la ley sobre relaciones fa
miliares. Ediciones Andrade, s. A. 1964, págs. 7 y 8. 



oontrajeren matrimonio legítirro, quedan sujetos a las dispo
siciones de esta ley por lo q..ie toe.a a los bienes que po 

sean en la Repúblic.a y a los efectos que en ésta debe produ 
cir su matrimonio". ( 86) -

V.- CODIGO CIVD.. DE 1928 

El proyecto del Código Civil de 1928, en aten -
ción a la muy loable idea de igualdad de los sexos, introd~ 
ce una serie de reformas, como la equiparación de la capac! 
dad jurídica del l1ombre y la mujer, que por escapar a nues
tro tana, no detallaremos. En lo que se refiere a estado y 
capacidad, pretendi6 dicho proyecto complementar la doctri
na del estatuto perSJnal que los c6digos predecesores ha -
bien postulado: 

11 En el proyecto se completó la teoría de los e~ 
tatutos desarrullada en el Código de 84, Se reconoce que

la ley personal debe regir el estado y capacidad de las pe~ 
nas; pero que esa ley no se aplicará si pugna con alguna 
disposición de orden público. Se establece que se conside 
ra como ley personal la del domicilio, cuando los inciivi -
duos tienen dos o rnás nacionalidades o no tienen ninL1una, o 
cuando se trata de mexicanos que, siendo origina.ríos de 
otras entidades federativas, ejecutan actos jurídicos en el 

(86) .- Ibídem. pág. 94 



'o:i.strito o en los Territorios Federales. Se sujet6 la apl,! 
caci6n de la ley personal c:uando se trata de extranjeros al
justo principio de reciprocidad, y so obliga a éstos, cuando 
contraten con mGxicanos, a declarar su estatuto y las inca -
pacidades que conforme a él tuvieren; so pena de que si no -
lo hacon o declaran falsamente, el contratante mexicano que
ha procedido de buena fe tiene derecho de que se apliquen -
las disposiciones del C6digo Civil Mexicano, aún tratándose
del estado y capacidad del extranjero", ( 8?} 

Sin snbargo por oposición de la Secretaria de R,2 
laciones Exteriores no se sigui6 la doctrina de la ley nacio 
nal: 

"Los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 del Proyecto
están inspiradas en la teoría nacionalista, y, por eso, en -
los mencionados artículos se sostiene la aplicación de la 
Ley Pers:rnal. La Comisión crey6 interpretar de esta muerte 
los acuerdos tomados en las Conferencias Internacionales 
Americanas celebradas en Río de Janeiro y en la Habana, La 
Secretaría de Relaciones Exteriores objetó los mencionados -
artículos y prop.;so que las leyes mexicanas, incluyendo las
que se refiern al estado y capacidad de las personas, se -
apliquen a todos los habitantes de la República, ya sean na
cionales o extranjeros, estén domiciliados en ella o sean -
transejntes. La romisión acepta la proposición hecha por -
La Secretada de Relaciones y modific6 los artículos corres-

(8?),- Exposición de motivos de la comisión redactora de 12 
de Abril de 1928. Ediciones Andrade, S. A, 1969, pág. 
?, 



S PEROONALES 

El Código Civil df!: 
;lá acetrina Tel"ri torialista, 
consignando en SJ art. 12: 

"Las leyes mexic.anas, incluyendo las que se re
fieran al estada y c.apacidad de las personas, SE' aplican a
todos las habitantes de la RepÚblica ya sean nacionales o -
extranjeros, están domiciliados en ella o sean transeuntes". 

En el capitulo anterior hicimos referencia a -
las ventajas y d3 sventaja~ del sistema terri to ria lis ta 1 - -

siendo mayor estas últirras. Al respecto nos informa el -
maestro Arce: 

"Al parecer, el sistana sencillo de la Ley Mex.!_ 
cana evita o ruando menos disninuye los a:rnflictos en esta
materia pero si se considera que el efecto que se busca en
las leyes no es solamente el nacional, sino el internado -
nal, para que los actos tengan la mayor eficacia posible, -
se convendrá en que la ley mexicana no obtiene ese resulta
do, pues el matrimonio de extranjeros o extranjeros y mexi
canos en el territorio nacional, corre el peligro de tener-

(88).- Revisión del proyecto 20 de Mayo de 1928. pág.30-6. 

-



milo en el país de los contrayentes y en los Esta
dos +:orearos. En efecto, la capacidad se rige por las le
yes mexicanas y no por las leyes nacionales y ~e eso resul
ta QJ8 si esas leyes nacionales so oponen, es evidente que
el matrimonio será vÁ.lido en el territorio do la RepÚblica
Mexicana pero nulo en el Estado a que pertenezca el nacio -
nal que lo contrajo y probablEJ11ente correrá la misma suerte 
en los Estadas terceros. Con eso se habrá conseguido mu -
cha firmeza en el territorio nacional, pero muy poca efica
cia en los territorios de los denás Estados". (89) 

Se a:insolida, aún más,la doctrina territorialis -ta expuesta en el o5digo comentado, extendiéndose hasta los 
efectos jurídicas del matrimonio, cuando dichos efectos ten 
gen que ser ejecutados en el territorio nacional: 

"Art. L".- Los efectos jurídiros de actos y CO,!l 

tratos celebrados en el extranjero, que deban ser ejecuta 
dos en el territorio de la República, se regirán por las -
disposiciones de este Código". 

El rratrimonio celebrado por mexicanos en el ex
tranjero, en cuanto a la forma intrínsica del mismo deberán 
sujetarse a las leyes mexicanas; pero en lo q.¡e se refiere
ª la forma externa es aceptada la ley del lugar en que se -
celebre siempre y cuando aa:>ntezcan los siguientes requisi
tos: 

(89).- Arce. Ibidan. pág. 161. 



"Art. 51.- Para establecer el estado civil ad -
los mexicanos fuera de la República serán bas -

tantas las constancias que los interesados presenten de los 
actos relativos, siEJTipre que se registren en la oficina que 
ex>rresponda del Distrito Federal, o de las Entidades respe.s 
tivas". 

Art. 161.- Tratándose de mexicanos que se casen 
en el extranjero, dentro de tres meses de su llegada a la -
República se transcribirá el acta de la celebraci6n del ma
trimonio en el Registro Civil del lugar en que se domici -
lien los consortes". 

Por lo que se refiere a la forma de los actos -
el art. 15 consagra: 

"Los actos jurídicos, en todo lo relativo a su
forne, se regirán por las leyes del lugar donde pasen. Sin 
embargo, los mexicanos o extranjeros residentes fuera del -
Distrito Federal, que::lan en libertad para sujetarse a las -
formas prescritas por este C6digo r' ... uando el acto haya de te 
ner ejecución en la menciorada dBTiarcaci6n 11

• 

B.- EFECTOS PATI1IMJNIALES 

El Código de 70 (art. 14) y el Código 84 (art •• 
13) la ley territorial regía tratándose de bienes inmuebles; 



ia legislaci6n actual, va más alla, al considerar que la ta -rritoriol de la ley no sólo va a regir en el caso de inmue-
bles sino que también impera la ley terrl torlal en el Célso
de los muebles: 

"Art. 14 .- Los inmuebles si tos en el Distrito -
F'ederal y los bienes muebles que en el miST10 se encuentran, 
se regirán por las disposiciones de este C6digo, aún cuenda 

los dueñas sean extranjeros". 

C.- INMUTABILIDAD ~ LAS CAPITULACIONES 

Nuestro C6digo Civil va en contra del principia 
de irmutabilidad, por lo que, p.ieden otorgarse antes de la
calebreci6n del me. trimonio o durante él; comprendiendo no -
solamente los bL~ i:Js de los que sean dueños los futuros c6n
yuges en el momenro de celebrar el contrato, sino también -
los que adquieran en el futuro (art. 180), 

D.- OBLIGATORIEDAD DE LAS CAPITULACIONES. 

Los regímenes reconocidos p:ir nuestra legisla -
ci6n civil para el Distrito Federal son: a) régimen de so -
ciedad conyugal; b) separaci6n de bienes ( art. 178); exis -
ti ando la obligación de señalar en dicho contrato, bajo q..¡e 
régimen se pretende contraer el matrimonio (art. 98 frac -
ción V y art. 103 fracción VII). En caso de que los pre -



tendientes no puedan re:factar el co~venio, la abligaci6n de 
dicha redacci6n recae en el Lluez del Registro Civil, con 
los datas aportados por los pretendientes (art, 99); siendo 
nulo el matrimonio en caso de contravenir estas disposicio
n~s ( art. 235 fracción III) • Sin embargo ante la inseguri 
dad jurídica que provocaría ésta si tuaci6n, consideramos _: 
q.ie debe tomarse on consideración lo expuesto en el Art, 
183 que a la letra dice: 

"La sociedad conyunal se regirá por las capitu
laciones matrimoniales que la constitu~len, y en lo que no 
estuviere expre59mente estipulado, por las disposiciones 
relativas al contrato de souiedad, 

Si bien, el artículo transcrito no menciona que 
los futuros c6nyu:;es puedan optar por la no celebración de
las capitulaciones; en la parte referente a: "••••y en la
que no estiviere expresamente estipulado", se regirá por el 
rontrato de sociedad¡ debernos entender que la ley suple la
voluntad de las partes y un matrimonio sin capitulaciones,
estará bajo el régimen de socie:lad conyugal, mientras los -
cónyuges no declaren lo contrario. 

El maestro Arce, nos presenta los siguientes 
casos en relación a las capitulaciones: 

1) Matrimonio celebrado por extranjeros fuera -
de la República y vienen a establecerse, habiendo celebrado 









venia pero can las reservas 
te,el 6 mencionada, 

En la convenci6n sobre 
· Jer el art!culo la. señalaba~ 

"Na se hará distinci6n alguna basada en 
en materia de nacionalidad, ni en la legislaci6n ni en 
práctica". 

En esta ley promulgada el 10 de marzo de 1936,
MéxiOJ se reservó el derecho de aplicar la Convención en- -
aquellos casos que estlvieran en a:mtravenci6n de lo señal!: 
do por el art. 20 do la ley de Nacioralidad y Naturaliza- -
ción que antes de ser refonnado did10 artículo, nos señala: 

"La adquisición de la nacionalidad mexicana del 
marido, posterior al rnatrirronio, concede derechos a la mu·
jer para obtener la misma nacionalidad, siempre que tenga o 
establezca su domicilio en la República y lo solicite expr!;: 
samente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores hacien
do las renuncias a que se refieren los artículos ? y 18 de
la presente Ley. La Secretaría de Relaciones hará la de -
clara b:Jria correspondiente". 

En la actualidad el matrimonio de extranjeros,
ya sean mujer o varón casados con mexicano o mexicana, les
otorga el derecho la ley de obtener la nacionalidad mexica
na por naturalizaci6n sianpre y cuando establezc:an su domi-
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cilio en territorio nacional ( art, 30 de la Constitución, -
apartado 8, fracción II} , y que previa solicitud ante la S~ 
cretaría de Relaciones Exteriores, hagan la renuncia expre
sa do sumisión, obadiencia, fidelidad a cualquier C:obierno
extranjem. Protección a cualcµior derecho que 1a Ley In 
tornacional o tratado conceda a los oxtranjoros, a sí mism-;', 
la renuncia expresa do usar o post:ier, título do nobleza- -
otor9ado por Gobierno Extmnjoro, f\l extranjero se le- -
obliga además prntostar adhosión, obooioncia y sumisión a -
las leyes y auluridades de la ne pública ( art:foulos; 2 frac
ción 11, l?, 18 de la Ley do Nacionalidad y Naturalizació¡1). 

Por el hecho del matrimonio celebrado con ex -
tranjeros, ya sean éstos hombre y mujer, los mexicanos (va

. r6n, o mujer) no piartlen su nacionalidad, 
_, .. ,,-,,-,,, 

;_•1.-;c-
:;_''•, 
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l.- El matrimonio es una insti tuci6n jovE3n'ia 
de la existencia de Ja hUmanidad y nacer con el-

2,- A pesar de que cada Estada tiene su propio
sistEJT1a de Derecho Internacional Privado, pocos son los que 
han elaborado una ley de introducción donde se establezcan
las normas que van a regir en ese país¡ encontrándose di -
chas leyes generalmente en disposiciones dispersas de leyes 
reglamentarias. 

3.- En el Derecho Internacional Privado prevale -can 2 sistemas en lo que respecta al estado y capacidad de-
las par-senas Ja lay nacional y la ley domiciliar. 

4.- El matrimonio coma un contrato civil, nece
en México a partir de las leyes de Reforma y en particular
la de 23 de Julio de 1859. 

5.- El código civil, de 1928 para el D. F, si 
guiendo los sistenas establecidos en el Continente America
no es esencialmente territorial, en materia de estado y ca
pacidad de las personas, pero extiende su imperatividad te -
rri torialista, no rolo a los extranjeros domiciliados en la 



República, sino aún a los transeúntes (art, 12 e, c. ) 

6,- Por lo que se refiere al régimen matrimo 
nial de extranjeros; es el c6digo civil para al O, F. el 
que va a regir tanto los efectos personales corro patrirro 
niales. 

?.- Las capitulaciones matrimoniales el código 
del O. F. las considera obliQatorias, aceptancb la mutabi
lidad de le.s misma ;dicha oblioatoriodad arusa el peligro en 
caso de no celebrarse, ue considerar al matrimonio nulo -
(art. 235 fracci6n III). Peru anta la inseguridad jurl'.di 
ca que esto acarrearía. el art. 183 del Cádioo mencione.do
suple la voluntad do las partes, considerando al rra b'irro -~ 
nio bajo el r6girner1 de sociedad con:yugal. 

8 .- El matrimonio ro produce efscb:Js en la na -
cionalidad de los c6nyuges, ya que solo facilita la ad qui s.!_ 
ci6n de la nacionalidad mexicana, cuhriendo los requisitos
establecidos en la Ley detJadcnaljdady Naturalizaci6n. 





· ..•... ···. Art, ?.- La capacidad negocial de 

ée determina según las leyes del Estado al qUe 

... . . Si un extranjero que es mayor de edad o tiene -
lél posici6n jur!dica de un mayor de edad adquiere la nacio
nalidad del Aeich, conserva la posición jurídica de un ma -
yor de edad, aunque no lo sea según las leyes alananas, 

Si un extranjero que es mayor de edad o tiene -
la posición jurídica para el cual es incapaz: o está limita
do en la capacidad negocial, vale como capaz para este ne
gocio jurídico en la medida que lo fuese según las leyes 
alBTianas. A los negocios jurídicos de derecho de familia
y de derecho sucesorio, así como a los negocios jurídicos -
por los cuales se dispone de una finca extranjera, r;o se -
aplica esta disposici6n. 

Art, 8, Un extranjero puede ser incapacitado en 
el pa!s según las leyes alEJT1anas, si tiene en él su domici
lio o, en caso de que no tenga domicilio, su residencia, 

Art. 12. U ausente puede ser declarado falleci
do en Alanania, conforme a la presente ley, si era nacional 



·existentes, 

Si el ausente era en ese ti(Jllpo nacional de un
Estado extranj em, puedo ser declarado fallecido en Alana -
nia conforme a la presonte ley, pern tal declaración sólo -
tiene afecto en cuanto a las relaciones jurídicas que deben 
ser juzgadas se[JÚn la ley alenana y para los bienes del au
sente si tos en Alonania, 

Si el ausente era nacional de Estado extranjero 
o apatrida puede sor declarado fallecido sin la anterior -
restricción a petición do su cxinsorte domiciliado en AlEJTia
nia y nacional alenán o asilado refuqiado o expulsado de -
raza alanana., 

Art. 14 .- Las relaciones jurídico personales r~ 
cíprocas de cónyuges alananas se regulan según las leyes -
alemanas, aunque los cónyuges tengan su domicilio en el ex
tranjero. 

Las leyes alenanas se aplican también si el ma
rido ha perdido la nacionalidad, conservándola, sin embargo 
la mujer. 

Art. 15.- El derecho matrimonial de bienes se -



las leyes alananas si el marido era alemán- · 
conclusi6n del matrimonio. 

Si el marido adq.iiere después de contraer matr,!_ 
nacionalidad del RGich, o si los c6nyuges extranj~ 

ros tienen su domicilio on el país, son mmpetentes para el 
derecho matrimonial de bienes las leyes del Estado al cual
pertenecía el marido al til3llpo de contraer matrimonio; los
c6nyuges ¡:uooen, sin embargo, roncluir un contrato matrimo
nial aunque dicl1o contrato fuese inadmisible según estas le 
yes, 

Art, 16,- Si cónyuges extranjeros, o cónyuges -
que adquieren la nacionalidad del Aeich después de contraer
el matrimonio, tienen ol domicilio en el país, se aplican -
oportunamente las disp:¡siciones del parágrafo 1.435 del ce. j 

el estado de los bienes confonne a la ley extranjera se ··· · 
equipara a un estado conformo a contrato, 

Se aplican las dis¡xisiciones de los parágrafos
l, 357, 1.362 y i405 del CC., en tanto sean mas favorables 
para terceros que las leyes extranjeras. 

Art. 19.- l_a relación jurídica entre los padres 
y un hijo legitimo se regula según las leyes alananas si el 
padre y en caso de que el padre haya rn.1erto, la madre, ¡xi -
see la nacionalidad del Aeich. Lo misno vale si, extin -
guida la nacionalidad del Reich del padre o de la madre, ha 
subsistido, sin embargo, la nacionalidad del Aeich del hijo. 
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fwt. 23.- Una tutela o una curatela puede tam-·
ser ordenada en el país sobre un extranjero, sienpre-

que el Estado al q.¡e pertenece no adopte los cuidados, si -
el extranjeru necesita dichos cuidados segÚn las leyes de -
este Estado o si está incapacitado en el país. 

El Tribunal alemán de tutelas puede adoptar me
provisionales en tanto no esté ordenada una tutela o-

Art. 27.- Si segÚn el Derecho de un Estado ex -
tranjero cuyas leyes están declaradas competentes en el ar
tÍOJlo 7, párrafo 1, en el articulo 13, párrafo, I; en el -
art!a.Jlo 15, párrafo 2; m el articulo 17, párrafo lo. y en 
el articulo 25, han de aplicarse las leyes alemanas, estas
leyes se aplican. 

Art. 30.- La aplicaci6n de una ley extranjera -
está excluida si dicha aplicaci6n atBltase contra las bue -
nas costumbres o contra el fin de una ley alemana. 

Art, 31.- Con asentamiento del Consejo Federal
puede determinarse mediante ordenaci6n del Canciller del -
Reich que sea puesto en aplicación contra un Estado extran
jero, así corro contra sus súbditos y sus sucesores jur!di -
cas un derecho de retorsi6n, 



III .- No se puede pactar contra las leyes que in
al orden pjblico o a las buenas costumbres. 

IV.- Para ejerci ter o contestar una acción es n~ 
cesario tener legítimo interés eron6mico o moral. El inte 
rés moral sólo autoriza la acción ruando se refiere direct~ 
mente al agente o a su familia, salvo disposi clón expresa -
de la ley. 

v.- El estado y la capacidad civil de las pers2 
nas se rigen por la ley del domicilio, pero se aplicará la
ley peruana ruando se trata peruanos. 

Las mismae: layes regularán los derechos de fami
lia y las relaciones personales de los cónyuges así como el 
régimen de los bienes de ~stos. 

VI.- Los bienes cualquiera que sea su clase, es 
tán regidos por la ley de su situación, 

VII.- La naturaleza y efectos de la abligaci6n 
se rigen por la ley del lugar darde fUe contraída. 



VIII.- La sucesión, en lo concerniente a los da 
rechos da los herederos y a la validez intr!nseca del testi 
mento, se rige por la ley personal del causante, salvo las
disposiciones do la loy peruana que so aplicarán a los nacio -nales, a los extranjeros domiciliados, y cuando se trate de 
la herencia vacante. 

IX.- La existencia y capacidad civil de las par -sanas jurídicas extranjeras, de derecho privada, se rigen -
por la ley del país en el rual so han consti tuído. 

ras nunca 
sa que la 

La capacidad de las personas jurídicas extranje 
podrá ser contraria al orden público ni más exte;; -concedida a las nacionales. 

x.- Las leyes extranjeras no son aplicables -
cuando son contrarias al arden p6blico o a las buenas cas -
tunibres. 

XI.- Las partes litigantes pueden ofrecer las -
pruebas que tengan por ronvenientes sobre la existencia de
la ley extranjera y su sentido, pero si la actuación de la
pn.ieba rorresponde al juez, éste puede negar o restringir -
los medios que no considere idóneos. 

XII.- Los jueces pueden solicitar del Poder -
Ejecutivo que, por la vía diplomática, obtenga de los tribu -les del Estado cuya ley se trata de aplicar, informe sobre-
la existencia de la ley y su sentido. 
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XIII,- La Corta Suprema está autorizada para -
contestar' las consultas qua se le dirijan por un tribunal -
extranjero, p:Jr la v!a diplomática, s:ibre puntas del dere -
cho nacional, 

XDJ.- Nin~n habitante del Perú puede eximirse 
de las obligaciones contraídas en la RepÚblica conforme a -
las leyes. 

XV.- La Constituci6n designa quiénes son perua
nos y quiénes extranjeros. Las leyes sobre extranjería y -

s:ibre naturalización re~1ularán todo lo concerniente a di- -
chos estados. 

XVI.- El derecho de propiedad y los demás dere
chos civiles son comunes a peruanos y extranjeros, salvo 
las prohibiciones y limitaciones que por motivo necesidad -
nacional se establezcan para los extranjeros y las personas 
jurídicas extranjeras. 

XVII.- Tanto los peruaro s como los extranjeros
domiciliados en el Perú donde quiera que se hallen, pueden
ser citados ante los tribunales de la RepÚblica, para el -
cumplimiento de los contratos celebrados con poruanos o ex
tranjeros domiciliado en el Perú. 

XVIII.- El extranjero que se halle en el Perú -
aunque no sea domiciliado, puede ser obligado al complimie!! 
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>.tode los contratos celebrados oon peruano, aún en país ex
tran,jero, sobre objetos que na estén prohibidos par las le
yes de la Aepjblica. 

XIX,- Los residentes en el extranjero, estén a
no domiciliados en la República, pueden ser danandados: 

lo.- Cuando se les exija el oomplimento de -
obligaciones que hayan oontrá!do o que deban ejecutarse en

.. eLPeru: 

2o,- Cuando se entable acci6n real ooncerniente 
a bienes ubicados en la República; 

... .. :lJ ,- Cuando se ha estipulado que los tribunales 
del Perú decidan la oontroversia: 

XX.- La forma de los actos jurídicos y de los -
instrumentos se rige por la ley del lugar en que se otorgan 
o por la ley qua regula la relaci6n jurídica objeto del ac-
to. Cuando los instn.rmentos son otorgados ante funciona 
rios diplomáticos o consulares del Perú se observarán las -
oolernnindades establecidas por la ley peruana. 

XXI,- Los jueces na pueden dejar de aplicar las 
leyes. 

XXII.- Cuando hay incompatibilidad entre una -
disposici6n constitucional y una legal se prefiere la prim,!!;! 
re.. 
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XXIII.- Los jueces no pueden dejar de administrar 
justicia ¡:xJr deficiencia de la ley. En tal caso deben apli
car los principios del derecho. 

XXIV.- La Corte Suprana daré cuenta al Congreso 
de los vicios y defectos de la legislación. 

<< XXV.- Los jueces respecto de las Cortes Superio 
ras,;y:.éstes respecto de la Corte Suprana tiene la obliga _: 
cl.611 a que se refiere el artículo anterior. 
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