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r N T A o o LI e e I o N 

nnct1Si,d1;Cl de! quu 6!>Ll \/:ru un r:c>'"t~n, t1J11lo~;e ordon y ~,\El 

J)ov1;1;1e n c,l!io cr:n :'H'"'í1n fo 1 DiH".J lo cu1J.l :>o estoblucio

ron, ron los que tH!;c ipl in1nT:1'1 n·~o corivívonc l.u y es cuan

do su ori~Jina el Unnff,ho cerno r\1qul11dor de Jos rolacio

nes socialm;;. 

E!J entcinci'!::J cuf1ndo 1.1pa n;lco lo socied<:.1d 1 -

corno una unión porrnonontn dol i1r1nhre, orientada f.l cons~ 

9liir lJn fin común 1 que por ~,;cir inuul a todo~; ol los vale 

como binn 5ocüll, o:l t1ac.:ir 1 POr'QiJO uno a ~1nu coordina-

ción de (;-):~flJOrlo~~ oriontado'; hociu 13! Nmci.onatlo fin. 

Do aqu! 1 quo por ol Doroctio SEJ rmll lxa el 

esfuerzo colectivo t:ln intor;n1ci6n do una ~oc iedacl ¡ ~sta 

no se explicn ni puedo oxi <Jt ir a B\Jb!:.istir ~in ol Oore

cho, yo qui;) áste ns 1u rt~olrJ c1n ~ivuánrrnls y de su vida. 

Por lo Qu~ no ~:e concit:Jo unu socied:id sin Dnroc110, y 6.:!, 

te os inseperut1l1:: do tQda. '::o,,vivi1ncia l1Urr'.(.1na 1 yu que -

sin un orden jur!dico sed'.r1 i:~1po:;;itü1:!, amoldarse a los 

necesidades do c;,;i(ja P'ieb 1 o un part:i r:u lar y tomar fin - -

cuenta sus ciJ1-0ct:er13s él ni e os 1 r'f:l igiosos, ocon6micos 1 

politícos 1 etc. 
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El origen del Derecho internacional priv~ 

do se debe al Profes5io-juri'i 1 lnsti tud6n c.readd para -

Que los jueces romano'.:> oyeran Ell den:ict10 apl icnblr:i u -

5LJS compart?ctentos, 1o quf; si9ni ffco que Rorna, en su 

forna de Estado reconoció lo necesidad do aplicar dere

ct1os distintm> o lm; propios. 

En roma con el Profess:lo-juris el Pretor 

peregrinus t>e vi6 obligado a aplicar ol derecho extraño, 

pero cü origen de esta discipli:1a provoca en sus estu-

dios ( glosadores y estatutBrim> ) , anc1lizar el proble

ma desde su punto de vista de terrítor.inlidad y extrate 

rritorialidad dP. la norma jurídica, lo que es justific~ 

ble, ya que obligaron a los jueces a aplicar el derecho 

invocado que se considoraba aplicable a sus comparecie~ 

tes no nacionales. 

Y, es a partir del siglo XIX, cuando pod~ 

mos considerar al Derecho inten1acional privado como -

una disciplina científica, ya que cuLlndo sus estudios se 

anal 5.zaron respecto al problema de su manifestación au

téntica. Es decir, considerando al Estado con sus com

ponentes, en el que destacan¡ el árntiito especial de - -

aplicación de una norma, sin omitir la coercibilidad de 

la norma, pretendiendo unos, los internaciu~alistas que 



el Den~cho i.ntr:rnnc.Jono1 Pl".i \lado estuviera cornpuesto de 

nonna~ internnciondlc~; 'r por con~iCJuiuntn suproestata-

le~;, los inturn1.~;t¿¡:3 qv~ portir2nc1o del po~3;_Uvisrno Kel

sen1ano1 no reco11oc:r:!'' ninpt'ín oi-dr~n ;;,uperior al. Estado, 

por lo que atendi..endo Ll Jo fuente y al ámbito de aplic!;! 

ci6n de la norma de Darect10 internacional privado¡ la -

consideran nacional. 

Para nosotros, la funci6n de la nonna de 

Derecho internacional privado, es dar competencia y com 

pletar a un orden jurídico, de donde cabe deducir que, 

un Estado siempre tiene facult:ades para no aceptar la -

aplicación de una norma de las llamadas supraes ta tales, 

Los actos en fraude a la ley, se realizan 

ante preceptos que p:-ch!ben de un modo absoluto, la ob

tensi6n de un fin, ya que de otra manera, cuando la nor 

rna proll:íbe detenninados medios, el fin se podrá alcanzar 

siempre y cuando no se acuda para ello, al medio expres~ 

mente prohibido. 

Ahora, en cuanto a las not·rnas imperativas, 

el problema es grande, sabemos que en la mayor parte de 

los casos, el omitir lo que una ley imperativa manc:!a, se 

.rá lisa y llanamente¡ un acto contra la ley. 
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Es decir, los actos en fraude a 1a ley se 

realizan en las remas del Derecho donde está permitida 

la interpretaci6n extensiva y es necesario para su exis 

tencia, que la nonna profübi ti va aparezca violada, O -

sea, que solamente se podrá hablar de fraude frente a -

normas obligatorias, prohibí t:lvas o imperativas, y no -

en presencia do norma5 permisivas o supletorias. 

Respecto a las normas prohibitivas, el -

fraude actuará cuando ~stas prohfban de una manera abs_e 

luta un fin determinado, Así, cuando se est~ en prese~ 

Cia de normas que prohíban determinados medios, y se al 

canee un fin con median diversos a los prohibidos, se -

estaré en presencia de un acto Hcito, y no en un caso 

de fraude a la ley. 

Pero si se realiza un acto prohibido por 

una ley general, apoy~ndose en un texto que contenga una 

excepci6n contraria al principio consagrado en eJ.la, 

existirá un acto Hcito y no podrá hablar de fra1..,1de a la 

1ov. De ésta manera, el elemento intencional sólo podrá 

invocarse cuando el texto positivo¡ lo exija, o sirva p~ 

ra. probar Ja existencia del fraude. 
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C A P I T U L O I 

CONFLICTO DE LEYES 

SUMARl'.O: a) Concepto.- b).- Cornpotencia Legislativa.

e).- Competencia Judicinl.- d).- Teritorialidad y e) Ex-

traterritorialidad. 

a).- CONCEPTO.- Para poder hablar de un te

ma tan importante como es el"Conflicto de leyes", diremos 

que el hombre desde que fue enviado a poblar la tierra y 

en cuanto fueron confundidas sus lenguas en la Ciudad de 

Babel, fue singularizándose, adquiriendo particularidad -

según los diferentes puntos de la tierra donde se estable 

ci6. Dichas particularidades no s6lo consistieron en la 

modificaci6n del color de la piel, su estatura, su compl~ 

xi6n anat6mica; sino que su espíritu, se fúe modelando 

en fama distinta, formando como es natural la idiosincra 

cía de cada pueblo. Y por consiguiente, estas diferentes 

formas de pensar, de sentir y de querer, fueron catalizán 

dose dentro de sus ordenamientos jurídicos, creándose la 

diversidad de ellos. Para esto, el hombre ya había tras 

puesto las fronteras de donde hatJfa nacido, y que el mun

do moderno, por la velocidad de las comunicaciónes había 

acortado las distancias siendo esta la forma en que surgi~ 
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ron a la vidn jurídica jos "Conflictos de Leyes". 

DEFINlCION: 

EL CONFLICTO DE LEYES 

11Su111e cuando dos o más normas de diversos Estadas, pr~ 

tenden re9ir simultáneamente sobre una misma situación 

jurfdica concreta". Es decir que existe " Conflicto -

de Leyes" cuando en una relaci6n juddic.a se presenta -

un elemento extranjero y por ende, se presentan varios 

ordenes jurídicos, para resolverla o conocerla, Le.:; ar 

cienes jurídicos san de dos clases: Los que penniten que 

se aplique o reconozca. la Ley Extranjera dentro de su -

soberanía¡ y los que por otro lado cierran la puerta a 

ésta posibilidad, de donde se concluye que para que - -

exista ''Conflicto de Leyes", necesariamente debe estar 

abierta la posibilidad de aplicar la Ley extranjera,de~ 

tro del orden jud'.dico nacional. Por lo tanto en los -

casos en que la norma no permita la posibilidad menci_2 

nada, no habrá "Conflicto de Leyes" y será una rela.ci6n 

jurídica de derecho Común, o sea una oposici6n de Dere

cho Internacional Privado, Por decirlo as!, cuando la 

norma nacional impide la aplicación de una Ley extraña 

por razones de Orden Público o fraude a 13 Ley, porque 

aqu! lo que está haciendo es proteger el Bien Com~n del 



E;,~todo 1 a:_;t.6 l:dc.iondo justi.citJ 1 ¡xms dnr a cadCJ quien -

lo suvo, seg1'.ín li1 ~JHntencia dr~ Ulpiana, y "1o suyo" del 

E~:-,tado es cuüi,n· [;u onJun PMilico inton•0, J' sublovarlo 

es ir en contni del Dit:;r1 Con11~n. 

Los mod.íos do ~;oluc i6n de que se vale la 

norma de Derecho Internacional Privado, para resolver -

el "Conflicto de Leyes", es seríalando cual es el orden 

jurídico aplicable al caso que se plantea, es encuadrar 

lo dentro de las categor!as jurídicas, entendiéndose 

por categorfos juddicas: el conjunto de relacl.ones ju

rídicas reguladas por una disposici6n, de donde se dedu 

ce, que hay disposiciones que se refieren al ~mbito de 

las personas ( Estatus Personal), al ámbito de las co

sas ( Estatus Real ), y al ámbito de las obligacionnes 

( Estatus Obligacional ). 

Una vez conocida la categor!a jurídica a 

lo cual corresponde la relación planteada, está el pu!! 

to de conexi6n entre el caso y el orden jur!dico que le 

es aplicable, desde luego, tomando el criterio que haya 

seguido el legislador interno, si el caso encuadra den

tro del ámbito personal el punto de conexi6n entre ese 

caso y el ordan jurídico aplicable, varía de legisla- -

ci6n a legislaci6n, pues, para una es la nacionalidad -



8 

de la persona, as:í como para ls otra su domicilio, 

Pero si el caso encuadra dentro del ámbi

to de las cosas, varía tambi~n el punto de conexión en

tre una legislación y otra, usf, tratándose de bienes -

muebles, para uno es el de ~3u ubicación y para otros es 

la del domicilio del propietario, Y sobre ~ienes inmue 

bles se ha seguido el de su ubicación. Para las cate-

garfas juridicas de las obligaciones; los puntos de co

nexión para encontrar el orden aplicable pueden ser: el 

lugar del otorgamiento del contrato, el de su ejecuci6n 

o bien el elegido por las partes. 

El reconochio internacionalista J.P. NIBO

YET, critica a la expresi6n "Conflicto de Leyes", de la 

siguiente manera: 

.. La expresi6n Conflicto de Leyes, única-

mente admitida, y que en algunos Países, hasta se le -

identifica con la de Derecho Internacional Privado. Ya 

que, emenada cada una da las legislaciones de una Auto

ridad soberana, no puede t1aber confhc to entre ellos; o 

sea que, ni la Ley mexicana fuera de México, ni las le

yes extranjeras en M~xico pueden irnponerse, de modo que, 

propi.arnente hablando no pueden existir Conflictos de Le 

yes, Así, para qLJB una ley extranjera se aplique en Mé 



9 

xico es preciso que el Poder Ejecutivo Mexicnno lo per

mita, siendo asf, sería mejor hablar del imperio de las 

Leyes en el espacio, más bien que de "Conflicto de Leyes" 

pero desgraciadamente le term:i.nolog.fo actual de tal man!! 

ra arraigada, que sería dificil modificarla. Nos basta 

pues, con advertir St; inexactitud científica'' ( 1) 

LAS DOCTRINAS EN MATERIA DE "CONFLICTO DE LEYES" 

"En al año de 1228, Francisca Accursio 

{ 1184-1263), había encontrado en el C6digo de Jus tiniano 

(en su Título I, libro I), en una constituci6n titulada 

de SUMMA TRINITATE ET FIDE CATHOLICA, en la LEY CUNCTOS 

POPULOS,unas palabra que servían para determinar los l!

mites de aplicaci6n de las leyes; y escribi6 la siguien

te glosa: S! un habitante de Bolonia se traslada a M6de-

na, no de debe ser juzgado con arreglo a los estatutos -

de M6dena 1 a los cue~;:i~; no est~ sometido, como lo demues 

tra la frase de la Lr:.' 1 :~u;-. ...., ta Populos; los que estc10 so

metidos a nuestra ben~vola autoridad" (2). 

1).- Niboyet, J.P.- Principios de Derecho Internacional 
Privado,-Trad, de Andr~s Rodrfgues Ram6n,-Editora 
Nacional.- M~xico, 1969.--pp, 19f:l-199. 

2) .- Wol ff, Martín .-Derecho Internacional Privado.-Trad. 
de Antonio Marín L6pez • ..:EdHoria1 Boscri •.. Barce1ona, 
1958.-pp. 21-25 
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Como se vorá, est6 \]losa no tomaba en cuen 

ta el principio de la territorialidad, ya que actualmen

te la ley del lugar rige los actos, lo que es lo mismo, 

eJ principio de derecho locus regit acturn, ~ste princi-

pio ha venido a resolver el Conflicto de Leyes en el - -

tiempo y en el espacio. 

Así fu~ como naci6 en la vida jurídica y -

para los estudiosos del Derecho, el problema de la apli

caci6n de las leyes en el espacio, 

Martín Wolff, destacado internacionalista, 

bas~ndose en las investigaciones de Neumeyer, nos dice -

que fuá Aldricus a fines del siglo XII, qui~n plante6 -

por primera vez el problema sobre el conflicto de leyes, 

Otra fuente nos la dá el maestro Alberto G, 

Arce, "qui~n nos dice que tal situaci6n se origin6 a la -

ca!da del imperio romano de Occidente, en el que el Dere

cho Romano dej6 de ser universal, ya que en las Ciudades

Estado que se fueron fonnando en Italia, fu~ adquiri~ndo 

fuerza el Derecho Consuetudinario de ciudadanos y comer-

ciantes, debido a la intensa vida comercial de Ciudad a -

Ciudad, así como con el extranjero origin6 problemas so-

bre el derecha aplicable a esas relaciones y como se creía 

vehemente que no había situaci6n que no resolviera el Dere 
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cho Roniano 1 fue como ACCURSIO 110!3 dió su célebre glosa" 

{ 3) 

Y son los estatutarios los que inician la 

formación del Derecho Internacional Privado; tiajo la de 

nominación de Escuelas Estatutf.1ric1s, las cuales llegan 

a ser varias, que si bien son semejantes en cuanto méto 

do y propósito, pera cada una de ellas presenta un mat.íz 

propia. 

LA TEOFHA ESTATUTARIA. Ha pasado por va--

rias etapas, representadas por escuelas que en uni6n de 

NIBOYET, puede decirse que cada una ha sido derivación 

de la anterior. "en un principio la terminología "STATU-

TO", significó la LEY LOCAL de las ciudades Estado Ita--

lianas, se tomaba " ESTATUTO ", contraponiéndose a la -

palabra "Ley" la que consistía en el conjunto de dispos! 

ciones que formaban el Derecho Romano. Así, atraves del 

tiempo el estatuto fué adqLüriéndo una significación más 

amplia hasta hacerse sin6mino de ley, según se refieren a 

3) .- ARCE,Alberto G. Derecho Internacional Privado, Edit. 
Universidad de Guadalajara.- 1960.- pp. 111.-116 
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la condición jurídica de las personas a la no turaleza 

de las cosas, eran calificados de ESíA TU TOS PERSO~JALES 

Y ESTA TU TOS REALES. Par.J és tu t:"eor.fo, las leyes que se 

referían a la!::i per~;onas, se Jos aplicaba en cualquier -

lugar que ~stas se enconlraban y los leyes que se ref~ 

rían a las cosas, se aplicaban a todas las que se encon 

traban en el ámbito especial de vigencia, a lo que di6 

lugar a confusión al considerar que todo Estatuto Pers.!:! 

nal ara una ley extraterritorial y todo Estatuto Real 1 

era una Ley Territorial",(4). El Conflicto de leyes: -

Su concepto y ámbito en que se presenta: "La mayoría de 

las relaciones de la vida privada no ofrecen duda algu

na en cuanto a la Ley que debe regirlas: por ejemplo un 

mexicano vende a un compatriota una finca situada en Mé 

xico en contrato celebrado dentro del territorio Méxica 

ne, para nadie puede~ ofrecer duda que se rijan por nue~ 

tra legislaci6n la capacidad de los contratantes, las -

condiciones de forma y fondo del contrnto y los efectos 

de toda clase que pueda surtir este. 

4).- NIBOYET, J.P. Ob, Cit. P.P. 2C6-224, 



Piart' F" c:u<Ji·to uno de .l ll:i E.?1urnt?ntos persa 

nü1Eis 1 rr:mlt:J':' n •'cl"l>c1h1 ~·, cu L:'od n~.locil'.Ír' ·:iporece v:incu 

li.Hiei cor1 otro pD.{~;,, por cjrf1'1plo, .~;l CO!''['n1clor o vende-

dar son E.~xtrw\jcroc;, ~ii u1 cor•l.raLo ·,;:: ce1orir6 fuera de 

México, o ::ü la finc:;:1 ne n1dicu 1:;r1 terTttorio Mexicano, 

ne es ton claro cual '.:ea l1i J.nqi.•:;lación upJ icable, y S§. 

ñaJorla es e1 objr~to del fJr'OtJ}8P10 lbrnodo Conflicto de 

Leyes, 

En eJ C~iflicto de Leye~ existen, pues, -

dos o rnás n:JJ.c1ciones jul'fc,:J.cas E!n potencia, tantas corno 

leyes ten\':Jan contacto con las pen.:;onas, cesas o actos -

que fi9ur"Gn en el supue!:lto dl'? hEJC!10 1 poro m:l.entras no se 

señale exact111nt::Jnte la ley dplinüJü:i, e~> decir, mientras 

no se resuelva e1 conflicto, lo 1.~nJco qu!~, sin g6nero -

alguno de duda 1 temernos a •U.:; nosotros una relaci6n huma 

na, fáctica, propia cJe 1 vida, De relaci6n jurídica -

solo se podrt'i hablar cuardo est~ fijada 1a J¡3gislaci6n 

destinada a regular aquella relaci6n humana. 

"Los confLctos {je leyes nacen de las di

ferencias entre las le9 i:)laciones los problemas origin~ 

dos por los Conflictos d3 Leyes son los más dificiles -

del Derecho ln tornacional Priv::i.do, Eri efecto; r1::1y que 

determinar la ~ ey aplicabh:; aJ orif¡er" "o a la extensif•n" 



de los d1:::rechos; y una vez crear.Jo~; estos derect~os¡ y una 

vez cre3dos eH Los derechos 1 el rnBdio ele ~1aCE-!rJ.os re~;;pe--

~· 

de contraer n,atrimonio, ¿Que IJ:v será pn-1ciso con5ultar 

y aplicr1r iJan1 satxw ;:.i dicho r:1>d:n.u1jr1ro reune las candi 

e iones de capacidL1d necesarl.a ( r;;uau iaa t rinmf"li.nl 1 cansen-

timientos indispensables, impadi~entos, Btc)? La necesi-

del problema del conflicto de leyes, 

Este ejemplo es sencillo; pero ninguna 

hin6tesis, por cornp1.eLa o .í.nverosirn:i.1 que purezca, po-

drá ser cal:U icddti de te6rica ya que ld realidad nos 

ofrece casos \1erdaderc·unente extrao:clinarios, Ahora 

bien, el síquíente ejemplo sí es más Co'.'l1p1lcado: Se tra 

ta de un franc~::; que ha contra!do rna tri.rnonio, con una 

portuguesa, en Espa~a, y que, despu~s de haber fijado -

su d~nicilio en Suiza, muere en Italia, dejando bienes 

fV todos estos Países, Corrin se 11eré estamos en presen-

cia de varias legislaciones entr8 las cuales haya que -

elegir, 

Este tercer aspecto di:::!. Oen~·:f10 Ir1terr'•a--

C1y1!"Lictu de Lf?,,~.., -------
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impone 1a nncr~~;idad de reservar un cierto maroen para -

aplicar las leyes de ·10:0 Pafses extn:injero!:;. De esta -

manera; si se empieza por .. afirmor que .)o~:l<~s so oplicorá 

en un pafs una ley extrGjora, ni.n9ún conf1icto de leyes 

surgir.fa. Cortándose de este modo e1 nudo gordiano y -

suprimi~ndose uno de los rn.1s complicados problemas del 

Derecho. 

Pero lo anterior ocasionaría un problema, 

que sería la supresi6n del comercio jurídico internacio 

nal¡ lo que tsmbi~n ocurrida si se negase a los extran 

je:ros en cada pafs el disfrute de un cierto rn!niman de d 

derechos Causa por la cual hay la necesidad de un siste 

ma general destinado a fijar los l:!mites de aplicaci6n 

de las leyes respectivas, Siendo precisamente el obje-

to del eroblema del Conflicto de Leyes. 

CONFLICTO DE LEYES Y CONDICION DE LOS EXTRANJEROS. 

La confusi6n entre estos dos problemas, -

es frecuente, de no tener en cuenta, hay el riesgo de -

llegar a las más err6neas conclusiones. Corno se verá 

estos dos problemas son, en efecto,muy diferentes: 

lo. En cuanto al orden en que se plantea. 

2o. En cuanto a ley aplicable a su solu
ci6n. 
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1,- Orden en que se plantean estos dos problemas, 

F.l problema de la Condici6n de los extran

~ros se presenta siempre, sin excepci6n, antes del pro

blema del Conflicto de leyes, No existe un s6lo caso en 

que el orden de estos dos factores se encuentre inverti

do, Por ejemplo: 

a).- Un extrajera quiere contraer matrimo

nio en un país X, con una nacional X1 es necesario saber 

cual es la ley aplicable a este matrimonia, Ser~ nece-

sario advertir cada vez que un extranjero es parte en el 

caso: debemos de saber si dicho extranjero tiene en el -

país X, el disfrute del derecho que invoca, ( Conflicto 

de Leyes). 

b),- Otro ejemplo: una extranjera quiere -

ejercitar en España su derecho de hipoteca legal sobre -

inmuebles que su marido posee en territorio español, Ne 

cesariamente, antes de saber si dicha extranjera posee -

esta Hipoteca, según las disposiciones de la ley compete!:! 

te ( Cuesti6n de Conflicto de Leyes), es preciso saber si 

a las mujeres extranjeras se les otorga en España el dis

frute del derecho de hipoteca le¡;al. 
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La mujer oxt.ranjora en España, que dernues 

tre su vínculo jurídico con Bu ospm30 dfl acuerdo con la 

le¡¡islac.i6n e~3puflo1u, pocJr6 ejercitar ol derecho sobre 

la hipoteca loual, ya que el ordennmiento jurídico esp~ 

ñol así lo dispone. 

Y como ejemplo del problema de la condi-

ci6n de los ext:rajeros; tenemos el caso de la tutela en 

España; El Derecho Español, dispone que los extranje- -

.ros puoden ejercitar la tutela en España, Se d:ice que 

hay Condici6n de los extranjeros cuando un extranjero en 

España, quiere ejercer la tutela, y ~ste país a los ex-

tranjeros, les dt1 el derecho de ejercitar ~sta. Y por -

consiguiente hay Conflicto de Leyes, cuando el tutelado 

es extranjero y se encuentre en España. De esta manera, 

las dos cuestiones, la condici6n de los extranjeros y la 

de Conflicto de leyes, no se plantean , sino en el caso 

cuando uno de los interesados es extranjero, 

EXTEf\SION DE LOS CONFLICTOS DE LEYES 

Que pueden ser: Internacionales, interpr.e, 

vinciales, coloniales y de anexi6n: 

a).- Conflictos Internacionales, "Entre 

los conflictos de leyes, hay que menciona, ante todo, -
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los conflictos entre las leyes de países Soberanos inde 

pendientes los unos de los otros. Estas son las m6s -

frecuentes, y 1 Jeour!on a ser .lm, únicos cd día en que 

en cada pe fa [3e unificasen, ideal que no ~>e ha logrado 

aún. Por lo tnnto, cuando las hiyes no ~;on las mismas 

en el interior de un Estado, sur9en conflictos entre -

las leyes de las diversas regiones del mismo. Por eje~ 

pla: Francia, con la rnincorporaci6n de Alsacia y Lorena 

ha suscitado nuevamente análogos conflictos. 

Ahora bien, para nosotros, los conflictos 

internacionales son aquellos que surgen entr8 las leyes 

de pa!ses plenamente soberanos¡ por ejemplo: Los con- -

flictos entre leyes mexicanas y leyes estadeunidences,. 

b) Conflictos Interprovincialos o inte-

rragionales. Ef..; tos conflictos son di versos: 

l.- En un estado Federal, como los Estados 

Unidos, cada estado miembro del Estado Federal conserva 

su propia legislaci6n con una autonomía casi completa. 

Siendo en este caso un conflicto interprovincial entre -

las leyes de los Estados particulares,el cual se asemeja 

mucho a un conflicto internacional. 

2.- Existen tambi~n conflictos entre las -
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leyes de difcrontes provincias de un mismo Estado polí-

ticamente unificmfo, como en Francia ante::; df:~ la 11evolu 

ci6n; es 6ste el conflicto int:er~rovincial típico, ya 

que hay un sólo Estado, paro con plu1alidad de leyes, 

,J.- Conflicto de leyes francesas y de le-

yes declaradas vigentes en Alsacia y Lorena, Este con-

flicto ha sido originado por el mantenimiento global 

del derecho alemán en Alsacia y Lorena despu~s de lo 

reincorporación en 1918 de estas provincias a Francia, 

e).- Conflicto Colonial, El cual surgió 

antig(Jamente en los países no ci·istianos (en el imperio 

otomano), en las colonias y países de protectorado, Es 

decir, que en un mismo territori.o colonial, coexisten, 

de una parte, las leyes de la metr6poli aplicables a los 

ciudadanos, y de otra parte las leyes indígenas aplica

bles a los indígenas. Por supuesto que este tipo de co~ 

flictos s6lo existi6 en las remob.ls 6pocas hist6ricas de 
\ 

las invasiones bárbaras. 

d).- Conflicto de Anexi6n, Es el que sur 

ge cuando, a consecuencia de una anexi6n, las leyes del 

1 ¡5 anexante se hacen extensivas al territorio anexado 

Tenemos en este caso un conflicto mixto, es decir, que 

se plantea, a la vez,en el tiempo y en el espacio¡ en -
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el tiempo, porque tiene lugar entre dos leyes sucesivas; 

y en el espacio, porque se refiere a dos territorios dis 

tintos 11
' (5), 

En M~xico tenemos dos ejemplos de conflictos de Anexi6n 

que son: 

l.- La anexi6n de Chiapas y Soconusco, que se llev6 

a cabo con el tratado celebrado entre M~xico y Guatemala, 

el 27 de septiembre de J.882 1 

11.- La Anexi6n del Chamizal; lograda mediante la Con 

venci6n del 29 de agosto de 1963, que di6 vida jur!dica a 

los arreglos concluídos por ne9ociado:res dH ambos países. 

Y ratificada en la ceremonia del 25 de septiembre de 1964, 

durante la cual se señala simb6licarnente el trazo entre -

Cd. Juárez y el paso. 

El maestro Eduardo García Maynes,nos dice -

que "los conflictos de leyes en el espacio no solamente -

se refieren a la determinaci6n del ~mbi to espacial sino 

al ámbito personal de vigencia, con objeto de reconocer -

!Ü a determinada persona debe de aplicársela su ley pro--

5).- Niboyet, J.P. ob.- Cit.- p.p. 5-25 
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pia o una extranjera y nos dice que toda noma es nacio 

nal en virtud de que emana del Poder Legislativo del Es 

tado que reconoce a actos jur.ídicos realizados fuera de 

Su soberan!a y que 8Stas nomas formalmente vigentes se 

aplican dentro del territorio Nacional, (G) 

Coma se verá el maestra Garcfo Maynea, t_<2 

ma en consideraci6n el antecedente del Derect1a Interna-

cional Privado basado en la escuela estatutaria, y con-

cluye con los postulados de la escuela cient:!f ica ínter 

nista al dar esta fusi6n bipartita al Derecho Interna--

cional Privado, 

LOS CONFLICTOS DE LEYES EN EL SISTEMA FEDERAL MEXICANO 

"Que pueden ser de clases: a) De orden Internacional¡ 

y b) de orden Interna, 

a), Los conflictos de orden internacio-

nal, la aparente colisi6n acontece entre una legisla- -

ci6n extraña, ya sea española, francesa o alemana, etc, 

y la ley mexicana, considercindose la última en forma --

unitaria. 

6) t García rv~:lynea, Eduardo~...;.Introducci6n a1 Estudio del 
Derecho.- Editorial Porrúa, M~xico l~JCJO,- p,p,403-410, 
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Esta unidad eKisto en aqura11as materias 

en que la"ley Fc:c1Gral" dr!lm intorprelarso corno "loy Me 

xícona" y en dondu es patente lo :i.rn:d.f1\/ancia de las le 

uislacioneH estatales. Dicha i.nterpretoción os .i.gu1:Ü-

m(,nte válido cunndo, trat6ndo!.JO de mexicanos que se 

hallen en el extranjei'o, lo ley del lugar en que se en

cuentren ordene la aplicación de la "ley nacional" para 

regular alguna materia relativa a su estado civil o ca 

pacidad, Si nuestros nacionales en el estranjero de~ 

sean llevar a cabo algún acto relacionado c~n su estado 

civil o celebrar un contrato que debe regirse por las -

leyes mexicanas, los agentes diplomáticos o c6nsules 

que la República tenga acredi.tados eri el extranjero, ac 

tuarán como oficiales del Registro Civil o Notarios Pú

blicos del Distrito y Territorios Federales, En ambos 

casos los citados funcionarios aplicarán el ordenamien

to federal en la materia, sin atender el origen o domi

cilio de nuestros compatriotras en la República Méxica-

na, 

Pero, trat~ndose de aquellas materias en 

que las entidades federativas tienen autonomía legisla

tiva, s! podría plantearse ante los Tribunales locales 

la alternativa de aplicar una ley extranjera o la legi~ 
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laci6n estatal.Lo anterior es aún más evidente en los·ca 

sos de derechos adqLJÍridos por parte de los extranjeros 

de acuerdo con las 1.eyes de algunos do J.os Estados de -

la federaci6n. As!,por ejemplo el reconocimiento en un 

fuero extranjero de una setencia de divorcio dictada 

por los Tribunales del Estado de Hidalgo, tendr!a que -

ser analizada a la luz de la Lay de Divorcio local en -

que se fund6 la resaluci6n y no en el C6digo Civil para 

el Distrito y Territorios Federales, que no tuvo inge-

rencia en el asunto. 

b).- Los conflictos de orden interno o lo 

cal¡ se presentan cuando dos o más : legislaciones lo-

cales pretenden .1 regir un mismo supuesto jurídico. 

Te6ricamente, el conflicto puede tambi~n presentarse e!! 

tre la legislaci6n federal y una ley local. Sin embar

go, en esta última hip6tesis, el conflicto es s6lo apa

rente. Las leyes federales y las locales operan en una 

jurisdicci6n y jerarqu!a espedficas, dentro de una zo

na limitada por la constituci6n federal. Según el pri~ 

cipio de supremac!á previsto por el artículo 133 const! 

tücional, en el caso hipot~tico de que la legislaci6n -

de una entidad federativa invadiera la esfera delegada 

expresamente a la federaci6n, o de controversia suscita 
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da por leyes o actos de autoridad federal que pretendi~ 

ran vLJlnerar o restringir la soberan:!a de Jos Estados, 

la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, a trav~s del 

juicio de amparo resolverá dicl1a controversia. 

Los posibles conflictos entre dos o más -

legislaciones locales deben ser resueltos de acuerdo -

con el sistema que cada entidad fedt.irativa adopte. No -

corresponde a la federaci6n determinar la fonna de resol 

ver las coliciones que se presenten de Estado a Estado, 

pero s! dictar las bases para evitar situaciones anárqu! 

cas dentro de los sistemas que cada entidad federativa -

vaya implantando. Sin embargo, la federaci6n, respetan

do dicha autonomía, debe imponer a los Estados la oblig~ 

ci6n de reconocer las leyes y procedimientos judiciales 

de los demás Estados, ya que de no existir dicha obliga

ci6n se provocaría una situaci6n ca6tica en el sistema -

federal. 

Análisis del artículo 121 Constitucional en 

su texto vigente nos dice lo siguiente: 

ART, 121.- En ceda Estado de la federaci6n se dará entera 

f~ y cr~dito a los actos p~blicos, registros 

y procedimientos judiciales de todos los otros. 
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El Conureso do lo Uni6n, por modio de layes -

gern,1ralEJs 1 prt:.1scr ibirá la manera do probar di_ 

chas actos, reuistros y procedimientos, y el 

efecto de ellas su.ietándose a las bases sigui - -
entes: 

I.- Las leyes de un Estado s6lo tendrán efecto 

en su propio Territorio y, por consiguiente, no podrán 

ser obligatorias fuera de ~l. 

II.- Los bienes muebles e inmuebles se regirán -

por la Ley del Lugar de su ubicaci6n 

III.- Las setencias pronunciadas por los Tribuna

les de un Estado sobre derechos reales o -

bienes inmuebles ubicados en otro Estado, -

solo 'tendrán fuerza ejecutoria en ~ste, cuan 

do as! lo dispongan sus propias leyes. 

Las sentencias sobre derechos personales, 

s6lo serdn ejecutadas en otro estado, cuando la persona 

condenada se haya sometido expresamente, o por raz6n de 

domicilio a la justicia que las pronunci6 y siempre que 

haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio¡ 

JJ/ 0 - Los actos del estado civil ajustados a las 

leyes de un Estado tendrán validez en los otros¡ y 
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V.- Los títulos profesionales expedidos por las 

autoridades de un Estado, con sujeci6n a sus 

leyes, ser~n respetados en los otros. 

Dicha artículo 121 Constitucional, en lo 

que concierne a nuest:1~0 derecho positivo, tiene su ori

gen en las Cosnti tuciones federales de 182'1 y 1857 en -

los art:rculos lt~5 rJe la primera y en el 115 de la segu!]_ 

da, estos artículos son copias imperfectas del modelo 

anglosaj6n, desde luego en cierta forma cabe justificar 

la imitaci6n de instituciones extrañas, si se tiene en 

cuenta que nuestras primeros constituyentes careci~n de 

los medios de conocimientos en materia de sistemas fede 

rales. Si en derecho privado nuestros antecedentes ju

rídicos han derivado de las tradiciones del Continente 

europeo, en derecho constituciónal ha seguido principios 

de la Constituci6n de los Estados Unidos de Am~rica, 

La novedad incluida por el Constituyente 

de 1917 en el texto del artículo materia de nuestro an~ 

lisis, fue la adici6n de las cinco fracciones o "bases", 

de acuordo con las cuales el Congreso de la Uni6n debe 

prescribir la manera en que cada ent:i dad federativa PU,!;! 

da probarse, y en su caso, darse efecto, a las leyes, -

resoluciones judiciales y registros provenientes de ~--
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otras autoridades estatales. 

Los principios contenidos en las cuatro -

primeras fracciones ref1ojan la aceptación de ciertas -

doctrinas de Derecho Internacional Privado, Fundamen--

talmente de car~cter territorial o internista, variando 

el sesgo de las corrientes internacionalistas que tanto 

influyeron en los autores mexicanos a fines del siglo -

XIX, 

Equivocadas o certoras, dichas bases son 

las que constitucionalmente obligan a las autoridades -

judiciales, tanto federales como locales, y en ellas d~ 

berá fundarse el Congreso Federal para expedir la Ley 

reglamentaria del mismo art!culo, 11 (7) 

Se ha dicho que la expresi6n conflicto de 

leyes no es correcta, porque trat~ndose de problemas 

de aplicaci6n de normas de diferentes sistemas jur!di--

cos, hablar de conflictos entre preceptos de dichos si~ 

temas es igual que aceptar la existencia de una pugna -

7).- Siqueros, Jos~ Luis, Síntesis del Derecho Interna
cional Privado.-U,N,A.M. Instituto de Investigaci~ 
nes Jurídicas. 1971, 2a, Edición p,p,68-73 



20 

de soboranfas. De acunrdo con lr1 opini6n de Fiare, PB,!2 

somos quo sería prcferltilo rnnplEJar la oxpr·esi6n proble

r.ms sobre lD autoridad oxtratcrritCJri.al de la ley, por-

que lo que en roali.dac1 sc,i trata, cuando tales cuestie-

nes se prcsentan,l~s dG sabor si dehJrminada ley, que en 

rrincipio se aplica dentro del 6mbito especial del sis

tema jurídico a que pertenece, puedo tambi.én aplicarse 

fuera de ese ámbito es decir, extraterritorialmente, 

A pesar de que casi todos los autores re

conocen los inconvenientes de la expresi6n conflicto de 

leyes en el espacio, no dejan por ello de emplearla, -~ 

Los llamados conflictos de leyes en el espacio se redu

ce siempre a establecer el carácter territorial o extr~ 

territorial de un determinado precepto, Es un princi-

pio, las leyes vigentes en un Estado se aplican dentro 

del Territorio mismo, 

b), COMPETENCIA LEGlBLATIVA 

Se presenta "cuando dos o más leyes de dos o m~s Estados 

pretenden regir úna misma situación jurídica concreta", 

Significa detenninar la norma jurídica - -

aplica.ble, es decir, consiste en señalar Qu~ ley es la -

competente, La Competencia legislativa, mal llamada --
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interpretación Legís1a ti va por los autores, Of:i rn~s 

bien la creaci6n de una nueve. :leaislaci6n suplementaria, 

La tarea legislativa es la de crear las nonnas jurídicas 

con el pr6posito de raalizar justicia, conciliando inte

reses. El leDislador tiene podr:n- para crear nue\/as le-

yes, darogando o abrogando las anteriores, pero indiscu

tiblemente no puede, ni debe dictar los m~todos de inter 

pretaci6n de que debe valerse el Ju~z para crear su nor

rna individualizada, Si el legislador dicta una norma y 

posteriormente dicta otra para la interpretaci6n de aqu~ 

lla, lo que realmente esté1 llaciendo es una nueva norma, 

El legislador puede ordenar conductas que 

~1 considere justas; las ordena mediante disposiciones -

legislativas, est~ en su competencia, pero jámás puede -

ordenar en una nonna legislativa cual ha de ser el crite 

ria de interpretaci6n que debe seguir el juez. 

LAS FACULTADES LEGISLATIVAS ENTRE LA FEDERACION Y LOS 

ESTADCB 

"Para poder l1ablar de la cornpetcmcia legislativa en M~xi 

ca, es conveniente decir que una de las principales ca-

racterfsticas de los sistemas federales es la facultad -

concedida a los Estados miembros para otorgarse su pro-
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pia Constituci6n y las utribucionos de poderla revisar 

y reformar dentro dn su autonornfa interna, Este elemen 

to de autodotenninaci611 lenis1ativa es lo que rnt1s d:is

t inr¡ue al sis terna fm1erativo. 

As:f tenerno.::; que J.a autodeterminaci6n es -

coexistente entre las enl:idades federativas, pera que

da restringida aquollas facultades no reservadas expre

samente en favor de la foderaci6n, O sea que el go-...:. 

bierno federal se reserva el número de facultades ne

cesatias para el ejercicio de su soberanía, y cede el 

resto ~" los Estadas, Así tenemos que nuestra Constitu 

ci6n, en su art:!culo 124, dispone que las facultades -

que na están expresamente concedidas por la Constitu-

ci6n a los funcionarios federales, se entienden apart!:!_ 

das a los Estados. Es decir, para poder conocer cua-

les son las atribuciones legislativas de los Estados -

deberá consultarse en primer lugar cuales son las que 

el Congreso Federal se ha reservado para sí, cuyas fa

cultades el artículo 73 de la Constituci6n Federal las 

establece, A este respecto diremos que algunos auto-

res como Lanz Duret conocedor de la materia "ha clasi

ficado dichas facultades en cuatro grupos: facultades 

legislativas, facultades ejecutivas, facultades elec

torales y facultades judiciales, 
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Siendo las facultados legislativas las -

que se encuentran consianadas en las facclonos VI, X, -

XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV y 

XXIX, con apoyo en d:i.cf1D!J faculta des el Con!]reso actt~a 

localment~ como cuerpo legislativo del Distrito y Te-

rritorios Federales y en toda la República en ma

teria de hidrocarburos, minería, industria cinematogr~ 

fica comercio, juegos y sorteos, instituciones de cr~

dito, energía el~ctrica,trabajo, derecho marítimo; na

cionalidad, crx1dici6n jurídica de los extranjeros, ciu 

dadanfa, naturalizaci6n, colonizaci6n, emigraci6n, .in

migración y salubridad general; v!as generales de com~ 

nicaci6n, UqO y aprovechamiento de aguas de jurisdic-

ci6n federal; moneda, pesas y medidas, terrenos bal-

dfos; organizaci6n de los cuerpos dipl6maticos y consu

lar; delitos federales¡ reglamenta interior del congrs~ 

so y expedici6n de la Ley Organice de su Contadur!a Ma

yor; establece adem~s contribuciones en aquellas mate-

rias que son exclusivas de la imposici6n federal, perm! 

tiendo la participuci6n de las entidades federativas en 

el rendimiento de dichos impuestos en la proporci6n que 

lá ley secundaria determine. 

Si ya de por si amplio campa de faculta--
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des federales se ha ido ensanchando en forna dínamica -

mediante la utilizaci6n de las llamadas "facultades im-

pl!ci tas" que consagra a favor del Congreso Federal la 

Fracci6n XXX del ya multicitado artículo 7.3, qua entró 

en vigor desde el lo. de noviembre de 1942. Mediante la 

expresada fracci6n, el citado cuerpo legislativo quedó 

autorizado igualmente: 

Para expedir todas las leyes que sean n~ 

cesarías, a objeto de hacer efectivas las facultades an

teriores y todas las otras concedidas por esta Constitu 

ci6n a los poderes de 1 a Uni6n. "' ( 8) 

A pesar de que nuestro derecho constitu~ 

cional mantiene un sistema estricto de facultades expr~ 

sas, que recluye a los poderes federales dentro de una 

zona delimitada, la citada fracci.6n constituye una vi11-

vula de escape para ejercitar facultade:> qul:i según el -

principio proclamado en el artículo 124 Constitucional 

que dice es!: "las facultades gue nd est~n expresamente 

concedidas por esta Constituci6n a los funcionarios fe-

derales, 1 se entienden reservadas a los Estados", Es de 

8) LANZ DURET, Miguel,-Derecho Constitucional Mexicano. 
M~xico 1959,-Norgis Editores,S,A.,P.P, 163 y ~;ig.cH~ 

do por Jos~ Luis Siqueiros, Obra. Citada P,P, 66, 
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cir, debidn pertenecer al ámbito de los Estados, Pero 

mediante el uso de las llamadas facultades implícitas -

el Congreso Federal sa concede as! mismo o a los otros 

dos poderes federaleE;, las atribuciones necesarias para 

ejercitar cualquiera de sus facultades explicitas, deg~ 

randa así nuestro sistema en viciado centralismo legis

lativa, can un desmesurado engrandecimiento de las fa-

cultades del Congreso Federal, 

Otro perito en la materia es el maestro -

Tena Ramírez, "qui~n considera que nuestra evoluci6n al 

centralismo legislativo, no ha requerido siquiera del -

uso de subterfugios ·constitucionales, porque los Estados 

de nuestra República, nacidos en un federalismo te6rico 

e "irreal, no presentan resistencia a los avances de la 

centralizaci6n, ni defienden celosamente sus facultades, 

Según dicho autor, el procesa de centralizaci6n, se rea

liza en forma franca, mediante refonnas constitucionales 

que norman atribucicnes a las entidades federativas y ~ 

que ~stas d6cilmente aceptan. 

Adem~s ter.amas de naturaleza diversa a las 

facultades implícitas y regidas por un sistema distinta, 

pero tambi~n coma excepci6n al principio del artículo -

124 Constitucional, est~n las "facultades concurrentes -
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o coincidentes, llamadas as! porque se ejercita~ simul

t~neamente por la federaci6n y por los Estados, A pe-

sar de que nuestra ley fundamental no las consagra en 

f arma expresa, puede a fi '.lnarse que ex is ten en ciertas -

materias, entre otras, las relativas a salubridad, vías 

de comunicaci6n y educaci6n. 

El sistema institu!do por nuestra Consti

tuci6n en relaci6n a la distribuci6n de facultades en-

tre los ordc1es federal y estatales, determina que am-

bos sean coexistentes y de id~ntica jerarquía. Ahora -

bi~n, te6ricamente, ninguno de ellos puede prevalecer -

por s! mismo sobre el otro ya que, encima de los dos es 

tá en todo caso la Constituci6n General. ~s a~n, ya h.!:: 

mas visto que el artículo 133 de nuestra Carta Magna, -

viene a fijar la supremacía del orden jurídico federal, 

as! como tambi.~n el artkulo 103 1 del mismo C6digo Polf 

tico, concede al Poder Judicial de la Federaci6n la fa

cultad de calificar su propia jurisdicci6n constitucio

nal y decidir en casos de duda o conflicto entre la com 

petencia federal y la de los Estados; las fracciones II 

y III del artículo 103 Constitucional precisan que los 

Tribunale!:::. Federales resolver'1n todas JaE> controvt:~rsi.as 

que se susciten por leyes o actos de las autoridades de 
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~stos que invadan la esfera de la autoridad federal, -

(9) 

En esta forma nos dice el reconocido -

Constitucionalísta Lanz Duret, "la Cons ti tuci6n dej6 

consignada la facultad del poder federal para fij~r y -

calificar su propia competencia, 

"Lo anterior se comprueba con la legisla

ci6n estatal, en esta materia las Constituciones Loca-

les, aún cuando la nacionalidad y la condici6n jur!dice. 

de los extranjeros constituyen competencias reservadas 

a los 6rganos legislativos federales, varias constitu-

ciones locales incluyen a los extranjeros dentro de los 

habitantes del Estado y les imponen la obligaci6n de 

contribuir a los gastos públicos, de sujetarse a los fa 

llos y sentencias de los Tribunales sin intentar otros 

recursos que los que la Ley concede a los mexicanos, de 

hacer que sus hijos menores concurran a las escuelas pQ 

blicas, o sea que las propias constituciones legislan -

también en materia de ciudadan!a J.ocal y algunas como -

la Constituci6n Pol!tica del Estado de Coahuila del aAo 

9).- TENA RAMIREZ,Felipe,-Derecho Constitucional Mexicano, 
México,-1955. Editorial Porr~a.P.130.-Citado por Jos~ 
Luis Siqueiros, Obra citada,- p.67. 
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de 1918, en sus art!culos 9 1 10 y 11, distingue entre -

ciudadanos del Estado "Por nacimiento y ''por naturaliza 

ci6n". 

Ahora,bien, tratándose de legislaci6n ci-

vil y penal, con la facultad otorgGJa a los Estados pa-

ra legislar en estas materias, con sus respectivos sis-

temas de procedimiento, la mayor parte de las entidades 

federativas incluyen en los ordenamientos relativos,di~ 

posiciones semejantes a las contenidas en los C6digos 

del Distrito y Territorios Federales, siguiendo por lo 

mismo el sistema territorialista adoptado por el C~digo 

Federal y aludiendo a la aplicaci6n de las leyes del ~ 

Estado en lugar de las leyes mexicanas. (10 ). 

"La Constituci6n Federal. Esta ley funda 

mental, contiene en forma dispersa algunas disposicio--

nes sobre nacionalidad, condici6n jur!dica de extranje

ros y conflictos de leyes. Los articulas 30 y 31 alu-

den a la adquisici6n de la nacionalidad mexicana y a ~ 

las obligaciones de los mexicanas¡ de los articulas 34 

al 38 se norma en materia de ciudadan!a mexicana, inclu 

yendose los motivos para perderla; los articulas 27, -

10) SIQUEIACE, José Lu!s. Obra Citada.- p,p. 66-68 
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32~ y 33 establecen las bases de la cundici6n jurídica 

de lus extrnnjuros en el país; el arl.!culo J.21 al orde

nar que deberá otorgarse entera f~ y cr~di to a los ac-

tos públicos registros y procedimientos judiciales de -

cada entidad federativa, establece tambien las bases me 

diante las cuales el congreso de la Uni6n debe prescri

bir la manera de probar dichos actos, registros y prOC,! 

dimientos, Las citadas "~" son las premisas en que 

se fundan las soluciones de conflictos de leyes y de com 

pentecias judiciales en nuestro sistema federativo. 

Leyes reglamentarias de la Constituci6n. -

Dentro de las leyes reglamentarias de diversas artículos 

constitucionales se encuentran disposiciones que directa 

a indirectamente atañen a la condici6n de los extrajeras 

en el País, As!, por ejemplo, la ley Reglamentaria de -

los articulas 4 y 5 Constitucionales incluye algunos pr~ 

ceptos que se han estimado discriminatorios respecto al 

ejercicio de la s profesiones materia de su reglamenta -

ci6n: la Ley Org~nica de la fracci6n II del artículo 27 

Constitucional contiene disposiciones relacionadas con 

la adquisici6n de propiedades inmuebles por parte de ex

tra~jeros y de su participaci6n en el capital social de 

personas morales mexicanas; la Ley Reglamentaria del art.f ·. 
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culo 27 Constitucional en el Ramo del Petr6leo precisa 

el ~gimen de explotaciones aplicable a todos los carb~ 

ros de hidr6geno en el territorio nacional, excluy~ndo

se del mismo a los extranjeros'', ( 11) 

Así mismo, tenemos que el artículo 133 -

Constitucional, nos dice: "Esta Constituci6n, las leyes 

del Congreso de la Uni6n que emanen de ella y todos los 

tratados que est~n de acuerdo con la misma, celebrados 

y que se celebren por el Presidente de la Rep~blica, -

con aprobaci6n del Senado, serán la ley Suprema de toda 

la Uni6n, Los jueces de cada Estado se arreglarán a di 

cha Constituci6n, leyes y tratados, a pesar de las dis

posiciones en contrario que pueda haber en las Constitu 

cienes o leyes de los Estados",· De aqu:!, que la Const_! 

tuci6n es la base de nuestra organizaci6n Política jur! 

dica y econ6mica, y todas las leyes y actos que dicten 

las autoridades deben estar en consonancia con ella, 

Dos principios de gran imprtancia contie

ne este artículo, 

11) SIQUEIROS, Jos~ Luis. Ob, Cito P, P, 11-12 
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l.- La consfituci.6n Federal es la Ley Pr! 

rnaria y Fundamental. 

2.- Todas las demt1s disposiciones {leyes

Federales, tratados, Constituciones y 

Leyes Localgs, etc) en su expedici6n 

y aplicaci6n deben ajustarse a esa 

nonna fundamental, es decir, deben ser 

constitucionales. En otras palabras -

para que nazca y viva cualquier ley 

(federal o local), para que cualquier -

disposici6n o acuerdo administrativo -

tengan plena validez, para que los ac

tos y resoluciones judiciales sean le

gales tiene, antes y sobre todo que e~ 

centrar su fundamento en la Constitu-

ci6n Política de los Estados Unidos Me 

xicanos. 

LEGISLACION WEXICANA SOBRE EL PROBLEMA DE 

CONFLICTO DE LEYES EN EL ESPACIO O NORMAS DE DERECHO IN

TERNACIONAL PRIVADO, 

"Para esta cuesti6n veremos los siguien

tes articulas del C6digo Civil vigente para el Distrito 

y Territorios Federales: 
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Artículo·l2,- Las leyes mexicanas, inclu

yendo las que se refieran al estado y capacidad de las 

personas, se aplican a todos los habitantes de la Repú

blica, ya sean nacionales o extranjeros, est6n domici-

liados en ella o sean transeúntes. 

La situaci6n que se plantea en este artí

culo es excesivamente territarialista, en su primera -

parte se aplica la ragla general, no es necesario que -

sean mexicanos, sino tan s6la con que estén de paso por 

el país, Pues bien, con esta f6rmula se han simplific~ 

do gran cantidad de problemas de Derecho internacional 

privado, muy atinada fu~ esta norma, pero necesitamos

saber s! efectivamente este sistema es bueno, sin que -

esto quiera decir, que en M~xico, se est~ negando el -

comercio jurídico. 

Artículo 13,- Los efectos jurídicos de as 
tos y contratos celebrados en el extranjero que deban -

ser ejecutados en el territorio de la República, se re 

glr~n por las disposiciones de este C6digo. 

Analizando ~ste otro articulo, diremos que 

es otro precepto sumamente terri.torialista, 

Artículo 14,- LoG bienes inmueblGs sitos -
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en el Distrito o l orritorios Fodcira.lo~;, y los biones --

disposicionos de 6sta Código aGn cuando los due~os -

sean oxtraPjeros. 

En 6ste articulo se admite la aplicaci6n 

de la ley de la situación de los bienos, esto es la lex 

rei sitae y no la Movilliarn secundum personarn, aquí no 

se hace distinci6n de ninguna clase, sino que es pareja 

la ley de ub.icaci6n de mueblas e inmuebles" (12). 

e),- Competencia Judicial.- So entiende -

como tal¡ "cuando dos o m~s tribunales de los Estados, 

pretenden tener jurisdicci6n sobre de una misma situa

ci6n jurídica concreta", Esto es, la determinaci6n de 

la autoridad competente o facLJltada para conocer del -

conflicto de leyes, 

En la divisi6n de poderes establecida 

por la doctrina de rnontesquieu, estructura a los Esta-

dos que se inspiran en ella en un sistema de pesos y -

contra pesos, es decir, en el equilibrio del poder: 

12).- Arellano García, Cárlos.- Apuntes de Derecho In
ternacional Privado.- U,N.A.M.- M~xico, 1968,- -
pp. 162-166. 
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Los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Ju

dicial¡ y los tres subordinados a la ley, dentro de un 

sistema .de Derecho. Solamente por medio del equilibrio 

del poder se garantiza la libertad y la seguridad, no s6 

lo del ciudadano, sino de toda persona humana. 

Aplicando la doctrina mencionada, es posi

ble separar y delimitar la actividad espec!fica del Po-

der Judicial, asi como se analizó que el legislador s61a 

tiene facultad para elaborar preceptos de derecho, a los 

cuales se atribuyen determinadas consecuencias cuando a

parezcan las relaciones de hecho previstas¡ el juez tie

ne la facultad de interpretar y aplicar aquellas normas 

jur!dicas creadas por el legislador, y es en ~sta labor 

interpretativa donde el juez se convierte en creador del 

derecho¡ ya que el legislador no podr~ preveer todos y -

cada uno de los innumerables casos de la realidad social 

y humana, ante éstas lagunas, el juez corno conocedor de 

la plenitud herm~tica del orden jur!dico, tiene que resol 

ver y es aqu! donde se observa su verdadera labor creado-

ra. 

CONFLICTOS DE COMPETENCIA JUDICIAL 

Como antes, se ha di.cho la competencia le 

gislativa, la cual se refiere exclusivamente a la de ten .. 
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m1naci6n de la ley aplicaUle al fondo del derecho. Pero 

corno los derechos han- de recler¡1arse ante la Justicia, -

procede ahora examinar el conflicto de leyes de Comps-

tencia Judicial, es decir, la detsrminaci6n de los tri

bunales competentes. 

El objeta del presente tema que analiza -

mas, es saber cuando será competente o incompetente un 

Tribunal. Las reglas de competencia judicial, conteni~ 

das en los diversos C6digos de Procedimientos, varían -

de un pa:!s a otro, de aqu! que nacen conflictos cuya -

soluci6n se impone, con tantb'más motivo cuanto que son 

mucho m~s frecuentes que los demás conflictos, a causa 

del papel que desempeña el juez en la determinaci6n de 

la ley aplicable. 

La competencia en materia real inmobilia

ria corresponde, pues al Tribunal de la situaci6n. En

tre otras razones, esta regla se funda en una raz6n de 

orden t~cnico, ya que las acciones de esta clase pudie

ran dar origen a diligencias que hubiere necesidad de -

practicar en el lugar de la situaci6n. 

"Los jurisconsultos estatutarios influí-

dos por ideas feudales, basaron sus.doctrinas en la pr.9_ 

piedad territorial y estimaron que en materia de sucesio 



nas deb!a aplicarse exclusivamente la lex rei sitas, La 

sucesi6n debe considerarse como una unidad, y el patri

monio transmitido tambi~n como una unidad cualquiera -

que sea la ley que se le aplique, únicamente se le ha de 

aplicar una sola ley, la ley competente en materia de su 

cesiones en Derechos Internacional Privado, debe ser la 

ley personal del autor de la sucesi6n, entendida ~sta co 

mo la nacional del causante, con la única aclaraci6n de 

que en caso de que no hubiera herederos, por el motivo -

que fuere y que como consecuencia tuviera que heredar el 

Estado, se tomar~ en cuenta la lex domicilli, y as! se , 

evitar~ la adquisici6n de bienes por parte de paises ex

tranjeros, 

Ahora bien, tratándose de testamentos, en 

general la forma externa del testamento se rige por la 

ley de lugar, conforme a la c~lebre m~xima generalmente 

admitida de Locus Regit Actum ( la ley del lugar rige 

la forma de los actos jurídicos), Es decir los actos j~ 

r!dicos en todo lo relativo a su forma, se regir.§n por 

la.s leyes dol lugar donde pasen. 

As!, del articulo 1328 del C6digo Civil -

para el Distrito y Territorios Federales en vigor, des

prer¡demos que la falta de reciprocidad internacional i::, 
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capaci.ta a los extranjeras para heredar sean personas 

rno.rales a físicas, siempre que las leyes de su país pre:!. 

criban que no pueden testar o dejar por intestado sus -

bienes a favor de los mexicanos, Esta incapacidad a la 

que· hemos aludido, estt1 limitada por restricciones cons

titucionales, y por las leyes reglamentarias de la frac

ci6n primera del artículo 27 de la Canstituci6n General 

EJECUCION DE SENTENCIAS EXTRANJERAS. 

En la convenci6n de Derecho Internacional 

Privado celebrado en la Habana en 1928, y en la cual se 

acept6 el C6digo de Bustamante, y que fue firmada por M! 

xico, aunque no ratificada, se hizo referencia expresa a 

este problema, 

la sentencia auUntica consta de tres fuerzas a saber: 

1.- La probatoria, que se deriva del carcic 

ter de acto auténtico. . 

2.T De cosa juzgada, es decir, que debe te 

nerse como verdad legal. 

3,- La ejecutoria, que consiste en el dere 

cho de pedir al poder p~blico qua eje

cute la sentencia por vía de apremio. 
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Entendi~ndose por VIA DE APREMIO, el pri~ 

cipio establecido en el artículo 17 de la Constituci6n 

Política de M~xico, según el cual: ''Ninguna persona po

drá hacerse j~isticia por si misma, ni ejercer violencia 

· para reclamar su derecho." 11 Los Tribunales estar~n ex

peditos para administrar justicia en los plazos y t~rm! 

nos que fije la ley", la fuerza ejecutorio y la autori

dad de cosa juzgada, no basta para ejecutar pero si pa

ra impedir un nuevo juicio. 

la ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n, 

en su ert!culo 35 nos dice: "Los extranjeros, sin per

der su nacionalidad pueden domiciliarse en la Rep6bJ.ica 

para todos los efectos legales. La adquisici6n, cambio 

o p~rdida del domicilio, se rigen por las leyes de M~xi 

ca". 

As! como tamb!~n tenemos en M~xico, la -

Ley Federal sobre derechos de autor que entr6 en vigor 

el 15 de enero de 1948 1 la cual consagra en su articulo 

lo. el principio universal de que es únicamente el au-

tor quien determina el usa que ha de hacerse de la obra 

y los procedimientos para su publicaci6n o presentaci6n. 

En cuanto a los extranjeros, el art!culo 2o., dispone -

que los extranjeros domiciliados en la República tienen 



47 

iguales derechos que los mexicanos y los no domicilia-

dos deben proceder al registro de sus derechos, a no -

ser que los tratados con el Estado del que son naciona

les prevengan otra cosa. 

PROCEDIMIENTO Y AUXILIO JUDICIAL 

"El artículo 17 de la Constituci6n Fede

ral establece que los Tribunales estarán siempre exped! 

tos para administrar justicia en los plazos y t~rminos 

que fije la ley; que su servicio ser~ gratuito, quedan

do en consecuencia prohibidas las costas judiciales. 

As! mismo, en el C6digo de Procedimientos 

Civiles de 1884 se exigía al extranjero, demandante an

te los Tribunales Mexicanos, la cauci6n Judicatum solvi, 

o fianza de estar a derecho, en garant!a del pago de -

gastos y costas que pudieran ocasionarse con motivo del 

juicio intentando. Nuestra legislaci6n procesal seguía 

as! la corriente establecida en la mayor parte de los -

pa!ses; al promulgarse el nuevo C6digo en 1932, se abro 

g6 la Cautio Judicatum Solvi, desapareciendo dicha ~ .. -

excepci6n dilatoria de todos los C6digos procesales de 

la Aep6blica. 
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Por consiguiente; ahora los e~tranjeros, 

como personas físicas o morales, tienen plena capacidad 

procesal ante los Tribunales Mexicanos, pudiendo compa

recer ante ellos y defender sus derechos como actores o 

demandados. El reconocimiento de su capacidad procesal 

deriva del principio de igualdad establecido en los ar

t!culos lo. y 33 de la Constituci6n Política de M~xico, 

Sin embargo, la equiparaci6n del extranjero al nacional, 

en cuanto a su capacidad procesal, puede derivar tambi~~ 

de convenio internacional. El tratado de Comercio y Na

vegaci6n celebrado entre M~xico y Japón, el 8 de octubre 

de 1924, en el articulo lo. inciso 6 establece que los -

nacionales de ambas partes contratantes¡ "tendrán accesó 

libre y fácil en los juzgados y tribunales de justicia -

para la demanda y defensa de sus derechos ••• y de manera 

general tendrén los mismos derechas y privilegios que ~

los nacionales por cuanto concierne a la administraci6n 

de la justicia". 

Ahora bien, con respecto a las personas -

morales extranjeras, durante cierta ~poca la Suprema -

Corte de Justicia deneg6 el derecho de amparo a quellas 

que no hubieran inscrito en el Registro P~blico de Co-

mercio, desconoci~ndoles personalidad jurídica, Afortu 
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nadamente, la mieva orientaci6n de l.a jurisprudencia y 

la modificaci6n a los textos legislativos han variado -

tan err6neo criterio, El "Proyecto para el nuevo C6di

go de Comercio" en su artículo 289 refuerza esta opi- -

ni6n estableciendo categ6ricamente que las socieda-

des extranjeras tendr~n capacidad para comparecer ante 

todas las autoridades mexicanas". 

Al entablarse ante los tribunales naciona 

les cualquier juicio en el que participen elementos ex

tranjeros, se suscitarán problemas relacionados con los 

emplazamientos, notificaciónes, admisi6n y desahogo de -

las pn.iebas, y en general, con todos los actos procesa-

les provenientes del extranjero o que deban practicarse 

en el exterior, El principio internacionalmente admiti

do en esta materia es que la Lex Fori ( Ley del Tribunal) 

es 1a 6nica aplicable a las formas del procedimiento. 

En México, la Legislaci6n procesal, que in 

olµye el C6digo Federal de Procedimientos Civiles, los -

C6digos de Procedimientos del Distrito Federal y Terri

torios y de los Estados de la República, contienen, en -

forma dispersa, algunos preceptos relativos al procedi~ 

miento y auxilio judicial internacional. As!, en materia 

de pn.ieba instrumental, el C6digo Feóeral de Procadimien 



50 

tos Civiles establece en el artículo 131 que, "para que 

hagan f ~ en la República los documentos públicos proce

dentes del extranjero, deberán exhibirse debidamente l~ 

galizados por las autofidades diplomaticas o consulares". 

As! mismo en el artículo 132 del mismo or 

denamiento nos dice "que si los documentos se presentan 

en idioma extranjero se mandarci dar vista a la parte -

contraria, para que manifieste su conformidad 

o su inconformidad t en ~ste último caso el Tribu

nal nombrará traductor oficial". Ahora bien, trat~ndo

se del resto de la legislaci6n mexicana, tenemos el C6-

digo de Procedimientos Civiles del Distrito y Territo--

rios y los ordenamientos procesales de todas las entid~ 

des de la República adoptan el criterio establecido por 

el C6digo Federal. Sin embargo, trat~ndose de documen

tos públicos expedidos por autoridades federales o fun

cionarios de otros Estados, los mismos deber~n tener f~ 

y cr~dito en el resto de las entidades Federales, sin -

necesidad de legalizaci6n. 

En la Ley del Notariado del Distrito y T~ 

· rrítorios en su art.ículo 76, nos dice que"los documentos 

ptfülícos procedentes del extranjero podrtin protecolizar 
~·- -

se en el Distrito y Territorios Federales en virtud de -
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de mandamiento judicial que así lo ordene". 

En cambio, "los poderes otorgados fuera -

de la República, a menos que se hubiesen formalizado ª!2 

te C6nsules mexicanos en funciones not-urales, una vez -

legalizadas, deber~n protocolizarse en México para que 

surtan sus efectos legales. Si los poderes pri:>venien-·

tes del extranjero estuvieran redactados en idioma di-

verso al Castellana, se proceder~ previamente a su tra

ducci6n oficial en su caso respectivo, se har~ ante la 

Notaría que designen las partes previa homologaci6n ju

diciál". 

Para los exhortos que se remitan al extran 

jera o que se reciban de ~l, se ajustarán a lo dispuesto 

en los tratados o convenios internacionales. Y a falta 

de éstos se aplicarán las siguientes reglas que estable

ce el articulo 302 del C6digo Federal de Procedimientos 

Civiles¡ el cual nos dice: 

I.- Los exhortos se remitirán, por la -

v!a diplomática, al lugar de su des

tino. Las firmas de las autoridades 

que los expidan serán legalizadas por 

el Secretario de Gobernaci6n, y la de 
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~ste funcionario por el Secretario de 

Relaciones Exteriores. 

II.- No ser~ necesaria la legalizaci6n 1 si 

las leyes o p~cticas del país a cuyo 

Tribunal se dirige el exhorto no esta 

blecen ese requisito para documentos 

de igual clase: 

III.- Respecto de las naciones cuya legisl~ 

ci6n lo autorice, el exhorto se remi

r~ directamente, por el Tribunal o -

juez exhortante de la República, el -

exhortado, sin m~s legalizaci6n que -

la exigida por las leyes del pa!s en 

el cual se deba cumplir, 

IV,- Los exhortos qua se dirijan a los Tri 

bunales de la República podrán envía! 

se directamente por el Tribunal o juez 

exhortanta, al exhortado, bastando que 

sean legalizados por el ministro o c6n 

sul mexicano residente en la Naci6n o 

lugar del Tribunal exhortante, y 
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V,- La práctica de diligencias en países 

extranjeros podrá también encomendar 

se a los Secretarios de le8aci.6n y a 

los agentes consulares de la Repúbl.!, 

ca, si lo pidiere la parte que las -

promueva, caso en el cual el exhorto 

legalizado por la Secretaría de Gobe! 

naci6n, se remitirá a su destino, por 

~onducto de la"de-Relacio~es, 

Ahora bien, el artículo 10? del C6digo de 

Procedimientos civiles del Distrito y Territorios Fede

rales nos dice: "a los despachos y exhortos que deban -

diligenciarse dentro de la Repóblica, eri principio no -

es necesaria la legalizeci6n de las firmas de los funcio 

narios que los expiden, a menos que lo exigiera el Trib~ 

nal requerido, por ordenarlo as! la ley de su jurisdic-

ci6n", 

Otro punto de intertis en esta materia es -

la prueba del derecho extranjero. La actitud tradicio-

nal, tanto en la legislaci6n cCJno en la jurisprudencia, 

ha sido de considerarlo como un "~" y por lo mismo -

sujeto a la necesidad de ser invocado y probado por la -
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parte interesada. La prueba del derecho extranjero de

be referirse a la existencia del texto posi,Uvo, a su -

vigencia y a su aplicaci6n al caso concreto, 

Una tendencia· extremista es consagrada por 

la m~xima ~ novit ~ (el Juez debe conocer todo -

el derecho) otra m~s moderna sugiere que el juez consi

dere el derecho extranjero ex-oficio,es decir, que el -

Tribunal por iniciativa propia indague a investigue su 

existencia, sin exclu!r el derecho de las partes para -

probarlo en forma coadyuvante. Pero a pesar de que e~ 

ta tendencia es apoyada por la doctrina m~s moderna y -

algunos tratados internacionales, la mayor parte de los 

textos legislativos vigentes, as! como la jurisprudencia 

internacional, contin~a adoptando una actitud( m~s con

servadora. 

As! tambi~n que el C6digo Federal de Proc~ 

dimientos Civiles, en su artículo 86 establece "que los 

hechos est~n sujetas a prueba y que el derecho lo estar~ 

ónicamente cuando se funde en leyes extranjeras, o en -

usas, costumbres o jurisprudencia", En esta misma forma 

se expresa el artículo 284 del C6digo de Procedimientos 

Civiles del Distrito y Territorios Federales, y a la vez 

el. C6digo de Comercio en su artículo 1197, contiene la -
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misma idea legislativa, este nos dice: ''que quien invoca 

leyes extranjeras debe probar la existencia de ellas y 

su aplicaci6n al caso". 

Para probar la existencia de derecho ex-

tranjero pueden seguirse diversas medidas: 

1.- Presentación del texto aut~ntico de la Ley o ejem

plar que la contiene con traducci6n oficial en su 

caso¡ 

2.- Dictámenes periciales, generalmente a cargo de abE 

gados con prestigio profesional del lugar donde ri 

ja la ley extranjera. 

3.- Certificados de C6nsules en el exterior, apoyados 

en los dictémenes t~cnicos que dichos funcionarios 

requieran¡ y 

4,- Certificación que expida la Secretaría de Relacio

nes Exteriores despu~s de consultar lo conducente 

con las legaciones o cunsulados acreditados en es

te pa!s, 

Para lo cual, debernos de diferir ante to

do el reconocimiento de sentencias extranjeras, de la -

ejecución de resoluciones judiciales provenientes de o

tro Estado de la Federación, En tanto que en el primer 
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caso el reconocim'iento de la sentencia dictada en país 

extranjerc.; obedece a un principio internacionalmente aE! 

mitido de respeto a los derecl1os adquiridos 1 fundado en 

la solidaridad y asistencia mutua entre las naciones, el 

reconocimiento de resoluciones judiciales de una a otra 

entidad federativa, deriva de la obligaci6n que impone 

el art:!culo 121 de la Constituci6n Política de M~xico. 

Así. tenemos que en su fracci6n III del citado art:!culo 

nos dice: 

III,- "Las sentencias pronunciadas por -

los Tribunales de un Estado sobre -

derechos reales o bienes inmuebles 

ubicados en otro Estado, s61o ten-

trán fuerza ejecutoria en ~ste, cua~ 

do as! lo dispongan sus propias le-

yes. 

Los sentencias sobre derechos perso

nales solo ser~n ejecutadas en otro 

Estado, cuando la persona condenada 

se haya sometido expresamente, o por 

raz6n de domicilio, a la justicia ~ 

que las pronunci6 y siempre que haya 

sido citada personalmente para ocu--
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. ~ 1 j . ,• 11 rrll tl u1.rao, 

El C6digo de Procedimientos Giviles para 

el Distrito y Territorios Federales, en su artículo 602, 

as.! como la rnayor parto de los ordenamientos procesales 

de las entidades federativos, reglamenta lo relativo a 

la ejecud6n de sentencias y demás resoluciones dictadas 

por los Tribunales y Jueces de los Estados, siguiendo -

las bases de la disposici6n constitucional antes trans--

crita. 11Los Jueces requeridos son simples ejecutores y 

deben obsequiar los requerimientos del jua:t exhortante, a 

menos que el contenido de dichas resoluciones sea contra 

ria a las leyes de su jurisdicci6n, 

El Juéz ejecutor debe cerciorarse quP las 

setencias sean aut~nticas y re~nan las siguientes candi-

cienes: 

1.- Que versen sobre cantidad líquida o ca 

sa determinada individualmente. 

II.- Que si trataren de derechos reales so'Jre 

inmuebles o de bienes inmuebles ubicados 

en el Distrito o Territorios, fueren CO.Q 

fo1me a las leyes del Distrito y Territo 

ríos. 



58 

III.- Si trat~ndose de derechos personales 

o del Estado Civil, la persona conde

nada se someti6 expresamente o por ra 

z6n de domicilio a la justicia que la 

pronunci6¡ y 

IV.- Siempre que la parte condenada haya -

sido emplazada personalmente para ocu 

rrir al juicio". 

En lo que respecta al reconocimiento y P2 

sible ejecuci6n de sentencias y dem~s resoluciones jud! 

ciales dictadas en Paises extranjeros, es importante -

determinar cual es el ordenamiento procesal competente 

para normar esta materia. En un principio debiera ser

lo el C6digo Federal de procedimientos Civiles, pera ~~ 

te s6lo contiene un artículo que es el 428 y nos dice: 

ºQue en los casos en que deban ejecutarse por tribuna

les mexicanos sentencias dictadas en un país extranjero, 

el tribunal requerido resolver~ previamente si la senten 

cia es o no contraria a las leyes de la República a los 

tratados o a los principios de derecho internacional¡ en 

caso afirmativo devolverá el exhorto sin diligenciarlo 

y con la expresi6n de los motivas que impiden la ejecu-

ci6n de la sentencia". Existiendo una t.1cita·omisi6n -

del C6digo Federal en la reglamentaci6n de esta materia, 
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siendo el C6dir10 de Procedimientos Civiles para el Dis

trito y Territorios FedBrules quien ha suplido la abs-

tenci6n de aquél. En sus artículos 604 al 608 1 inclus! 

ve los articulas 599 al 603 de dicho ordenamiento, fija 

las condiciones que deben cumplirse a f!n de que tengan 

fuerza en la República Mexicana las ejecutorias extran

jeras, Según el texto de los citados preceptos, deberá 

estarse en todo caso a lo que establezcan los tratados 

respectivos, o en su defecto, a la reciprocidad interna 

cional. 

Aclarando que los Estados Unidos Mexica~ 

nos no tiene celebrado ningún tratado internacional re

lativo a la ejecuci6n de sentencias extranjeras y que 

en ausencia de derecho convencional la cuesti6n se rige 

por las condiciones que fija el texto legislativo. 

El artículo 605 del C6digo de Procedimie!.! 

tos Civiles para el Distrito y Territorios Federales ~ 

precisa que la resoluci6n judicial procedente del extran 

jera debe reunir las siguientes circunstancias: 

1.- Que se cumpla con las formalidades pre~ 

critas en el art!culo.108~ 

II.- Que hayan sido dictadas a consecuencia 
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del ejercicio de una acci6n personal. 

III.- Que la obligaci6n pera cuyo cumplimie~ 

to se haya procedida sea l!cita en la 

Rep~blica. 

IV,- Que haya sido emplazada personalmente 

el demandado para ocurrir al juicio, 

V.- Que sean ejecutorias conforme a las le 

yes de la naci6n en que se haya dicta

do; 

VI.- Que llene los requisitos necesarios p~ 

ra ser considerados como aut~nticas. 

Con respecto a la posible ejecuci6n de 

laudos arbitrales extranjeros en el pa!s, M~xico tampoco 

es parte del Protocolo del 24 de Septiembre de 1927, que 

se llev6 a cabo en Ginebra sobre Ejecuci6n de Sentencias 

Arbitrales Extranjeras¡ sin embargo, sí est~ asociado a 

un reciente proyecto interarnericano sobre la "Ley Unifo!: 

me en materia de arbitraje comercial internacional", apr5! 

bada por la Tercera Reuni6n del Comit~ de Jurisconsultos 

de la Organizaci6n de Estados Americanos, celebrada en la 

Ciudad de M~xico en 1956. Existe además, en vigor, la 

Convenci6n de las Naciones Unidas sobre Heconocirniento y 

Ejecuci6n de Laudos Arbitrales Extranjeros del año de 1958 

1, 
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y el Proyecto de Convención sobre Arbitraje Comercial -

Internacionnl, preparado por el Comi. t~ Jur.fdico Intera

meri.cano llevado a cabo en Río de Janeiro en 1967, Con 

este motiva la Secretaría de Relaciones Exteriores estu 

dia actualrnnete ambos textos con el objeto de recomen

dar la posible adhesi6n de M~xico a uno de ellos o a am 

bos convenios internacional". (13) 

En Conclusi6n la Competencia judicial ca~ 

siste en que cuando dos o m~s Tribunales aparentemente 

con igual competencia, se encuentran con el problema de 

cual de ellas hay que elegir, por ser el m~s id6neo,m~s 

no olvidar que todos los problemas de competencia se r! 

suelven i igual que los de calificaci6n par la ~ f.e!i• 
( o sea, de acuerdo con la ley del Tribunal que est4 ~ 

conociendo del asunto). 

d) TERRITORIALIDAD, 

Entendi~ndose en derecho coman "A todas -

las personas que se encuentran dentro de un Estado y -

que se rigen por la ley del mismo'', Pera hablando a ni 

13).- SIQUEIROS, Jos~ Luis.- Obra citada.- p.p. 91-98 
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vel internacional, entendemos por territorialidad "Cuan 

do una norma jurídica pretende abarcar a todas las per

sonas y situaciones sometidas a la Ley de ese Territo

rio11. Se afinna que fueron los comentaristas, o post-

glosadores quienes astablecieron a los actos jurídicos 

la ce'lebre regla locus regit acturn o , lo que es lo mis 

mo, el principio de la territorialidad. 

El Principio de la Territorialidad, con -

relaci6n al espacio, las leyes rigen exclusivamente de!!, 

tro del territorio sobre el que tiene jurisdicci6n el -

6rgano gubernamental que las haya dictado¡ pero, en cam 

bio son obligatorias para todas las personas que se en

cuentren dentro de este territcrio, independientemente 

de que habitan en ~l o se encuentren allí transitoria-

mente cualquiera que sea su lugar de origen, Es decir, 

todos los extranjeros que se encuentren en la República 

estén sujetos por ese hecho, a las leyes mexicanas y no 

a las de su propio país, y a la inversa, el mexicano -

que sale del territorio nacional tiene que someterse a 

las leyes del lugar en qu~ se encuentre. 

"En nuestra legislaci6n, la influencia es 

tatutaria se mantiene firme hasta el año de 1932 cuando 

entra en vigor el nuevo C6digo civil del Distrito y Te-• 
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rritorios Federales, ya que este ordenamiento "es de -

aplicaci6n local en materia de orden com~n y de aplica

ción en toda la R~pública en materia de orden federal". 

La Comisi6n Redactora del Proyecto, en su "Exposici6n 

de Motivos" Hab!a hecho constar que en el mismo se com

pletaba la teor!a de los estatutos desarrnllada en el 

C6digo de 1884, reconociendo que la ley personal debe -

regir el estado y capacidad de los individuos, a menos 

que dicha ley pugne con alguna disposici6n de orden Pú 

blico, 

Con excepci6n de un reducido número de -

entidades federativas ( Puebla, San Luis Potosí y Tla~ 

cala) que aón conservan el sistema del C6digo Civil de 

1884 1 la mayoría de los Estados de la Repüblica han -

adaptado su legislaci6n civil al modelo federal, inclu 

yendo su: .. sistema de soluciones en materia de conflic

tos de leyes, Los artículos 12, 131 14 y 15 del C6di

go Civil Vigente forma8 lo que pudieramos considerar, 

nuestro sistema de reglas de conflictos, El ordena- -

miento contiene otras disposiciones de este g~nero en 

materia sucesoria corno los artículos 1327, 1328, 1593 

al 1598 1 y otros más que se hallan dispersas en el res 

to de sus artículos. Asi mismo el Código de Procedi--
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m.ientos C:i.viles pnra el Distrito y Territorios Federales 

reglamenta sobre prueba de origen extranjero en los ar-

tfculos 107, 100, J2B y J30 y sobre ejecuci6n de sente~ 

cias dictadas en el exterior nos hablan los artículos -

605 a 60? de dicho ordenamiento". (14) 

La territorialidad. "Consiste este siste-

ma en que cada país aplique, por medio de sus organos -

judiciales o administrativos, siempre sus propias leyes 

y en ninguna ocasi6n las de otro páís. No cabe m~todo 

m~s sencillo, hasta el punto que elimina totalmente la 

posibilidad de conflicto de leyes, No obstante ser a -

primera vista el procedimiento más 16gico, ofrece gra-

ves inconvenientes te6ricos y prácticos, En este alti-

' mo orden, es evidente que un litigio recibiría distinta 

soluci6n segón el pa!s a que perteneciese el Tribunal -

encargado de resolverlo, y que el simple paso de una -

frontera habría inciertos todos los derechos, Adem~s, 

la noci6n de territorialidad no es tan clara como po- -

dría parecer a primera vista, ya que el criterio terri

torialista puede designar tanto la aplicaci6n por Jueces 

14).- SIQUEIROS, Jos~ Luis, Obra citada.- p~p. 9-'15 
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y funcionarios de sus propias leyes materiales, como el 

atenerse a la Ley de [;;ituaci6n de los bienes o de reali 

zaci6n de los actos. 

Te6ricarnentc, son a6n m6s claros los de

fectos de la territorialidad. Es cierto que el Estado 

ejerce su soberan!a sabre el territorio delimitada por 

sus fronteras, y que este territorio es el ámbito natu 

ral de aplicaci6n de sus leyes¡ pero no es menas evide!J. 

te que, además del territorio, el Estado consta de otro 

elemento de superior jerarquía, el conjunto de indivi-

duos que forman su pueblo o población. Ni el Estado -

tiene la misma pl~na autoridad sobre los extranjeros -

que, accidentalmente o de una manera permanente, se en

cuentren en su territorio que sobre sus propios nacion~ 

les, ni la estancia de ~stos en otro país debe liberar

les totalmente de las leyes de su patria. 

La Territorialidad está, pues, muy lejos 

de constitu!r el desideratum en esta materia, 

Podrá haber circunstancias que en un mo-

mento y lugar detenninado aconsejen acentuarla; pero nu!! 

ca puede convertirse en criterio general de soluci6n de 

los conflictos de leyes, 
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Una posibilidad de salvar los inconvenien 

tes que se derivan de la territorialidad estricta es ex 

ceptuar a los extranjeros de la sumisi6n a todas o alg~ 

nas de las leyes del pa!s, creando unas reglas materia• 

les especiales destinadas a regir las relaciones de la 

vida en que intervengan personas o cosas pertenecientes 

a otro pueblo. 

Este es el sentido que tuvo en Roma el -

ius gentium aplicable por el Proeter Peregrinus a las -

relaciones en que intervenian extranjeros. Cualquiera -

que fuese la naturaleza del ius gentium, de reglas der! 

vadas de la raz6n natural o de fondo común a las legis

laciones de diferentes pueblos, era constitutivo de un 

ordenamiento material que directamente resolvía los su

puestos de l1echo en ~l comprendidos. 

Por lo tanto, su relaci6n con el actual -

Derecho Internacional Privado puede sintetizarse con Yan 

guas Messia, en que "dos cosas indudables y fuera de dis 

cusi6n importa dejar establecidas: 1).- La semejanza de 

sus problemas con los que se asignan el Derecho Interna

cional Privado, 2) ,- La diversa manera corno uno y otro 

Derecho los resuelven: 
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Cl Tus c;ontiutl' rcnu1.nbo rürec:tament:e, con nor-

mas sustanl.lvtis e )ntitt;ciono:; clefinidas, 11Js relacio--

nes extrm-c::o,11111!.l o mixlus ~.;uscitadas por 1rJ presencia -

1jn extranjeros en noma, El D~•r( ,no Internac ionul Priva-

do es, por el contrario, un Derecho formal que na da una 

solución material y directa, a los problemas, sino que 

se lirni ta a designar la ley más competente para regular 

la relación jurídica de que se trate," (15) 

TERRITORIALIDAD DE LAS LEYES PENALES 

"En realidad el problema de la delimitación es 

Pacial de las leyes penales de cada Estado se plantea -

en forma diferente con respecto a las leyes civiles, 

Mientras 6stas, sobre todo las referentes a estado y ca 

pacidad de las personas y relaciones familiares y suce-

sorias, sigue a sus destinatarios cuando se encuentra -

fuera del país de su nacionalidad o de su domicilio -

por consiguiente, son susceptibles de aplicación en un 

país distinto al que dict6 1 en cambio, las leyes penales 

son territoriales. De aquí, que territorialidad, en las 

relaciones jurídicoprivadas, puede significar va-

15) MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Derecho Internacional Pri 
vado, Tomo I Parte General.- 5a, Edicci6n, Madrid, 
19':19 .- p. 245, 
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rias cosas diferentes, tales como aplicación de la Ley 

material del foro, (pro extensión, sitio en que los Tri 

bunales oyen y determinan las causas), o la re9ulaci6n 

de las cosas situadas, o de los hechos producidos en Rl 

territorio de deter,bmadp Estado por la ley da éste. 

De esta manera, afirmar que las leyes penales 

son territoriales puede significar, o que cada Estado -

confiere competencia a sus Tribunales para significar, 

o que cada Estado confiere competencia a sus Tribunales 

para reprimir todos los hechos delictivos realizados en 

su territorio, y sólo éstos o que los referidos Tribun~ 

les aplican siempre las leyes penales de su propio Es

tado con excluci6n de las de cualquier otro, 

Sin embargo, entendida la territorialidad en -

el primer sentido, admite con frecuencia excepciones: -

El Estado atribuye competencia a sus Tribunales para 

juzgar los delitos cometidos en su territorio, pero a -

veces también ~sta competencia se extiende a infraccio 

nes criminales cuya comisión tuvo lugar más allá de sus 

fronteras, Ahora bién, en cuanto territorialidad de las 

leyes significa aplicaci6n en todo caso de las del foro, 

este atributo se presenta a discusión: es cierto que nin 

gón Tribunal estatal est~ ·sujeto a normas de con 
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fli.cto que le ordenen fo aplicaci6n de preceptos pena-

les extranjeros, como ocurre en materia civil o mercan

til. De esta manera, l~sb1ndose de acuerdo con la afir

maci6n de Batiffol, de que "no existen en materia penal 

conflictos de leyes, sino simplemente un problema de -

aplicaci6n en el espacio de las de cada Estada", m~s 

ella no excluye que en algunas ocasiones un Tribunal ne 

cesite tener presento reglas extranjeras de car~cter p~ 

nal, Como acontece en varios casos, 

lo,- Cuando para la represi6n de un deli

to cometido en el extranjero de pos! 

bilidad de sanci6n se condiciona a 

que el hecho sea tambi~n considerado 

como delictivo en el pa!s donde se -

perpetr6. 

2o,- En los supuestos de existir un ele-

mento normativo de la antijuridici-

dad que deba valorarse conforme a una 

ley extranjera ( la bigamia ). 

3o,- Cuando para la apreciaci6n de la rain' 

cidencia se tienen en cuenta las con

denas sufridas en pa!s extranjero -

(sentencia en otro pa!s) 



70 

4o.- En caso de que la capacidad para de

linquir de un extranjero se aprecia 

por las leyes de su naci6n, y no por 

las del foro. Es rar!simo en las le 

gislaciones penales, tan regurosame~ 

te territoriales en materia de causas 

de inimputabilidad y de circunstan-

cias atenuantes. 

De aquí se deduce que territorialidad de 

la Ley penal significa unicamente, para responder a la 

realidad, que cada Tribunal aplica solamente la leyes 

penales del foro, sin perjuicio de que en circunstancias 

excepcionales extienda su competencia, pero tambi~n con 

~¡itaci6n de la ley penal del foro, a hechos delictivos 

cometidos en el extranjero, y de que la ley penal extra~ 

jera puede constitu!r unB condici6n objetiva de punibili 

dad o decidir un elemento nonnativo de la antijuridici-

dad. 

a).- El principia de personalidad consiste 

en extender la competencia de los Tribunales penales de 

un país, y, por tanto, la de sus leyes punitivas, a los 

delitos cometidos fuera de ~l por sus·nacionales .. En tal ca 

so, si el delincuente se refugi6 en su propio pá:ís despú~s 
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de delinquir en otro, el principio torritorial s6lo qu! 

darfa~rn cumplido s:L estEJ último pa!s 1 pidiese y el pr.!, 

mero otor~iase 5u extradición, Como es prt1ctica muy ex

tend].da la de no conceder la e:<tradici6n de los naciona 

les, el Estado que juzga a 6stoi cuando han delinquido 

en el extranjero, 

b) ,-"La territorialidad de la ley penal 

consigui6 el triunfo sobre el principio personalista, 

despu~s de una larga lucha que tiene como punto de par

tida a este último en la ~poca germana' y de cuyo sist! 

ma existen númerosos vestigios en las constrúcciones'es 

tatutarias"(Donnedieu de Vabres, Introducci6n á l' ~tu 

de du Droit penal internacional,- Par!s, 1922 1 p. p. 

69-80), Con la competencia personal para la punici6n se 

combina muchas veces la real, en virtud de la cual el -

Estado se atribuye la facultad de juzgar los delitos -

contra su organizaci6n polít±ca com~tidos en pa!s extra!:!. 

jaro, A veces se extiende este sistema no s6lo a la pro

tecci6n de las instituciones, sino a la de los bienes de 

pendientes del Estado, y hasta a la de las personas na~ 

cionales suyas ( sistemas de la personalidad pasiva). 

c).- Finalmente, "un último principio es -

el de la Universálidad de la represi6n, que preconiza la 
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competencia de los jueces de todos los Estados para re

primir los hechos causados por el delincuente que es -

aprehendido en su territorio, Una afinnaci6n inciden 

tal de Grocio, seg~n la cual "el Estado en cuyo suelo 

se halla un criminal est~ obligado a entregarlo para 

que sea juzgado, o a juzgarlo el mismo ( aut dedsre, -

aut punire)" ha servido de lema a esta doctrina, que 

ha encontrado fundamento en la competencia del iudex de 

prehensionis, en cuya jurisdicci6n se encuentra un ser 

peligroso, por la lesi6n de intereses comunes al G~nero 

humano, que cualquier juez puede proteger por medio de 

la pena, y en la idea de una justicia universal" ( Do-

nnedieu de Vabres.- les Príncipes Modernas du Droit pe

nal international,- París, 1928,- p.p. 137-153), 

Cualquiera que sea la extensi6n con que -

tanto este óltimo principio como los de personalidad y 

pratecci6n real est~n comprendidos en una legislaci6n -

penal, su efecto es siempre extender y no restringir, -

la competencia de sus Tribunales y de sus leyes penales, 

De hecho existe restricci6n en cuanto al ser juzgado un 

delincuente er1 país distinto al de la comisi6n de un de 

lito no puede serlo en ~ste, bien por la proclamaci6n 

en sus leyes del principio elemental de justicia~ -

bis in idem o por la imposibilidad material de juzgar -
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y hacer sufrir la pena a los que no se encuentran en su 

territorio. 

Localizaci6n da la comisi6n del delito, -

En cuanto al punto de conexi6n que ordinariamente deter 

mina la competencia de los Tribunales criminales, y con 

ella la de la ley penal aplicable, en el lugar de perp~ 

traci6n de acto, existen supuestos en los que, lo mismo 

que ocurría para el lugar del contrato en las realizados 

entre ausentes, es necesaria una precisi6n de este punto 

de conexi6n. 

Toda infracci6n criminal consta de un que

!!!'.:r un movimiento corporal y un resultada, unidos por 

una relaci6n de causalidad. La localizaci6n del querer 

resulta irrl3levante para el punto de conexi6n, pero cua~ 

do el movimiento corporal se ha ejecLitado bajo el cimbito 

espacial de una legislaci6n penal, y el resultado se ha 

producido en el territorio donde rige otra distinta, se 

plantea el problema de cu~l de estos dos elementos ha de 

considerarse decisivo para la localizaci6n del delito, 

El problema, justamente con el paralelo, -

referente al tiempo de la acci6n delictiva, ha sido dis

cutido minuciosamente por los juristas alemanes. Se han 
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inclinado a la teoría de la actividad, es decir, a loe~ 

lizar el delito allí donde se produce el movimiento cor 

poral de su autor, Kitzinger, Bar, Allfeld, Beling,Frank 

y Merkel, La teoría del resultado fu~ defendida por --

Listz y Halsohner, mientras que han sostenido la rele--

vancia tanto del lugar del mivimiento corporal como el 

del resultado Binding, Mayer, Hippel y Kohler: y con -

ellos el propio Mezger'' ( 16 ) 

e).- EXTRATERRITORIALIDAD.- Se entiende -

por extraterritorialidad, "cuando una norma jurídica r~ 

basa las fronteras nacionales y pretende ser aplicable 

en otros pa!ses¡ o sea la admisi6n de la aplicaci6n de 

una norma jurídica extranjera en un Estado, "Derecho o 

privilegio fundado en una ficci6n jurídica que conside

ra el domicilio de los soberanos y agentes dipl6maticos, 

los buques de guerra, etc. como si estuviesen fuera del 

Territorio donde se encuentran, para seguir sometidos a 

las leyes de su País de origen, O sea el conjunto de -

inmunidades de que goza fuera de su país, los represen-

tantes de una soberanía extranjera. 

16).- Miaja de la Muela, Adolfo,Oerecho Internacional -
Privado.- Torno H.- Parte Especial.- 5a,Edic Ma-
drid, 1970,- p,p, 399-405 



?5 

"La Ley es extra l:erri tori.al r::uando L~l juez puede apli-

car una ley distinta do la suya a hechos acaecidos en su 

territorio o que prrn:.onlan aJ.¡}t~n int:er~s para el mismo 

Cuando, por ejemplo, un Bxi:ranjoro contrae matrimonio -

en España, J.as condicionas dfJ fondo que dan validez a es 

te matrimonio est~n sometidos a la ley de dicho extranj~ 

ro. En este caso, el juez aplicará, por lo tanto, una -

ley extranjera a hechos acaecidos en su país. La Ley es 

extratárritarial, no solamente por la raz6n de que dicha 

ley no es la del pa!s del juez que la aplica, sino, ade

m~s, por el motivo de aplicarse a hechos a los cuales el 

juez aplicaría su propia ley si ~sta fuese territorial. 

Las dos expresiones de ley territorial y -

de ley extraterritorial se refieren, por lo tanto, a los 

límites ~ aplicaci6n de la ley. 

Toda ley_· pertenece, necesariamente, a uno 

de estos dos grupos, en el sentido que acabamos de expo

ner, es decir, que ella es, forzosamente, territorial o 

extraterritorial. Sin embargo, una ley puede ser, a la 

vez, las dos cosas; por ejemplo, cuando una ley penal es 

aplicable a ciertos hechos cometidos en ~l extranjera. -

Pero esta hip6tesis es tan poco frecuente, que podemos, 

en principio , hacer abstracci6n de ella, 
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Según la aceptaci6n hist6rica, única exaE 

ta a pesar de las modificaciones de que ha sido obje\:o 

ulteriormente, la personalidad de una ley significa que 

ésta se refiere a los derechos de la persona, que cons

tituye lo que se llama todavía un estatuto personal, -

pu~s bien, siempre se ha admitido, que el citado estat~ 

to, desde el momento en que se refiere a la persona, -

sigue a ~sta donde quiera que se encuentra. Las leyes 

relativas a las personas son, por lo tanto, extraterri

toriales". ( 17) 

En M~xico, tenemos en materia penal, el -

C6digo penal para el Distrito y territorios Federales, 

en sus articulas que van del 2 al 51 dichos preceptos 

nos hablan de la aplicaci6n extraterritorial de la ley 

penal mexicana: 

Articulo 2o.- "se aplicará, asi mismo: 

l.- Por los delitos que se inicien, prep~ 

ren o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se 

pretends que tenga efectos en el territorio de la Repó

blica, y 

II,- Por los delitos cometidos en los con 

17),- NOBOYET, J.P.- Ob, Cit.·- P.P. 200-203 



sulados mexicanos o en contra de su personal, cuando no 

hubieren sido juzuEidos en el pafa en quo se cometieron, 

Artfculo :30,- Los delitos continuos come

tidos en el extranjero que se sigan cometiendo en la -

República, se persegu.ir~n con arreglos a las de ~ste, -

sean mexicanos o extranjeros los delincuentes. 

Articulo 46,- Los delitos cometidos en te 

rritorio extranjero por un mexicano contra mexicano o -

contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicano, 

ser~n penados en la República, con arreglo a las leyes 

federales,si concurren los requisitos siguientes: 

1.- Que el acusado se encuentre en la Rep~ 

blica. 

II,- Que el reo no haya sido definitivamente 

juzgado en el pa!s en que delinquiO, y 

III,- Que la infracci6n de que se le acuse -

tenga el car~cter de delito en el pa!s en que se ejecu

t6 y en la República. 

Artículo 5o,- Se considerar~n como ejecut!: 

dos en territorio de la Repablica. 

l.- Los delitos cometidos por mexicanos o 

por extranjeros en altamar, a bordo de buques nacionales; 
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II.- Los ejecutados a bordo de un buque de 

guerra nacional surto en puerto o en aguas territoriales 

de otra naci6n, Esto se extiende al casa en que el bu-

que sea mercante, si el delincuente no ha sido juzgado en 

la naci6n a que pertenezca el puerto: 

III.- Los cometidos.a bordo de un buque ex

tranjero surto en puerto nacional o en aguas territoria

les de la República, si se turbare la tranquilidad p~bl~ 

ca o si el delincuente o el ofendido , no fueren de la 

tripulaci6n. En caso contrario, se obrará confonne al -

derecho de reciprocidad; 

IV.- Los cometidos a bordo de aeronaves na

cionales o extranjeras que se encuentren en territorio -

o en atmosfera o aguas territoriales nacionales o exgra~ 

jeras, en casos análogos a los que ~eñalan para buques -

las fracciones anteriores, y 

V.- Los cometidos en las embajadas y lega

ciones mexicanas, Lo cual quiere dec:ir, que las dispos! 

c:iones de este C6digo no s6lo son aplicables a los deli

tos cometidos 1::-;ri el Distrito y Territorios Federales, -

trat~ndose de delitos del orden com~n, o en el territo

rio de la fiepública, si son de la cornp1atencia de los tr;h 

bunales federales¡ sino que tarnbi~n se aplican para san-
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cionar los delitos rus se inicien, preparen o cometan en 

el extranjero, cuando produzcan o se pretenda que tengan 

efectos en el territorio de la República; o los que se -

cometan en los consulados mexicanos o en contra de su -

personal, siempre y cuando no hubieren sido juzgados en 

el país en que se ejecutaron dichos actos. 

Nuestra conclusi6n es la siguiente, se -

entiende por extraterritorialidad de la ley en Derecho 

Internacional Privado, fundamentalmente lo consistente 

en aplicar la ley en un territorio distinto del en que 

ejerce soberanía la autoridad que la expidi6. O sea, 

cuando se admite que ciertas personas pertenecientes a 

otra jurisdicci6n, queden regidas por su propia ley pe! 

sonal¡ concesi6n que se compensa con la pretenci6n de -

una inversa y paralola expansi6n de la propia ley hacia 

el extranjero en favor de sus subditos. Estos princi-

pios se articulan en sistemas de conexiones legales que, 

si bien en el orden científico forman una rama jurídica 

aut6norna, normalmente encuentra expresi6n legislativa en 

lo que a la materia civil de los distintos países, cuyas 

normas son aplicables siempre que su alcance no haya si

do modificado por tratados internacionales. 
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C A P I T U L O II 

so L u e I o N o E e o N F L I e To 8 O:E LE y Es 

S U M A R I O: a),- Postglosadores; b),

Escuela Francesa del siglo XVI; e),- Escuela holandesa; 

d) ,- De la territorialidad absoluta; e).- De la person~ 

lidad del Derecho; f),- Doctrina de Savigny; g).- Ooctri 

na de pillet, 

Las reglas relativas a la soluci6n de los 

conflictos de leyes, poseen car~cter nacional¡ con lo -

que se deduce que no se ha podido llegar a establecer -

un Derecho internacional privado uniforme, de aquí, que 

16gicamente se concluye que, de dicha situaci6n, es de 

que puede haber tantos sistemas distintos de soluci6n -

de conflictos de leyes en el espacio como 6rdenes jur!

dicos existan. 

En todas las legislaciones de los difere~ 

tes , pa!ses existen diversas reglas de Derecho interna

cional privado, para la soluci6n del problema en cues-

ti6n, Por consiguiente, es cierto que los jueces de un 

país detenninado, tienen el deber de someterse para so

lucionar dichos conflictos, a sus propias leyes sobre -
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cierta materia • As! en M~xico, quienes tengan que re

solver un conflicto de ~sta !ndol@ 1 estar~ obligados a 

fundarse en el Derecho internacional privado mexicano, 

o sea,dSbarári ajustarse a las reglas de soluci6n de con 

flictos contenida en nuestros c6digos. 

a).- La Escuela de los Postglosadores o 

Comentarfstas.- "Apareci6 a medidados del siglo XIII y 

lleg6 a su apogeo a el siguiente siglo, con los juris-

consultos italianos: Cino da Pistoia ( 1270-1336), Bár

tolo de Sassoferrato ( 1313-1357) y Pedro Baldo de Uba! 

dis ( 1327-1406), la misi6n que la citada escuela pre-

tendía realizar, no era simplemente el comentario del -

Corpus Juris Romano, tarea cumplida ya por la Escuela -

Bolonesa de los glosadores, sino la elaboraci6n de un -

derecho común capaz de satisfacer, sobre todo, las nece 

sidades de Italia. 

De ~sta manera, ~rtolo se plantea por -

primera vez, el problema de la vigencia espacial del De 

recho extranjero, y ofrece para resolverlo, la distin-

ci6n entre leyes re1ativas a Jos cosas circa rem, leyes 

concernientes a las personas circa personam y leyes ~ 

que versan sobre la forma de los actos. 
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Hect1a la dtstl.nci6n entre estatutos pers2 

na les y rea los, se formuló la regla de que los primeros 

acompaAan por todas partas al sujeto, en tanto que los 

reales sólo tienen vigencia dentro del territorio de e~ 

da Estado. Las 1.eyes relativaG a la condici6n jurídica 

de las personas, al determinar la forma de los actos j.!::!, 

rídicos, establecieron las comentaristas la c~lebre re-

gla locus regit actum o, lo que es lo mismo, el princi

pio de la territorialidad" (18) 

E.1 punta de partida de las "pastglasadores, 

es la llamada glosa de Accursio, que a partir del siglo 

XIII, en las universidades del norte de Italia, en raz6n 

del activo comercio que se hab!a establecido entre las -

ciudades de esa regi6n y del comercia marítimo con el 

Oriente, se busco el medio de hallar excepciones a la ab 

soluta territorialidad de las leyes, Pero, para juristas 

formados en el respeto absoluto de los textos romanos,la 

soluci6n s6lo podía hallarse en éstos, Y es el florenti 

no Francesco Accursio ( 1182-1260 ), quién encontr6 di-

cha soluci6n en el año 1228 en el C6digo de Justiniano -

(t!tulo I del libro I), en una constituci6n de los emp~ 

18),-Garc!a Maynez, Eduardo,-Introducci6n al estudio del 
Derecho.- M~xico, 1958.- Ba. edici6n.-pp. 408-409. 
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radore!J Graciono ( J67-3f.l::J), Valentiniano ( 364-3?5) y --

1 eodosio { 379-39~)) 1 que bajo el título de ~· De summa -

!·dnitate et fide cat11011.ca, llab!a establecido en la --

ley que comenzaba con las palalJras Cunctus populus la -

obligatoriedad de la religi6n cat6lica para todos los -

sLibditos del emperador sometidos a su bent1vola autori--

dad. El glosador se pregunta en primer t~rmino 11qu~ -

pueblos est~n sometidos a las leyes del imperio, o sea, 

el problema. del campo de aplicaci6n de las leyes con -

relaci6n al territorio", Y, es entonces cuando Accursio 

plantea el caso en su c~lebre glosa en latín: "El bolo

nás de pasaje en M6dene no está sometido al estatuto de 

esa ciudad, porque ~l no es s~bdito"', como la obligato

riedad de la religi6n cat6lica es s6lo para aquellos s2 

metidos a la ben~vola autoridad del emperador• ( lex cune 

tus populus). La sujeci6n política es la base del esta 

tuto personal, siendo ~ste el origen de los estatutos -

personales" ( 19) 

Pues bien, la glosa a que hacemos refere!! 

cia nos dice: st un habitante de Bolonia se Traslada a 

M6dena~ no debe ser juzgado conforme a los estatutos de 

M6dena, sino por los de Bolonia, por la raz6n de que --

19),- Enciclopedia Met6dica Larousse,-Par!s 1964,- Tomo 
III.- p~g. 753. 
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ese habitante est~ sometido a la ben~vola autoridad de 

Bolonia. 

Tenemos que la primera escuela de la ant_!. 

guedad fu~ la italiana, conocida coma "Escuela de Solo

nia", iniciada por los que se llamaron glosadores, que 

encontraron la sofoci6n del problema que les preocupaba 

en la ley cunctus poeulus, y que en el siglo XIV es co

nocida como "escuela de los pastglosadores" y el prabl~ 

ma que tanto les preocu¡:i6, fu~ esencialmente: los con

flictos entre las leyes de las numerosas Ciudades-Esta

dos italianas que surgieron a la cá:ída del Imperio Rom~ 

na de Occidente y que eran independientes entre s!., la 

unidad italiana dur6 hasta el sigla XIX. 

Característica. b~sica de 6sta escuela al 

ocuparse de las conflictos de leyes, cansisti6 en que -

siguieran una saluci6n casu!stica y as! a cada conflic

to de leyes, buscaban una saluci6n especial, formando -

as! muchos grupos de conflictos referentes a: contratos 

sucesiones, actos jurídicos, capacidad de las personas, 

estado civil, etc,,Es decir, ~sta escuela no tuvo un -

sistema de clasi ftcación de h1s leyes, sino que adopta

ron una solución de especies y dividieron las materias 

jur.fdicas en los grupos que consideraron necesarios 1 es 
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tudiando cual era la soluci6n indicada en cada caso; en 

la siguiente forma: a),- Clasificaci6n por grupos¡ b),

Una norma para cada grupo, y e).- Buen sentido ( sentido 

comÚnJ s~ era buen sentido, encontraban la soluci6n jus

ta y as! lograron en cierta forma imponer hasta nuestros 

d:!as algunas soluciones positivas como la distinci6n de 

las formas del procedimiento y del fondo del proceso; y 

la regla: Locus regit actum ( los actos se rigen en cuan 

to a su forma, por el lugar en que pasen),·o la que se 

enuncia movidia secundum personam ( los muebles se gu!an 

por la nonna del lugar de su ubicaci6n), 

Se puede decir que para elegir el derecho 

aplicable a la relad6n jurídica que provocaba el con-

flicto, ~sta escuela di6 a cada ley el imperio que le -

convenía según su naturaleza, pero sin establecer nin-

gún sistema te6rico científico, sino sirvi~ndole la - -

"equidad" como criterio y aplicando preceptos conteni

dos en las fuentes jurídicas romanas, 

TEORIA DE L O S E S T A T U T O S 

"El problema de los conflictos de leyes -

en el espacio redúcese a la deterrninaci6n de la autori

dad territorial o extraterritorial. de los diversos pre-



ceptos, Siendo asr, son tres los tipos de soluci6n que 

se presentan ante nosotros como son: a).- El principio 

de la territorialidad absoluta; b) .- El de la extrate-

rritorialidad absoluta; y e).- El de la territorialidad 

y la extraterritorialidad, 

De acuerdo con el principio de la territ2 

rialidad absoluta, las leyes de cada Estado se aplican 

exclusivamente dentro del territorio del mismo, y a to

das las personas que en el se encuentren, sean naciona

les o extranjeras, residentes o transe~ntes, ~sta forma 

de soluci6n, es concebible en teor!a, pero irrealizable 

en la pr~ctica, pues, ser!a en realidad la supresi6n del 

problema, si las leyes vigentes en un pa!s se aplicasen 

s6lo dentro del territorio del mismo, a todas las pers2 

nas, sin excepci6n, el conflicto de leyes no llegaría -

nunca a suscitarse. 

La convicci6n de que el principio de la -

territorialidad no podía admitirse de una manera absolu 

ta, llev6 a los juristas de la Edad Media a investigar 

cual era el mejor criterio de clasificaci6n de los pre~ 

captas legales, en funci6n de su ámbito espacial de vi

gencia. Fué as!, como naci6 en la escuela de los comen 
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taristas, la famosa teoría de los eotat:utos" (20). 

o o e T A I N A D E l o s E s T A r u T o s 

"Sus fundamentas según Don Benita Guti~-

rrez Fernández, son los siguientes: 

a).- Cada naci6n posee y ejerce sólo y e~ 

clusivamente la soberanía y la jurisdicci6n en toda la 

extensión del territorio; 

b).- Ningún Estado, ninguna naci6n puede 

directamente por sus leyes afectar, a aquellos objetos 

que astan fuera de sú territorio, n! afeétar n! obligar 

a las personas que no pertenecen al mismo; y 

e).- Es contrario a la independencia de -

su pueblo, atribuir autoridad legislativa a nadie m4s -

que a sus poderes legítimos, intentarla constituye un - · 

delito penado por la ley. 

e L A s I F I e A e I o N o E l o s E s T A T u T ·o s 

Existen tres clases de estatutos: a).- Es

tatuto personal; b).-Estatuto real; y e).- Estatuto far-

20).-.Garc!a Maynez, Eduardo.- Ob. cit.-pp. 408 
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mal. 

a).- Estatuto personal.- Es el conjunto -

de nonnas relativas al estado civil de las personas, su 

capacidad o icapacidad tambi~n civil, ciudadanía, mayo-

ria de edad, matrimonio, tutela, patria potestad, etc. 

b).- Estatuto real.- Es el conjunto de le 

yes que detenninan el r~gimen jurídico a que 'est~n su

jetas las cosas o bienes ( biens ), a sean, los dere-

chos de propiedad y demás derechos reales que se pueden 

tener sobre ellos, desde la antiguedad ha existido el -

principio de que los bienes inmuebles est~n sujetos a -

la ley del territorio donde est~n ubicados, En cuanto 

a los bienes muebles, la doctrina antigua los consider6 

perteneciente al estatuto personal, de acuerdo con el -

principio móbilia oss:lbus inherent ( los muebles esUn 

adheridos a los huesos, y tambi~n porque se afirmaba -

que mobiliéi personam seguuntur ( los muebles siguen a -

la persona). .Juan Carlos Florencia Dernalombe ( 1804-

1888) jurisconsulta franc~s, explica ~s tas m~ximas: -

"En principio, las leyes extranjeras no pueden tener -

autoridad en franciá; no padr!an,por tanta, decidir so

bre la suerte de un bien, que se encuentra en nuestro -

territorio y s61o bajo la garantía de nuestras leyes, -
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sí en otro tüimpo, trah111do:.-:,e e.le lHs cos;tunibres 1 la su

cesi6n ( lit;reci:it~ar:io clE_i los bif}11c!s muoblFJ'..i), se regía, 

no pm· la ,_;Hudci6n tJct:ual do los mueLllns, sino por el 

estatuto del domicil:Lo del difunto, ero por un efecto -

de la ficción: mibilia saguuntur personam, pura ficci6n 

de derecho civil, que no podría aplicarse entre dos Es

tados que pertenecen a soberan!.as diferentes, El segur!. 

do sistema, por el contrario, aplica siempre la ley ex

tranjera, e invoca primeramente el texto mismo del art! 

culo 3o. que al no someter a la ley francesa, sino úni

camente los inmuebles que pertenecen a extranjeros radi 

cadas en Francia1 exceptúan virtualmente a los muebles: 

inclusio unius est alterius exclusio. Esto par lo dem~s 

está de acuerdo con los principios generales del dere-

cha: los muebles, en efecto, no tienen una situaci6n fi 

ja¡ son ambulatorias como la persona¡ hoy están en un -

lugar,mañana en otra¡ de all! la ficci6n legal que los 

reconoce situados en el domicilio de la persona: mobilia 

ossibus persona inherent. Fiéci~n 16gica, ya que en la 

doctrina de los estatutos, regía el principia de reges 

non valent territorium ( las leyes no valen fuera del -

territorio), ~ste principio servía de base al estatuto 

real. 
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e).- Estatuto formal,- Es el conjunto de 

normas jur!dícas que determinan las formalidades que d~ 

ben revestir los actos júr!dicos para ser válidos y ef! 

caces, rigen respecto de esas normas el principio muy -

conocido qu8 expresan las palabras locus regit actum, o 

sea, que las formalidades de un acto deben ajustarse a 

las leyes del lugar donde se lleva a cabo dicho acto, -

~ste principio ha sido universalmente admitido, porque 

parece irracional que en un pa!s se sigan formalidades 

que presuponen idioma diverso, organizaci6n administra

tiva diferente, la existencia de ciertos funcionarios 

que den autenticidad al acto, 

Además de los estatutots mencionados, la 

doctrina ha reconocido el estatuto de los derechos de -

cr~dito y el ~· 

Estatuto de los derechos de cr~dito.- La 

doctrina clásica de los estatutos no consider6 necesa-

rio que respecto de los derechos da cr~dito existiese -

un estatuto especial, sin embargo, es del todo indispe!]_ 

sable elaborarlo: entiendo por tal al conjunto de normas 

que regular, los efectos y condiciones de 1 os negocios ju 

r!dicos y de los derechos de cr~dito que de ellos derivan 
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las jurisconsultos modernos no están de acuerdo respec-

to de cual es lé1 ley que debe imperar en t1sta materia; 

unos opinan en el sentido de que debe regir la ley dan 

de se celebr6 o donde tuvo lugar el acto jurídico, que 

d~ nacimiento a esos derechos; otros, donde ha de cum

plirse la obligación correlativa¡ finalmente resuelvan 

la dificultad, tomando en cuenta el domicilio del deu--

dar. 

Siendo la prirnera soluci6n la más racio--

nal, por que es de suponerse que los contratantes tuvi!:!_ 

ron en cuenta las leyes del lugar, la ley donde celebra 

ron el negocio jurídico, desde luego, que tambi~n es -

muy importante en el caso, las leyes del sitio en que -

ha de cumplirse la obligaci6n. 

Estatuto Mixto.- Fu~ establecido o imagi-

nado por D'Argentr~ para que rigieran las relaciones j~ 

rídicas respecto de· las cuales no podía decirse con se

guridad si pertenecían al estatuto personal o al real, 

sucede a veces que en una relaci6n jurídica est~n invo 

lucrados al mismo tiempo intereses concernientes a la -

persona considerada como tal y tambi~n a su patrimonio, 

y de modo especial a los bienes inmuebles que en ~l fi

guran, y fu~ así, que para estos casos, el citado juri~ 
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consulto ids6 la formaci6n del estatuto mixto. 

Critica de la doctrina de los estatutos.

Su principal defecto consiti6 en que otnrg6 demasiada i~ 

portancia al cankter territorüil de la ley, o sea, al -

principio las leyes no tienen fuerza obligatoria mds allá 

del territorio para el que fueron expedidas, exager6 de -

la misma manera la trascendencia del estatuto personal, -

y en algunos casos no tom6 en cuenta la naturaleza intr!n 

seca de las relaciones jur!dicas regidas por los estatu

tos, sino elgó extraño a ella 11 (21) 

u).- Escuela Francesa del siglo XVI.- "Cua!! 

do termin6 su ciclo la escuela italiana ( estatutaria), -

surgi6 la escuela francesa, cuyos principales representa!! 

tes fueron: Camilo Dumoulin ( 1500-1566)¡ 8ertrand D'Arge!! 

· tr~ (1519-1590) ¡ Guy Goquille ( 1523-1603), la labor de -

éstos jurisconsultos fu~ provocada por la publicaci6n de -

las ''Costumbres de Francia" ( Derecho consuetudinario fran 

c6s), que orden6 en 1443 Carlos VII, lo que puso de mani--

21),- Pallares, Eduardo,- Derecho internacional privado.
Foro de M~xico Organo del Centro de Investigaciones 
y Trabajos Jurídicos,-Núrn.8?,lo. de junio de 1960.
pp. 35-37 
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fiesta las diferentes normas con que die.has costumbres 

regulaban las relaciones jurídicas, en otras palabras, 

los esfuerzos de esos jurisconsultos se encaminaban a -

resolver los conflictos surgidos por las numerosas cos-

tumbrr~s que en aquel entonces imperaban nn Francia, el 

principal de ellos fu~ D'Argentr~ que censur6 las tea-

rías de B~rtolo, y que tuvo tan gran autoridad que sus 

doctrinas alcanzaron fuerza de ley por virtud de un 

edicto promulgado en 1611, su influencia no s6lo se hi-

zo sentir en Francia, sino que traspasando las fronte -

ras, llegó a Holanda donde di6 nacimiento a la escuela 

estatutaria holandesa" (22) 

Esta escuela es conocida tambi~n con el -

nombre de escuela de la territorialidad absoluta como 

ya decíamos, surge con D'Argentr~, es una doctrina que 

como su nombre lo indica, pretende hacer prevalecer la 

ley de carc1cter territorial. Sus seguidores en Francia, 

que looraron imponer las ideas de ~st:e autor en el si-

glo XVIII, fueron: Luis Froland ( m, 1764); Luis Boulle 

nois ( 1680-1762), y J, Bouhier 1673-1746 ), el objeto 

22) .- Pallares, Eduardo,- Derect·io internacional privado.
Foro de M~xico Organó del Centro de Investigaciones 
y Trc.bajos Jurídicos,- Núrn. 87, lo, de junio de 
1960,- pp. 32-33. 
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:ideal de 8ertrand 0 1 Argentr~ era lograr al m~ximo la 

aplicaci6n de la norma jurídica territorial, a tal gra

do, que Niboyet le llama "fruto tardío del feudalismo". 

Este autor divide las leyes en "estatutos 

reales" y "personales"; los reales se refieren a cosas 

y los personales reg!an a las personas, aqu! a diferencia 

de lo que hadan los postglosadores, se buscaba un siste 

ma o una clasi ficaci6n oprior!stica referente a persa-

nas y cosas; es as:!, corno los representantes de ~sta es

cuela no tuvieron que rendl.rse a la realidad y reconocer 

que no todos los problemas se agotaban en las personas y 

en las cosas, sino que hay otras cuestiones relativas a 

materias como testamentos, obligaciones, forma de los ac 

tos, y para ello crearon los llamados "estatutos mixtos" 

y ~stos, iban estar regidos por la ley de car~cter te-

rritorial, es decir, que no se iba aplicar el estatuto -

real o personal según hubiera predominio del estatuto -

real o personal, sino que se iba aplicar la ley territo

rial al estatuto ~· Para determinar las caracter!s

ticas de ~sta :teor!a francesa, nos valdrenos de tres as 

pactos principales: 

a).- Clasificación de los estatutos según 

el objeto sobre el que recaen.- Es decir, la clasifica--
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ci6n de los estatutos con vista a su objeto;recaen sobre 

1as casas ser6n estatutos real.e~> y sf recaen sotJre las 

personas serán personalos y con un papel secundario, qu~ 

dan englobados los estatutos mixtos, que recaen sobre -

personas y cosas, o bien no recaen sobre ninguna de ellas 

sino sobre algunas circunstancias que hac:tan que fuesen 

considerados como mixtos, y que para los seguidores de ~s 

ta escuela, lbs incluían dentro de los reales; y es de -

aquí de donde se deriva su territorialidad. 

b),- El segundo gran aspecto, lo encontra-

mos en los l!mites de aplicaci6n de dichos estatutos; se-

g6n esto los: 

1,- Los estatutos reales son territoriales 

2,- Los personales son extraterritoriales, y 

3.- Los mixtos son territoriales, 

e).- El fundamento de aplicaci6n de la norma 

jur!dica extraneera, está en una idea de justicia; es decir 

que es olligatorio de estatuto personal, o es obligaroria 

la norma jur!dica extranjera, en virtud de una idea de jus 

t , . 
~· 

Esta escuela se ha hecho acreedora a severas 

críticas por divagar algunos conceptos de su doctrina como 

s 
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son los siguientes: 

I.- Es una escuela simplisista; sería rna.f¡{ 

n!fica, s! estuviera de acuerdo con la realidad, pero -

dentro ie su sistema, no se comprenden algunos aspectos 

como so1 las formas jur!dicas de testamentos, obligacio

nes, actos, etc., o bien no comprende nonnas jurídicas 

para las cuales no tienen importancia las personas o co

sas ¡ 

II.- Respecto de los límites de alpicaci6n 

hay ur'a :.onformidad sobre el objeto que recaen las nor

mas de aplicaci6n y sobre del territorio en que se apl.!_ 

can, peri agregaremos, que las nonnas personales son e~ 

traterritoriales, pero no lo son todas las normas pers_e 

nales, p r tanto no son expresiones equivalentes; 

III.- Es contradictoria la doctrina francesa 

consigo m·sma, pues por un lado pretende a toda costa, -

la aplica:i6n de la norma jur!dica territorial ( como en 

la épot;:.a ?eudal), y al mismo tiempo pretende la aplica-

ci6n obliJatoria de la norma jurídica extranjera, y al -

preguntar1os porqu~ es obligatoria la aplicaci6n de la 

norma jur dica exrranjera ? ; nos responde '' en virtud de 
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una idea de justicia" ( 23). 

Bertrand D'Argentr~, ar'ist6crat:a del si--

glo XVI, y un gran legislador y jurisconsulto, en su -

obra-"Comentarios a la Costumbre de Bretaña", en la 

cual expuso su doctrina sobre conflictos de leyes, ya -

que la doc 1.::rina de O 1 Argentr~, empieza con la clasific~ 

ci6n de los estatutos (leyes) por su objeto, y as! dijo 

como antes ya lo mencionamos en estatutos reales y per

sonales y ade~s el autor admite los estatutos mixtos, 

Esta doctrina ha sido criticada con funda 

das razones, puesto que hay situaciones que est~n fuera 

de las personas y de las cosas como ya lo hemos dicho: 

las obligaciones, los procedimientos, la competencia j~ 

dicial, etc. En cuanto a los límites de aplicaci6n de 

las leyes, ~stas en principio fueron de acuerdo con la 

doctrina de D'Argentr~; territoriales y extraterritoria 

~, tan es ast, que la propia teorta dice que las mis

mas leyes deben aplicarse al mayor n6mero de conflictos 

y que la ley extranjera, s6lo en caso de excepci6n;sié~, 

do aqu! donde D'Argentré habl6 de los estatutos mixtos, 

que fueron a ampliar a los estatutos reales, ya que pa-

23).- Arellana Garc!á, Carlos.-Apuntes de Derecho inter 
nacional privado.-M~xico.-U.N,A,M.-1968.-pp. 147-148, 
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ra este autor, s6lo eran estatutos personales los que -

de una manera estricta se refieren a la persona y los 

estatutos reales eran completamente territoriales, y -

los personales que seguian a la persona, eran por lo -

tanto extraterritoriales. 

Cuando la doctrina francesa toma como cri 

terio la territorialidad y extraterritorialidad, el ob..: 

jeto de las leyes, o sea su ámbito de aplicaci6n, a per: 

sanas o cosas¡causa por la cual se critica diciendo que 

confundi6 estatuto real con estatuto territorial y esta 

tuto personal con estatura extraterritorial. Pero la ~· 

finalidad de la doctrina al aplicar las leyes extrate

rritoriales, fué con la idea de justicia, sin caer en -

cuenta que estaba contradici~ndose, ya que por un lado 

pretende a toda costa la aplicaci6n de la norma jurídi

ca territorial ( feudalismo.), y al mismo tiempo prete~ 

de la aplicación obligatoria de la norma jurídica ex- -

tranjera. 

e).- Escuela Holandesa del Siglo XVII.- -

Tambi~n conocida por Doctrina de la Cortesía, o Doctri

na de la Comity; "La doctrina francesa fu~ introducida 

en Flandes por los jurisconsultos: Nicolás Burgundius 

( 1586-1639) y Rodenburgh (s. XVII), siendo el exámen --
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crítico de la misma por las autores holandeses, dando -

origen a una nueva teoría, conocidfl con el nombre de -

doctrina de la Cortesía Internacional. Siendo los prin

cipales representantes de ~sta doctrina: Pablo Voet 

(1610-1677), Juan Voet (1647-1714) y Ulrich Huber (1636-

1694). 

Los citadas jurisconsultos ~ceptan la tesis 

defendida ya por D'Argentr~, la autoridad territorial de 

los estatutos, pero estiman que las excepciones que el -

mencionado principio sufre, no derivan en modo alguno, de 

obligaciones jurídicas, sino que son simplemente el resu! 

tado de una serie de actos de cortesía internaciona1""(24). 

Los jueces no están jurídicamente obligados 

a observar las leyes extranjeras, pues esto es contrario a 

la independencia de los Estados. Más sin embargo,no obsta!! 

te aplicar en una cierta medida las leyes extranjeras, por 

simple cortes!a internacional. Esta cortes!a tiene por ~ni

co fundamento el interés bien entendido de cada Estada, se 

aplicar~n las leyes extranjeras para obtener tambi~n la a

plicaci 6n de las propias en el extranjero, con el f!n de ob 

24).- García Maynez, Eduardo.- ob, cit.-pp. 409-410. 
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tener ~na reciprocidad deseable, se procederá cortesmen

te en la medida que se considere que necesitamos de los 

demás. 

"La escuela holandesa por las condici.ones 

de gran nacionalismo que prevaleció dentro de Flandes, -

sus tres representantes fueron los hermanos Pablo y Juan 

Voet y Ulrich Huber, quienes escribieron obras en las -

que establecieron los carácteres de la escuela holandesa 

y en los que se puede apreciar que aceptan los dos prim~ 

ros puntos de la Escuela francesa antigua y trata de ser 

más lógica que ésta, respecto del tercer punto lo desecha 

por considerarlo incongruente, ilógico; ya que si se bus

caba la territorialidad, era ilógico que busacara la apl! 

caci6n de la norma jurídica extranjera, y.as! sostienen-

los autores de ésta doctrina; 

l.- No es obligatoria jur!dicamente la apl! 

caci6n de la norma jur!dica extranjera; 

2.- 51 se aplica la norma jur!dica extranj~ 

ra, es por mera cortes!a, y eso en la medida que es apli

cable la norma jurídica nacional,·que deba t8ner aplica-

ci6n en el extranjero, esto lo sostienen los autores a p~ 
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sar del nacionalismo extremo que preva leda" ( 25). 

"Esta escuela conserv6 la clasificaci6n -

bipartita según su objeto, de la francesa y los limites 

de aplicaci6n territorial de los estatutos reales; con 

la única diferencia de la escuela francesa, en que ~sta 

funda la necesidad de aplicar leyes extrañas en una idea 

de justicia, que se impone como una obligaci6n¡ puesto 

que la Escuela Holandesa, su doctrina era la concepci6n 

de la territorialidad absoluta coma principio, y la ~ ~ 

aceptaci6n de la aplicaci6n de los estatutos dictados -

por otro soberano, s6lo como una excepci6n, y en virtud 

de la camitas gentium y ob reciprocam utilitatem,es de

cir, como cortes!a y en raz6n de la rec!proca utilidad" 

(26), 

En ~sta escuela se permit!a la aplicaci6n 

de leyes extrañas, s6lo por cortes!a internacional, pero 

una cortesía bastante interesada, ya que era con fin de 

obtener reciprocidad, aplicando las leyes propias en el 

extranjero, ahora bien, estamos de acuerdo en que la 

idea de justicia no debe ser obligatoria en sentido het! 

r6nomo, violando la soberan!a del Estado, pero s! es mo-

25) .- Arellano Garc!a Carlos··.- ob. cit p4g. 148, 
26).- Enciclopedia Met6doca Larousse.~Par!s,1964,-tomo III.

pp, 764, 
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tivo justificante de la aplicaci6n de las leyes extra-

ñas, sobre todo en lo relacionado a las personas, pero 

como una obligaci6n aut6noma que debe seguirse en la con 

ciencia del legislador al crear la norma de conflicto¡ 

de lo que se deduce con respecto a la idea de la corte-

sía, no es una base jur!dica para establecer un fundame~ 

to te6rico a la aplicaci6n de leyes extrañas, puesto que 

la cortes!a es exclusivamente convencional y por lo tan

to un poco cambiante, ya que no hay criterio para fundar 

la aplicaci6n de la norma jur!dica extranjera por corte

s!a, en.virtud de que si un pa!s no quiere ser éort~s:neg~ 

ra la aplicaci6n de la norma extranjera, y con ello esta 

rá negando lo que hemos llamado comercio jurídico • 

d).- Teor!a Moderna de la Territorialidad 

Absoluta.- Conocida tambi~n como Escuela Moderna, no es 

sino una importa~i6n en Inglaterra y en los Estados Uni 

dos de Am~rica, en el siglo XIX, de aqu! su nombre de 

Escuela Moderna, de la Escuela Holandesa o de la Cortesía 

internacional, que tuvo su origen en el siglo XVII, s6lo 

que se utiliza un lenguaje más moderno y nos habla de la 

territorialidad absoluta, Esta doctrina nos dice que los 

conflictos de leyes deben resolverse a favor de la norma 

jurídica nacional, ya que en principio todas las leyes son 
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territoriales, sin embargo, para no negar el comercio -

juddico, será necesario aplicar la norma jurídica ex -

tranjera en detenninados casos y cuando sea necesario, 

lo será por concesi6n, en virtud de una cortesía, y lo 

se!""á en medida, on que le sea perrni ti do llacerlo a la -

norma nacional, cuando debe aplicarse en el extranjero¡ 

una de los principales representantes de ésta escuela 

fuá José Story ( 1789-1845 ), llamado el padre de la de 

nominaci6n del Derecho internacional privado. 

Esta teoría es una importaci6n hecha a In 

glaterra y de aht a los Estados Unidos de Arn~rica, de la 

Escuela Holandesa de la Cartes!a, por estudiantes ingle

ses y escoceses que asistían a las universidades de He-

landa, sosteniéndose en ~sta teoría que los conflictos -

de leyes deben resolverse a favor de la norma jur!dica -

nacional, y que para no negar el llamado comercio jur!di 

~' habría casos en que se aplicarla la norma jur!dica -

extranjera, lo cual ha sido criticado, diciendo que no -

se trata de una cortesía, ya que s! se reconocen los de

rechos sometido~ a la ley extranjera, no es por capricho 

o libre elecci6n, sino por que hay obligaci6n de hacerlo 

as!, por ser ~sta la norma competent9. 

e).- Tesis de la Personalidad del Derecho,-
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Tambi~n conocida como escuela italiana moderna, por ha

ber tenido su origen en Italia en el siglo XIX, siendo 

sus principales representantes Pascual Estanislao Manci . 

ni (1817-1888), jurisconsulto y político italiano, con2 

cido como el padre de la teoría de la~ nacionalidades en 

Derecho internacional público¡ la personalidad:consist!a 

en que las personas dentro de un conglomerado social lla 

mado naci6n, debían formar un Estado, y dado que las nor 

mas jurídicas están hechas para regir a los individuos -

donde quiera que se encuentren; en virtud de que en un -

principio, todas las leyes son personales. Esta escuela 

parte de la idea de que las leyes se hacen para las con

ductas humanas. 

As!mismo, nos dice Andr~s Weiss (1858-1928) 

jurisconsulto francés, en el siglo XIX:"La ley al esta

tuir acerca de un inter~s privado, tiene siempre por obj!! 

to la utilidad de la persona, la ley no puede regir más -

que aquellos para quienes ha sido hecha, debiendo regir

los, en principio en todo lugar y en todas las relaciones 

jurídicas, con las únicas excepciones o atenuaciones que 

resulten del orden público internacional, de la regla lo

cus regit actum y de la autonomía de la voluntad" ( 27). 

27).- Niboyet, J.P.- ob. cit.- pp, 229-231, 
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Es aquí, donde Niboyet, nos habla de los 

argumentos política y jurídico, de la siguiente manera: 

"Argumento político.- Se invoca el princ_:h 

pio de las nacionalidades, en virtud del cual las pers.e. 

nas que forman parte de una n~ci6n, deben constitu!r un 

Estado; es por eso que las personas que se encuentran en 

otro país, no por eso dejan de ser de su país de origen, 

y las leyes de ~ste deben acompañarlas. Por lo que, es 

la ley nacional de cada persona la que se aplica a la -

saluci6n de los diversos conflictos de leyes en que es

tá interesada" (28). 

El maestro Arellano García nos dice; ar-

gumento político es: "cuando las personas integran la -

naci6n, las leyes están hechas para regir a la naci6n -

luego las leyes han de seguir a los individuos, a cual 

quier parte donde se encuentren" (29). 

"Argumento Jurídico,- Es Estado mucho más 

que potestad sobre un territorio , es ante todo, un con 

junto de personas entre las cuales existe un vínculo con 

28),- Niboyet, J,P.- ob. cit.- pág 231, 
29),- Arellano García, Carlos,- ob, cit,- pág. 149, 
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tractual ¡ sf el Estado moderno tiene evident;emente nec§_ 

sidad de un territorio, y su soberanía, por lo tanto, -

es territorial, esto no debe hacer olvidar la soberanía 

personal, ~nica y esencial, y con respecto a la cual el 

territorio no es más que un elemento accesorio; puede -

haber un Estado sin territorio, como los pueblos n6ma-

das, pero no sin. nad.oneles" (30), 

Para el maestro Arellano García, el argu

mento jurídico es: "Las normas jurídicas más que dota-

das de una soberanía territorial, están dotadas de una 

soberanía personal más que interesar un territorio, son 

las personas las que interesan a un Estado; ya que se 

puede concebir un Estado sin territorio, pero no conce

bimos un es~ado sin poblaci6n" 

Critica a ésta teoría,- Se puede decir 

que es demasiado extremista y niega la aplicaci6n de nor 

mas jurídicas extranjeras y as! tenemos que estos hecha-

ron marcha atrás y establecieron tres excepciones: 

a).- Excepci6n de orden pijblico¡ 

b) .- Excepi::i6n de la regla locus regit ·--
actum; 

30).- Niboyet, J.P.- ob, cit.- pág. 232, 
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e).- La autonornfa de la voluntad. 

Con respecto a las excepciones diremos, -

que para que una excepci6n exista, es necesario que ha

ya una norma general, y que lo excep::::i6n se presente en 

fama esp6radica, en forma inusitada, pero si se prese!:l 

ta frecuentemente a su vez, la excepci6n se convierte -

en regla general. 

Estos autorás dec!an,si·se tr.ata de bienes 

inmuebles 1 se aplicarán las normas territoriales, por-

que ~sta materia era de orden público, esto no era ex-· 

cepci6n, pues se trata de un caso frecuente¡ las normas 

de orden público eran territoriales; así tenemos las -

leyes penales, las de policía, las de Derecho Público, 

etc,la autonomía de la voluntad era cuando las partes -

manifestaran su voluntad de someterse e los tribunales 

y leyes de cualquiera de los contratantes" (31). 

En conclusi6n de ~sta doctrina, diremos -

que las excepciones que admiten para la no aplicaci6n 

de la ley extranjera son: El orden p~blico internacio-

nal, la regla locus regit actum y la autonomía .de la ~ 

31).- Arellano García, Carlos.- ob. cit.- pp, 149-150. 
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voluntad para los contratos. Así dentro del orden p6-

blico internacional incluyendo las leyes refen:ntes a -

la propiedad mueble. Pero, se dice tambi6n, que el te

rritorio es el elemento accesorio del estado, porque se 

puede concebir un Estado sin tr:ffritorio, pero no sin -

nacionales, y nos dá como ejemplo a los pueblos n6madas 1 

evidentemente hablan de un Estado que no tenga territo

rio, pero si necesariamente nacionales, corno la naci6n 

judía entes de la Segunda Guerra Mundial; pero actual-

mente, ningún Estado carece de territorio, 

f).- Tesis de Savigny,- Carlos Federico -

de Savigny { 1779-1861) de la escuela hist6rica, es una 

personalidad reconocida Derecho internacional privado; 

dio clases durante casi 60 años en la Universidad de -

Berlín, empezó a los 21 años, y murió de edad muy avanz~ 

da, tuvo una vida fecunda y marc6 una 6poca, y todos los 

jurisprivadistas están acordes en admitir su recia pers.e. 

nalidad. 

ºAs:í diremos que su gran m~rito fu~ el ha

ber terminado con algo que se había realzado y que provE_ 

c6 gran canfusi6n tennino16gica, sobre todo en la Escue

la Francesa Antigua y en la Holandesa, la primera en los 

primeros puntos que expone y la segunda en los dos que -
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acepta y el punto que aporta¡ y que ya tenían varios si 

glos, pues las teorías de 1as osc1mlos francesas antigua 

predominaron durante los sig1os del XVI al AVIJI y la HE 

landesa de los sinlos XVII ol XIX, ternrlnando con esos -

conceptos, nos expone en su teorfa: 

1.- Hay otros objetos diferentes a cosa:; y per-

sanas. 

2.- No todos los estatutos territoriales son -

reales, ni todos los extraterritoriales son 

personales. 

3,- Una cosa es el objeto y otra el ámbito esp~ 

cial sobre el cual se aplican las normas j~ 

r:ídicas, 

4,- Existe uno confunsi6n entre el objeto y el 

limite de aplicación de las normas jurídicas, 

5.- Las normas jurídicas no se aplican por cort~ 

sía, sino simplemente por que es la ley comp.!:! 

tente, 

6,- Hay que elegir la norma jurídica competente y 

para ello hay que tomar en cuenta la sumisión 

voluntaria, 85 decir, a que normas jurídicas 

58 habían sometido las partes. 
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Carácter construcLivo de la ten:i.s de Savigny.- En 

la cual sostiene que debe ser la ley extranjera la apl.:i, 

cable en Jos conflictos de leyes, por ser la ley compe

tente, y que ademái:. no se afecta lo soberanía por el h~ 

cho de que se aplique, por ser en derecho la anica ley 

competente¡ al aplicarse, el juez no declina su autori-

dad ante ninguna autoridad extranjera, ni le hace ningu

na conseción, y ogrega: "E1 juez no debe aplicar las le

yes de su país más que de las personas y a los casos pa

ra los cuales han sido hechos", 

En esta fonna nos sigue diciendo Savigny, que para 

determinar lo limites de aplicación de las leyes; en lo 

referente al derecho de la persona se aplica la ley del 

domicilio, Pero cuando la persona tnterviene en las di

versas relaciones jurídicas, el derecho de la persona de 

be ceder ante la ley aplicable a estas relaciones. 

Asi para Savigny, cada relación de derecho está si 

tuada en un cierto lugar, el cual se determina mediante 

la idea de la sumisión voluntaria. Esto quiere decir -

que las personas se han sometido voluntariamente a la -

ley del lugar donde se contratan; así en materia de in

muebles se supone que se han sometido a la ley del lu--
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gar de la situaci6n de dichos inmuebles, 

Comentario de Niboyet, a lo. antes dicho: 

"S! la ley del lugar de la situE1ci6n de inmuebles ha de 

regirlo necesariamente, ya no es posible hablar de sumi 

si6n voluntaria" ( 32) , 

A Savigny se debe el acierto de abrir nue 

vo horizontes a ese derecho, "Afirm6 que los Estados -

fonnan una comunidad¡ ligados por el Derecho internacio 

nal público por vinculas econOmicos, morales y de otra 

índole que los obliga a cada uno de ellos a limitar su 

propia soberanía para que sea posible la subsistencia -

del canercio internacional. Sobre ~ste fundamento di6 

al Derecho internacional privado bases más amplias y s~ 

licias, además, formuló tambi~n el principio de "Que las 

relaciones jurídicas singulares han de estar regidas -

por el derecho territorial en que tiene su sede", con-

capto ~ste no muy claro ya que ha dado ocasi6n para que 

formulen críticas a la doctrina"(33). 

32).- Niboyet, J.P.- ob. cit.- pp. 235-238í 

33).- Pallares, Eduardo.-Derecho internacional privado.
Foro de M~xico.- Organo del Centro de Investigaci.2 
nes y Trabajos Jurídicos.- N6m. 87 1 lo, de junio -
de 1960.- pág. 34. 
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Haciendo únicamente una breve aclaraci6n, 

no nocesnriarnente las partes se someten a la ley del lu 

gar, ya gue por el principio do la "autonomía de la vo

luntad" pi.Jeden someterse al ordenamiento jur.!dico que -

elijan, siempre y cuando dicha ley sea competent~ y ade 

más, que no se siga perjuié:io al inter~s social, ni se 

contravengan disposiciones de orden público, Además, es 

una teoría bastante aceptable ya que acepta la divisi6n 

bipartita de los estatutos en reales y personales. 

g).- Doctrina de Pillet o del objeto so-

cial de las leyes.- Entre las doctrinas contempor4neas 

acerca de los conflictos de leyes, una de las m~s inte

resantes es la del jurista francás Antonio Pillet (1857-

1926), ~ste autor parte del principio de que el Derecho 

internacional privado debe tener como base "el respeto 

de las soberanías", El respeto de las soberanías por -

diversos Estados no puede ser considerado como una cons~ 

si6n graciosa o un acto de mera cortesía internacional, 

sino que encuentra su fundamento en normas jurídicas ~ -

obligatorias para todos los Estados. 

Para PHlet, .. el vinculo de uni6n es el De

recho de gentes, que mediante el cual constituye su sist~ 

ma, tomando como principio el de respeto de las soberan!as. 
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Y tomando como criterio para determinar los límites de 

aplicación de las leyes, el objeto de las mismas; para 

lo cual hoce un análisis de lt:m características prepon

derantes de la ley i.nterna. 

Y confirma que la ley interna es reall}len

te permanente y general; diciendo que la permanencia ~ 

consiste en que la ley se aplica a los individuos de -

una manera constante, por ejemplo, examina Niboyet, una 

ley acerca de las menores, diciendo que dicha ley es -

aplicable al menor desde que nace, y le acompaña de ma

nera permanente hasta que llega a la mayoría de edad. 

Sigue comentando : "S! la ley es general 

na producirá efectos en otros paises, cada juez aplica

rá 6nicamente su propia ley, ya que ~sta es general. 

Permanencia: quiere decir extraterritorialidad, o sea -

seguir a los individuos desde el comienzo hasta el fi-

nal del viaje; generalidad: quiere decir Territorialidad 

regir a todos dentro de los l!mi tes de un territorio"'• 

En cambio en las relaciones internaciona-

les, la ley ser~: permanente o ueneral,ya no podr4 ser 

como en derecho interno, permanente y general a la vez, 

sino que será le uno o lo otro. Para detenninar si la -

ley a .de ser permanente a general, se usa el criterio --
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del objeto social. 

Para Pillet, el medio que descubre el ob

jeto social de una ley, es investigar a qu:len ha de be

neficiar; si es un particular, la ley tendrá que ser -

permanente. Pero si beneficia a la colectividad y a- -

tiende a la satisfacci6n de intereses generales, la ley 

deberá ser iJBneral, para no desentender a su objeto. 

Pillet nos habla adem~s del carácter va-

riable de la permanencia y de la generalidad de la ley¡ 

as:! dice: "Puede muy bien ocurrir que el car~cter predom! 

nante. de una ley sea variable, es decir: que unas~veces 

predomine la permanencia y otras la generalidad. Por -

ejemplo, una ley en principio es general, sin embargo, -

un Estado puede tener inte~s en hacerla permanente como 

ocurre cuando se pretende someter a las mismas, a los n~ 

cionales que cometen infracciones en el extranjero, como 

se trata de asegurar la sanci6n de hechos punibles, el in 

ter~s general sufriría, si los nacionales pudiesen esca

par a la misma, mediante su regreso al país de or!gen, en 

consecuenci~ 1 no se concede nunca la extradicci6n de los -

mismos. As! para que la ley penal pueda en este caso cum 

plir su fin, deberá ser por lo tanto permanente. 
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Complemento que agrega Niboyet a la Doc-

trina de Pillet.- "La soluci6n al conflicto de leyes d~ 

be buscarse dentro del Dorocho internacional, teniendo 

en su aplicaci6n principios de Derecho interno, as! es

te autor nos habla del respeto a las soberan!as y de un 

objeto social. 

1.- Respeto a las Soberanías.- Nos dice: 

"la aplicaci6n de la norma jur!dica extranjera, no irn-

plica una falta de respeto al Estado donde se está apl! 

cando, se aplica porque le corresponde vigencia a esa -

norma". Para confirmar lo anterior, nos d~ el siguiente 

ejemplo: " Dentro del mundo de la realidad, cuando en -

una v!a pública transitan diferentes personas, y se en

encuentran dos de éstas avanzando en sentidos opuestos, 

no sufre menoscabo la personalidad de alguna de ellas, 

por ceder el paso a la otra, hay un respeto, y a cada -

una le corresponde circular en un sentido y en determi

nado momento". 

'2.- El objeto social.- "Toda norma jurí

dica tiene inmerso dentro de ella un objeto social". Es 

decir, que tiene como cometido un objeto social, y la -

norma jurídica debe realizarlo y no detenerse dentro de 

ciertas fronteras, o sea que no debe frustrars~,a6n rn~s 

all~ de las fronteras de un Estado determinado. TodA -
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norma es creada para la realizaci6n de ciero objetivo, 

y ~ste objetivo debe cumplir a~n más allá de las fronte 

ras de un Estado, 

Para estimar cómo puede funcionar una ley 

es preciso analizar las caracter!sticas de la norma ju

rídica, que son las siguientes: 

a).- La generalidad, y 

b).- La pennanencia. 

La generalidad.- Significa.que la norma -

ha de regir para todas las relaciones jurídicas que se 

dan dentro de un Estado, 

La permanencia.- Consiste en que la nonna 

jur!dica sigue constantemente a la persona"(34). 

Nuestra conclusión, es que la doctrina Pi 

llet la podemos considerar como internacionalista, ya -

que tiende a la elaboraci6n de un Derecho internacional 

privada· que sea verdaderamente común a los Estados, es 

decir con car~cter internacional; además nos habla de -

la generalidad de la ley, que consiste en que se aplica 

a todos los individuos y a todas las relaciones jurídi

cas en su territorio, 

34) .- l\Jiboyet, J,P,- ob. cit.- pp. 239-255, 
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Aún más, Pillet las proyecta a] campo del 

Derecho internacional privado, sosteniendo que en caso 

de que la ley interna no perdiera su permanencia, las 

personas para quienes se ha dictado, estarán sometidas 

a ella durante toda la vida y en el lugar en que se en

cuentren, 

As! mismo Pillet afirma, que el conflicto 

de leyes se desenvuelve en el ámbito internacional, 16-

gicamente se deben aplicar principios de Derecho inter

nacional. Así el principio de respeto de soberanías, es 

un principio de Derecho internacional,pero como este hay 

otros como¡ la inmunidad de jurisdicci6n 1 y adem~s prin

cipios que podernos encontrar en la derivaci6n de los tra 

tados internacionales. As!. como la expresi6n "objeto so 

~" puede llevarnos a un sin número de opiniones, que 

nos llevar!.a a un alcance muy a posteriori y por ende a 

un impresionismo juddico. 

REGLAS DE SOLUCION A LOS CONFLICTOS DE LEYES 

"Cada pa!s posee su propio Derechu inter

nacional privado, sí el Derecho internacional privado -

hubiese llegado al mismo grado de desarrollo que el De

recho de gentes, las soluciones proporcionadas por ~l -
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mismo, llegarían verdaderamente ha convertirse, en mu-

chas de sus aspectos, en :soluciones comunes a las nacio

~' o sea, que tendríamos, un jus gentium. Empero, la 

realidad es muy distinta, pues en lo que se .refiere a la 

f orrnaci6n de un derecho realmente internacional en sus -

fuentes, pero por desgracia estamos todavía dentro del 

período de los ensayos, a los cuales debe contribu!r la 

ciencia de todos los países, De aqu!, que es preciso, no 

perder de vista el abismo que separa lo que es, de lo -

gue debiera o pudiera ser. Puesto que, en la actualidad, 

cada pa!s dá a los conflictos la soluci6n que, acertada 

o equivocadamente, le parece mejor. Ahora bien, al de

terminar el imperio de las leyes en el espacio, es hacer 

IBalmenta el imperio de soberanía. El principio de la ind~ 

pendencia de los Estados, conduce por consiguiente, a la 

conclusión de que pueda haber tantas reglas de soluci6n -

de conflictos de leyes, como pa!ses existan, dando lugar 

a lo que llamamos el carácter nacional de las reglas re

ferentes a los conflictos de leyes. 

Por ello, que para la soluci6n de un con~

flicto de leyes, sea adoptada en parte, no basta que sea 

justa¡ este punto de vista gravita can toda su fuerza -

sobre los Congresos y Conferencias internacionales. As!, 
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en los dominios del derecho positivo el juez que conoce 

de un litigio, debe aplicar exclusivamente el Derecho -

internacional privado de ~u pa!s. 

Ya que actualmente, no existe ninguna o-

bra que contenga el Derecho internacional privado de los 

diversos países, es difícil conocerlo de una manera pre

cisa, sin hacer un amplio estudio de Derecho comparado. 

La dificultad de hacer este estudio es mayor aún s! se -

tiene en cuenta que en la mayor parte de los pa!ses,nue~ 

tro derecho no está codificado, por lo que habr~ que in

vestigar, la costumbre, la jurisprud9ncia, cuya aprecia

ción es a veces complicada, sobre todo teniendo en cuen

ta que nunca se está seguro de poseer documentos al dta, 

siendo necesario que a trav~s del desarrollo del Derecho 

comparado conduzca a la creaci6n de oficinas en numero-

sos países, que puedan proporcionar informes circunstan

ciados a éste respecto, 

Teniendo cada pa!s su propio sistema de so 

luci6n de los conflictos de leyes, la determinaci6n de -

la ley competente, no puede ser conocida a prio.ri, sino 

que dependerá del tribunal competente, es decir, hay in

fluencia del tribunal que conoce cierto asunto, del pa!s 

donde se entable el proceso, Siendo ~sta una grave in-
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suficiencia dol Derecho internacional privado lo cual -

causa una gran incertidumbre r:in las relaci.ones jurídi

cas. 

Por ejemplo: S! el litigio se entabla en 

España, la sucesi6n inmobiliaria estará sometida a la -

ley nacional del difunta; mientras que en otros países, 

en Francia, por ejempla, se aplicará la ley de la situa 

cio de los diversos bienes. 

Otro ejemplo, tratándose de una cuesti6n 

de matrimonio, un tribunal español aplicar~ la ley na-

cional, mientras que un . tribunal inglés preferir~ la -

ley del domicilio de los contrayentes. Pero parece que 

ya me 8e apartado del tema en cuesti6n, puesto que di

chas ejemplos más bien son de competencia judicial, 

Pues bien, es de lamentarse que los jue-

ces de los diversos pa!ses no aprovechen el silencio -

del Derecho positivo nacional, si éste no contiene regla 

positiva alguna de conflicto de leyes, ya que el juez -

queda en completa libertad para estatu!r,p~ra enfocar el 

problema. desde un punto de vista internacional, Puesto 

que, a este respecto, el estudio te6rico, bien interpre

tado, del Derecho internacional, engendrar!a poco a poco, 

la convicci6n de que la finalidad a conseguir es, preci-
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semente, la internacionalizaci6n de las soluciones, CO!J. 

siderándo como un mal el car~cter nacional de las reglas 

de Derecho internacional. 

Conflicto positivo entre las reglas de De 

recho internacional privado de varios pa:l'.ses. 

Primer caso: Uno de los países reivindica 

la competencia para su propia ley. El conflicto es po

sitivo, lejos de abdicar en provecho de la otra, entien 

de que la competencia le corresponde totalmente. Ejem

plo: Un individuo alem~n muere. Conforme al Derecho in

ternacional privado. de los alemanes, su sucesi6n debe ..... 

ser sometida a la ley alemana¡ pero ~ste individuo deja 

inmuebles sitos en Inglaterra, los cuales, seg~n el De

recho internacional privado ingl~s, deben ser sometidos 

a la ley inglesa. 

Segundo caso: Ninguna de las dos leyes ~ 

reivindica para sí la competencia. El conflicto es nega

~· Por ejemplo: la ley francesa declara competente la 

lf.'ly inglesa para los ingleses,mientras que ~sta se decla 

ra incompetente, 

PROCEDIMIENTOS PARA SOLUCIONAR ESTOS 

CONFLICTOS: 

El procedimiento normal de so1uci6n de ~s 
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samente, la internacionelizaciOn de las soluciones, con 

sider~ndo como un mal el carácter nacional de las reglas 

de Derecho internacional. 

Conflicto positivo entre las reglas de De 

recho internacional privado de varios países. 

Primer caso: Uno de los paises reivindica 

la competencia para su propia ley. El conflicto es po

sitivo, lejos de abdicar en provecho de la otra, entien 

de que la competencia le corresponde totalmente. Ejem

plo: Un individuo alem~n muere. Conforme al Derecho in

ternacional privado de los alemanes, su sucesi6n debe -

ser sometida a la ley alemana; paro ~ste individuo deja 

inmuebles sitos en Inglaterra, los cuales, $Sg~n el De

recho internacional privado ingl~s, deben ser sometidos 

a la ley inglesa. 

Segundo caso: Ninguna de las dos leyes ~ 

reivindica para sí la competencia. El conflicto es nega

~· Por ejemplo: la ley francesa declara competente la 

ley inglesa para los ingleses,mientras que ~sta se decla 

ra incompetente. 

PROCEDIMIENTOS PARA SOLUCIONAR ESTOS 

CONFLICTOS: 

El procedimiento normal de soluci6n de ~s 
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tos conflicto~; está en concertar tratados diplomáticos 

y en süstitt.Jíf por una rerJla nueva y unifonne, las lfJ

gislaciones resprJctivas: "Así tenemos las diversas con

ferencias diplomáticas que se han ocupado de ~stas cues 

tiones, haya o no logrado resultados positivos, han con 

contribuido en todo caso, al desarrollo del Derecho in

ternacional. Estas fueron las conferencias internaciona 

les de la Paz¡ como las de Bruselas de 1874, cuyo f!n -

fu~ asegurar la paz; la de 1876, con el prop6sito de un 

buen aprovechamiento de Africa Central; la de 1899, pa

ra la supresi6n de la esclavitud de Africa. Y las de -

la Haya de 1899 1 para el aseguramiento de la paz; que -

se volvi6 a reunir en 1907, quedando desde entonces es

tablecido el Tribunal Internacional de Justicia. As! 

mismo, las Conferencias Panamericanas de 1889-1954¡

siendo la primera en Washington en 1889¡ la segunda en 

M~xico en 1901-1902¡ la tercera en R!o de Janeiro en -

1906; la cuarta en Buenos A!res en 1910¡ la quinta en -

Santiago de Chile en 1923¡ la sexta en la Habana en - -

1928¡ la septima en Montevideo en 1933¡ la octava en L! 
ma en 1938¡ la novena en Bogota en 1948¡ y la d~cima en 

Caracas en 1954. Adem~s tres Conferencias Interamerica 

nas Extraordinarias: 1.- La de Buenos A!res de 1936¡ 

II.- La de A!o de Janeiro de 1965; y III,- la de Buenos 
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Aires de 1967, donde se aprobó el Protocolo de Reformas 

a la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos, 

o Protocolo de Buenos Aires, en vigor desde el 2? de fe 

brero de 1970, Todo ello, son otros tantos ejemplos de 

la idea de codificar mendiante tratados el Derect1n_in-- · 

ternacional, con el f!n de facilitar las relaciones in

ternacionales" (35) 

De ~sta manera, diremos que con la ausen-

cia de tratados, no acertamos a ver medio alguno de que 

el juez pueda seguir un sistema distinto del suyo, y h~ 

ga ceder la ley de su pa!s competente ante una ley ex--

tranjera. 

CODIFICACION DEL DERECHO INTERNACIONA PRIVADO 

I.- "La uniformidad de las reglas de los 

conflictos de leyes,- Naturalmente que éste 'procedi--

miento se ofrece a nuestra consideraci6n, desde el mo--

mento en que el mal que hay que suprimir procede de la 

variedad de las reglas de los conflictos de leyes, La 

35).-Seara Vázque+,Modesto,- Derecho internacional p.i,
~--- Editorial Porrúa,- 3a, Edición,- México -
1971,- pp, 145-195, 
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creación de reglas uniformes en los países signatarios 

de un tratado, realiza una cierta comunidad jurídica. 

Siendo ~ste procedimiento el m~s recomen

dable, pues es el que presenta menos dificultades; des

de luego, que s! exige por parte de los diversos Esta-

dos el sacrificio de sus reglas nacionales de conflic~ 

tos de leyes, pero éste sacrificio, se l!mita a una Pª! 

te; quedando intacta en absoluto, la legislaciOn inter

na referente a las reglas de fondo del derecho. 

II.- La uniformidad de las reglas del De

recho interno.- Aquí es totalmente distinto y ~s radi

cal, pues al suprimir los conflictos de leyes, unifican 

do las legislaciones internas, el mal desaparece, y ya 

no hay necesidad de buscar los medios, m~s sin embargo, 

los conflictos pueden volver a surgir al interpretar -

los textos comunes, La realidad, es que ~ste procedi-

miento queda fuera de los dominios del Derecho interna

cional privado; interesándole ~nicarnente a éste, el re

sultado, es decir; la supresi6n de los conflictos"(36), 

36).- Niboyet, J.P.- ob. cit.- pp. 304-317, 
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TESIS DE FAANKENSTEIN. 

"Aunque parece no haber obtenido ninguna 

recuperaci6n en el orden pr6ctico, no puede omitirse la 

menci6n del proyecto de C6digo europeo de Derecho inte!: 

nacional privado, elaborado por el antigL10 notario de -

Berlín y hoy ciudadano inglés, Ernst Frankenstein, pu-

blícado en 1950,acornpañado de una extensa íntroducci6n 

y de un proyecto de convenio para su adopci6n por los -

Estados, Entendi~ndo Frankenstein "que la mayor dificu! 

dad para la unificaci6n por vía convencional del Dere

cho internacional privado, radica en la diversidad de -

concepciones acerca de la excepci6n de orden p~blico, 

pero que ~sta disparidad se acorta considerablemente -

entre los países que poseen cierta semejanza de instit~ 

ciones jurídicas de an~logo grado de civilizaci6n". 

Por ~sta raz6n, considera viable un C6di

go europeo, que no extienda su vigencia a Inglaterra n! 

a los países sovi~ticos. 

La adopci6n de ~ste c6digo, que Frankens

tein desarrolla en 816 artículos, eliminaría problemas 

corno el reenvío, mientras otros podrían ser orillados, 

corno ocurre con la calificaci6n partiendo del principio 

QtJe consagra el artículo lo, del proyecto de "que todos 
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las conceptos empleados se entenderán formulados en t~r 

minos internacirn1ales, dosligados do los correspondien-

tes en el Derocl10 in tomo de cada país. La discrepan--

cia entre nacionalidad y domicilio corno puntos de ca-. ;..; 

nexi6n está en el art:!culo !36, al considerar como ley -

personal de una persona f!sica la de su domicilio esta-

tutario, que es pose!do por quien reside permanentemen

te, en el pa!s del que es nacional, o en otro, cuando ha 

vivido en ~l tres años sin interrupciones, que en total 

lleguen a ciento ochenta d!as, y teniendo en ~l, el can 

tro de su vida personal o de su actividad profesional, 

Otro proyecto privado, fu~ elaborado por 

el Profesor y Abogado J. Jitta , el cual ha sido publ! 

cado en 19681 como base de un simposium, al que han apa! 

tado sus opiniones otros veinticinco internacionalistas 

de diferentes nacionalidades .. (37), 

"Recientemente se publicaron los.primeros 

f asc!culos de la Enciclopedia Internacional de Derecho 

{International Encyclopedia of Comparative Law), que se 

37).- Miaja de la Muela, Adolfo,- Derecho internacional 
privado,- Editorial Atlas,- 5a, edioi6n,- Madrid 
1969,- Tomo I.- pp, 473-4?4, 
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elabora bajo los auspicios de la Asociaci6r. Internacio-

nal do la ciencia jurídica ( International Assaciation 

of Legal Science), por lo que resulta oportuna dar aun-

que sea una breve noticia do lu obra mencionada. Su e-

laboraci6n está a carga de un grupo de destacados es 

pecialistas de diversos países, 

La obra está proyectada en XVII volúmenes 

con cada uno de los cuales interviene diversos colabora 

dores. Los fascículos publicados hasta ahora son los -

correspondientes al capitulo 5 del volúmen II de dicha 

enciclopedia: ,,., 

The International u~ification of Private 

Law ( publicado en el año de 1971); se debé directamen

te al prof.esor René David ( francés) 1 éste f asciculo, 

que consta de 218 p~ginas, est~ sub-dividido en 580 seE 

cienes, lo cual facilita enormemente su consulta. El -

capítulo consta de una introducci6n, una parte compues

ta de ocho incisos, dedicada al problema de la unifica

ci6n internacional del Derecho internacional privado, -

una segunda parte integrada de diez incisos relativa al 

movimiento en favor de la Unificaci6n Internacional del 

Derecho privado, las conclusiones, la lista de obras ~

principales y un !ndice analttico, siendo el esquema el 
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SECCION: 

1 - 13 

14 - 326 

14 - 33 

34 - 54 

55 - 85 

85 - 137 

138 - 217 

218 - 246 

247 - 316 

317 - 326 

327 - 568 

329 - 351 
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Intraducci6n, 

I.- El Problema de la Unificaci6n Interna-· 

cianal del Derecho Privado, 

A,- El inter~s prActico de unificaci6n, 

8,- Unificaci6n y las concepciones del 

Derecha, 

C,- Obstáculos para la unificaci6n, 

D.- F!n y objeto de la unificaci6n, 

E,- M~todos y t~cnicas de unificaci6n. 

F,- PlaneaciOn y adapci6n de derechos 

iguales, 

G.- Interpretaci6n y aplicaci6n de igua,! 

dad de derechos, 

H.- Revisi6n de unificaci6n de derechos, 

II.-El movimiento en favor de la unifica-

ci6n internacional del Derecho privado, 

A,- La alianza de naciones y las Nacio

nes Unidas; instrumentos negociables 

y arbitraje. 



352 - 3?1 

372 - 392 

393 - 406 

407 - 423 

424 - 440 

441 - 458 

459 - 4?5 

476 - 528 

529 - 568 

569 - 580 
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B,- El Instituto Internacional Romano 

para la unificaci6n del Derecho --

privado: La venta internacional de 

bienes, 

C.- La Haya Conferencia sobre Derecho 

internacional privado, Conflicto -

de leyes, 

D.- La unificaci6n del Derecho Mar!ti-

rno, 

E,- La Organizaci6n Internacional de -

Aviaci6n Civil: Derecho del aire, 

F.- Transporte terrestre. 

G,- La Oficina Internacional Unida pa

ra Protecci6n de Propiedad Intelec 

tual, 

H.- La Organizaci6n Internacional del . 

Trabajo. 

I.- Unificar.i6n regional: Europa, 

J, ·~ Unificaci6n regional: Países no --

europeos. 

CONCLUSION (38) 

38).- Vázquez P,, Fernando Alejandro,- Reseñas Bibliogr~ 
ficas,-Jur!dica.-Anuario del Departamento de Dere
cho de la Universidad Iberoamericana N6rn, 4, julio 
de 19?2.- pp. 450-452, 
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Nuestra conclusi6n, es quo la uniformidad 

del Derecho no puede ser realizable m6s que dentro de l:! 

mites muy restringidos, exigiendo por parte de los Esta

dos un sacrificio rn6s grande que la elaboraci6n de reglas 

comunes de conflictos de leyes, puesto que, tiene que re

nunciar a su propia legislaci6n. Es decir, no basta con 

unificar las reglas de conflictos de leyes, sino que es -

toda la legislaci6n nacional la que tiene que abdicar an

te una nueva legislaci6n internacional, 
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CJIPITULO III 

LOS PARAMETROS 

S U M A A I O : a) Concepto.- b) Pemisión 

6 reenvío.- e) Calificación.- d) Orden Público.- e) Re~ 

pecto de derechos adquiridos. 

a) C O N C E P T 0,- Los parárretros, son_ 

los obstáculos que impiden la solución uniforrre en mat~ 

ria de conflictos de leyes y de respeto de derechos ad

quiridos. 

Pues bien, hasta ahora nos hemos ocupando 

de establecer un procedimiento racional : 6 sea, en pri 

rrer lugar, a los conflictos de leyes¡ y, en segundo lu

gar, de la solución de los conflictos de leyes referen

tes al nacimiento 6 a la extinción de los derechos. 

Es decir, hasta aqu1, hemos hecho abstra~ 

ción de las soluciones positivas de los diversos paises, 

y nos hemos formado la idea en el supuesto de que, en -

todas partes, los conflictos seria resueltos de la mis

ma forma. 

Nos referiremos ahora, a fin de presentar 

el Derecho Internacional con su verdadera fisonomía ac-
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tual, tener en cl.1enta los obstáculos que imposibilitan 

todavfo la unif orm:l.dad de las soluciones. 

En efecto te6ricarrente, las cosas debe- -

rían 6 podrían acontecer tal corno han sido presentadas. 

Sin embargo, prácticamente, no ocurre así, 

lo cual es una de las imperfecciones del Derecho Inter

nacional Privado. Es decir, dominando el Derecho Posi

tivo actual, surgen varias nociones fundarrentales. 

I.- Jlnte todo, el carécter nacional, en -

cada pais, del conjunto c:El sistema de Derecho Interna

cional Privado. 

II.- Y, además, la noción del orden públi 

ca y la del frauc:E a la ley, 

De aquí, que se afinna, que no es posible 

abordar la más pequeña cuestión de conflicto de leyes 6 

de respeto de derechos adquiridas sin tener presente -

siempre: 

a).- Que existe una solución~ de los 

conflictos 

b).- Que esa solución no puede aplicarse 

actualrrente más que en la medida en que no pueda sor -



133 

desvirtuada 6 modificada por las nociones anormales que 

preseden. 

Un estudio sistematizado de la evolución 

sufrida por el Derecho Internacional Privado, conduce a 

separar tres épocas perfectarrente delimitadas 

I.- "LA E S T A T U T A A I A.- Que se-

extiende desde el siglo XIII hasta comienzas del siglo

XIX, y termina con la sanción del Código de Napolé6n, -

este periódo se caracteriza principalmente como ya an~ 

tes lo hemos dicho, por la clasificación de las leyes,-

costumbres y estatutos en ?'Bales y personales, admi- -

tiéndase también los mixtos, que en la Escuela Francesa 

del siglo XVI son los que participan de una y otra con

dición y en la Escuela Holandesa del siglo XVII compre.o 

den el estatuto d3 las formas. 

II, - S A VI G N Y,- El segundo peri,g 

do se inicia con la publicaci9n del libro de Savigny -

"Sistema~ _.Q .... ere_c_t~_.o Romano Actual", cuyo Tomo IV, 8.fi 

ta dédicac1o a los problemas del Derecho Internacional -

privado, con el se introduce en el vocabulario de esta

rama del Derecho la noción más clásica de la relación -

.jurídica como base de estudio de esta discipJina; basa-
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do en lu existenc:i.a dn una 11 Gornun:i.l1dd d8 Dr:irechu t-mtro ----- -
19.§ d:lftln'!ntes puoblos 11

, dt:il siguinnta modo : " .&lll-

ffil: ~ ~ ro1nci6n .juddica lg .!lQ!]lQ .QQ clcrecho ,9.UB ~ 

t~ más .f!Q_ acuerdo .f.Q!J Jáld naturaleza propia ::t. esencial,

~ gue ~ ~ .E,g derecho nacional .9 extran.iero; las 

únicas restricciones que reconoce a la aplicación de ~ 

una norma de derecho extranjera, si es lo que conviene 

a la naturaleza de la relación jurídica, son la leyes -

positivas, rigorosamente obligatorias, y las instituci~ 

ne s de un estado a xtranje ro no reconocidas en el cri te

rio del juez. Savigny cita entrB las prirreras la Ley 

Alemana que restringia la adquisición de la propiedad 

inmueble a los judíos, y entre las segundas la poliga-

mia, la "muerte civil'' de las legislaciones francesa 6-

rusa del siglo XIX y la esclavitud, 

III,- LA C O N T E M P O A A N E A.- En 

la que ya na se trata c*3 aplicar a una relación jurídi

ca un derecha 6 una lay extranjera¡ ahora oo plantea el 

problema de decidir los Sistemas de Derecho Internaci2 

nal Privada da cada estado que pueden ser competente 

en la esfera intemacional y ella ha venido a actuali

zar dos instituciones propias de esta rama del derecho: 

la tearia del :reenvía y la teoría de las calificacio--
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nes 11 (39). 

/lhora bien, sólo haremos un complerrento a 

lo anterior, diciendo que como regla general tenemos 

qua: Hay tantos sistemas jurídicos como paises existen 

en el mundo; así tenemos que cada pais sabiendo que PUQ 

den suscitarse problemas de regulación simultánea de un 

caso concreto, resuelven dar soluciones a conflictos de 

leyes, establec~endo sus propias normas de Derecho In

ternacional Privado, y por lo tanto las juzgadores apli 

carán sus propias normas de Derecho Internacional Priv,S! 

do, de tal manera que cada juzgador tendrá sus reglas 

de solución da "Conflictos de Leyes" asi el español, 

aplicará las normas de Derecho Internacional Privado de 

España, el rrexicano, el de México, etc. 

Pues bien, si enunciamos los obstáculos -

que impiden la solución de conflictos de leyes, diremos 

que son cuatro: 

1.- La Remisión 6 reenvío¡ 

2.- La Calificación; 

(39) Ecinclopedia Metódica Larouse.- Paris. 1564.- Tomo 
3.- p.p. 765. 



3.- El Orden P6blico; 

4 .- El frnudo u Ja Ley. ( Sicmdo éste la

bag:i de nuestro ternn do nuetstra investioación, hf.lremos

un estudio especil:1l en el capítulo IV de este trabajo). 

b).- A E M l SI O N O A E EN VI 0,

'.'Femisión, se da este nombre al hecho de que la ley ex

tranjera a la cual remite la nación para resolver en 

conflicto de norma, remita a su vez, a otra ley. En 

este caso deberá aplicarse la regunda ley extranjera. 

Con respecto, al término Aeenvio, algunos 

jurisconsultos españoles en lugar de esta palabra usan

la de "rinvio". Nosotros preferimos emplear aquélla 

por estar más generalizado su empleo. 

fil F\3anvio consiste en el hecho de que 

una ley disponga que en determinadas conflictos deberán 

aplicarse la ley extranjera, pero ésta a su vez 1 ordena 

que en esos casos S3 aplique la susodicha ley que ha oi: 

denado su aplicación. Por ejemplo: Sa trata del de11! 

cho sucesorio hereditario respecto de una finca situa;-

da en Italia y cuyo propietario era danés, con domici

lio en Inglaterra. La sucesión se tramita ante un tri

bunal Alemán. Pare este caso, la le y alemana remite al 
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derecho danés, éste al derecho inglés, y el inglés de -

nuevo al alemán por encontrarse la finca ubicada en lt! 

lia. El rnenvio se llama también :retorno. Un arnerica-

no· de Estados Unidos muere en A.lemania, en cuyo caso la 

J.ey Alemana ordena quP su sucesión se rija por el Dere

~o Nacional del difunto, pero éste a su vez, reenvía -

' al derecho alemán. 

Tanto el reenvio como el retorno pueden -

tener lugar de dos maneras: O bien se refieren de una

manera gereral a las leyes del Estado a las cuales rem,! 

ten, 6 concretamente se rufieren a determinadas normas-

del propio Estado". (40). 

La teoría del Peenvio .- 1
•
1La primera teo

rie que entra a la vida del Derecho con el caso "FORGO", 

resuelto por el Tribunal de Casación de Francia en 1878. 

Pero ya antes habíanse resuelto casos por una corte de

Ruán en el siglo XVI, correntados por el exégeta y esta

tutario Luis Froland y fallos de Cortes ~ Justicia l!J

glEi~;a d:i.ctados en el siglo XIX, muy semejantes, El --

problema puede resumirse asi: Cuando la norma legisla-

(40) Pallan~s, Eduardo.- Obra Citada.- Página 38. 
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tiva de un Estado remite u unu ley oxtranjera para la -

solución del caso, ó determino que la ley aplicable se

rá J.a de Derecho Inti3 rno 6 bien se aplicará lo que dis

ponga el sistema de Derecho Internacional Privado de 

esa legislación,.en cuyo caso podría hacer~ una remi-

si6n 6 reenvío, a la ley del juez, 6 bien a la ley de

un tercero 6 cuarto Estado. La gran mayoria de los au

tores que adniten el reenvio lo hacen con respecto al -

de prirrer grado 6 remisión y desechan la remisión 6 

transmisión a la ley de e se tercero 6 cuarto pa1s, 

con lo que el juego ce remisiones podría no tener fin. 

La sentencia del tribunal de Casación en

e l casó FORGO desperto una oposición decidida en la do~ 

trina de fines del siglo XIX y principios del XX, segu.!, 

da por E. Bartin y el italiano Ago. En cambio, son pa.r 

tidarios del reenvío entra otros, Griswold, Wolf y 

Nussbaun. El Código Civil Italiano de 1942 en su arti

culo 20 lo ha rechazado, así como el Código Griego de -

1948, el Decreto ley del Brasil de 1942 en su artículo-· 

16 y el articulo a5 del Código Civil Egipcio de 1949. 

El articulo 27 de la ley de Introducción al C6digo Ci-

vil Alem&n lo admite de modo restringido, mientras que-
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el articula 3283 del Código Civil Argentino lo desear~ 

ta. 

El principio del reenvío ha sido cansa~ 

grado en Convenciones Internacionales como rrodio de su-

perar 6 conciliar las di ficultadr3s a que da lugar la -

adopción de la ley de la nacionalidad de las personas 6 

la ley de su domicilio como determinantes del estatuto

personal: Convención de la Haya de 1902, sobre la ley

regu1adora del derecho para contraer matrimonio; Con-

vención Pilexa a la ley Uniforme de Ginebra de 1930, sa

bre la Letra de Cambio para regular los conflictos de -

las leyes en materia de capacidad y de forma; Conven- -

ci6n P41exa para rBsolver estos mismos problemas con re

lación a la convención sobre la ley Unifanre en materia 

de cheques, firmada en Ginebra en 1931" (41). 

Indebidarrente se le llama remisión hacieu 

do una mala traducción del vocablo francés "renvai" y

que la traducci6n correcta al español sería "reenvío" -

qtK-:3 significa enviar ó ~ ~; el caso es que ha-

(41) Enciclop8ciia Metódica Laroussa.- Obra citada,- Pi!· 

gina '165. 
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tomrnJo carta c1e naturalizoci6n estn expresión en nues

tra mi:li:Bria y siemprn qu(~ se encuentrn se denotará movj. 

miento de una norma o otra. 

El problt:ma supone un conflicto negativo, 

ninguno de los países qw intervienen en él, quiere 

aplicar su ley. 

Asi tenemos que en el derecha interno de

un Estado, en sus reglas de soluci6n de conflictos de -

leyes, establece qLe es aplicable el der-echo de otro 

pais. Por ejemplo¡ si en España se establece que f:l3 ~ 

apHcará la ley extranjera, en lugar de la ley nacional, 

6 del lugar donde se celebre determinado acto jurídico

(está remitiendo a la ley de otro pais), por ejemplo; -

si se dice: qLE regirá la ley inglesa; se consulta la· 

ley inglesa, consultadas las normas de DerBcho Interna

cional Privado de Inglaterra, y esas rag las remiten por 

ejemplo al pais del domicilio que puede ser España, da.o 

do por origen a un reenvío. 

Tenemos que la norma jurídica española, -

establece qi..e en cuanto a la forma de los actos es aplj. 

cable la ley del lugar de la celebración,.que en nues-

tro ejemplo es Inglaterra, pero en este pais se dice: -
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Se remite para tal efecto a la ley española. 

Esta remisión es de prirrer grado 1 ya que 

vuelve al pais de origen dicha remisión, es decir; gré-

ficarrente tenemos: 

ESPAÑA .... -------..... )INGLATERRA 

Pero siguiendo con nuestro ejemplo supon-

gamos que, la ley española rnmite a la ley inglesa y la 

ley inglesa remite a su vez a la ley francesa, esta re

misión ~ llama remisión ~ segundo grado¡ Gráficarrente 

podemos r;pre sentarla asi: 

Es=' AÑA ""·--------••INy-ATEARA 

FAkCIA, 

"La remisión ha tenido gran aceptación -

dentro de los estados europeos, principalrrente en la 

"jurisprudencia francesa"; pero estos magnificas resul-

tados han sido rBchazados por la doctrina. 

La doctr::i.na rechaza la n=Hnj sión por qué-

:razón? y porque la jurispruciencif:i acepta la remisión?. 

A continuación analizaremos el clásico -

ejemplo, el llamado "CASO FOAGD": 
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FORGO ora un h'ijo natural, ele nacionali

dad bávara, que a 1 e ecl od de cinco añoi; fue J.J.evodo por 

su marJre a Francia dunmto ~;u rixist:rmciu vivió en Pau, 

en donde rnurí6 a los fX3 uñas dejando una herencia de -

bienes muebles. (en esa época Alemania se encontraba -

dividida en varios estados pequ:Jños). 

Al morir FOAGO, tenia que verse qué nor

ma era aplicable a la sucesión; de acuerdo can la norma 

juridica francesa, era el "domicilio de origen" (qua no 

era otra cosa que el punta de conexión que se llama na

cionalidad) de tal modo que la norma aplicable era la -

ley Bávara y esta norma establecía qt.e los colaterales

no heredaban, sino el QLE heredaba era el Estada Fran

cés. El juzgador francés encontró un subterfugio y di

jo, en Bavaria también hay normas de Dez~cha Internaci~ 

nal Privado y esas normas remiten a la "lay ~ Oomici

lli Efectivo" y estando el domicilia efectivo en fran

cia, es aplicable la ley francesa, y por tanto el here-, 

dera es el Estado Francés. 

Argurrentos doctrinales en apoyo a la .!2,m,1 

1.- fil derecho~ .!dQ ~ indivisible !!Jo-
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aplicar la norma jurídica oxlrnnj(ffO no se va a aplicar 

lri nonna juridi.ca oxtranje>.ra, sino lErn Normas ,gg ~ 

.9.!tl Derecho Internacionul Privado¡ 

2.- !i9 .§§. guede ~ ~ exigent.e gue lS! -

n™ extran,jera, fil~~ extran,jera remite a otra

norma, no es obligatoria la c-iplicaci6n de la norma ex-

tranjera¡ 

3.- fEo ~ romi.sión ~ obtendrian ~i,E 

!!!..§ unifornas habría uniformidad. 

e A I T I e A 

1.- Respecto al argulTEnto uno de que el -

derecho fama un todo indivisible. Mn admitiendo la -

tesis del CASO FOAGO, las disposiciones del Derecho Bá

varo son indivisibles. 

En efecto, la ley bl.:vara remite a la ley

francesa ¡ pero esta a su vez, es igualmente indivisible, 

de modo qt.e se precisó aplicarla tanto en sus reglas de 

Derecho Internacional como en las otras (nonnas de fon

do), Hemos pues, remitido de nuevo al derecho bávaro y 

así, sucesivanEnte, mutuo envío que con el nombre de

la ragueta intc•rnacional ha sido presentada par los a.Q 
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vsrsarios de esta teoría. Es decir qt"-1 de acueroo -

con esta critica, si el derecho es un todo indj_v_ü;ible, 

no se podr:í.e aplicar nin~¡uno, de tal maner·a que no fun

cionaría la remisión a esta critica se le ha llamado -

.E.!ll .juego d_g 15! ragueta. 

Otra crítica a estn primer argurrento se -

hace consistir en el sentido en que una cosa san las -

normas de Derecho Internacional Privado con su carácter 

~-géneris y otras las normas de fondo, que establecen 

conductas a ::eguir, pues en abismo separa las disposi-

ciones de derecho material, que son normas de fondo y

otras las de Derecho Internacional Privado y las normas 

de soberanía, que son distintas desde el punto de vista 

jurídico. 

2.- Como critica al argurrento de que no -

hay que ser más exigente que la ley extranjera, esto es 

aplicabJ.e a la norma jurídica propia; pero la norma ju

ridica propia tampoco quiere aplicar 1a norma jurídica

propia respectiva. 

3.- El ~.l!! remisión tienda -ª ~ .!d!Jifo.r 

~ ~ l,s solución .9§. 19§ conflictos en una falacia,-
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en virtud de que .Las normas jurÍliicas llGvan a solucio-

nes contrarias, tan es o~;f que en el CASO f.Qfilill se aplj. 

c6 o la remisión de herederos en un sistema era herede-

ro el Estndo Francés porque no había herencia para los-

colaterales y en combio para los Bávaros si heredaban -

estos últimos, de tal manera que nos preguntamos cual

es la uniformidad? !:!.Q hay ninguna uniformidad" (42). 

En efecto, se ha reconfirmado, qué es la

rumisi6n 6 reenvío, diciéndose que es cuando una ley -

dispone "que en determinados conflictos deberá aplicar

se la ley extranjero, pero que ésta a su vez, ordena -

que en esos casos se apliqi..e la susodicha ley que ha -

ordenado su aplicación" y se han dado ejemplos tales 

como: 

En España se dice que !!.! lugar ~ ,2,! -

acto, un acto se celebra en Inglaterra, según las leyes 

españoJas hay que irse a tales leyes, sin embargo, pue-

de ser que las leyes inglesas digan que para tal efecto 

oo remitirá a las leyes españolas. Esto es lo que se -

llama remisión m prirrer grado' ya que vuelve al pais

de origen. 

(42) Arellano Garcia Carlos.- Obra citada.- p.p. 54 -
56. 
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Como segundo ejemplo de remisión te:-1emos

que: La ley española remite a la ley inglesa y ésta a

su vez remite a la l~Jy francesa. Siendo ésta la llama

da remisi6n ~ segundo grer1o, 

Tl.'rnbién :.3C:l hi:i dicho que la remisión ha te 

nido gran aceptación en los Estados Europeos, principal 

mente en la jurisprudencia francesa, pero qLE ha sido -

rechazada por la doctrina de fines del siglo XIX y pri.o 

cipios del XX, seguida por Bartin y el italiano Ago. 

e).- C AL I F I C A C I O N,- "La llam_§ 

da teoria de las calificaciones¡ ésta aparece casi si

multáneamente en el mundo cientifico en un trabajo pu-

blicado por Kahn en 1891 en el Tomo XXX de los JHERING

JAHRBUCf-ER, con el titulo de "CONFLICTOS LATENTES", y -

en el artículo "El Problema de las Calificaciores 11
, de

Etienne Bartin, publicado en 1897 en el Joumal Cluret, 

que la expuso luego ampliarrente en un cursa de la Aca

demia de la Haya. 

El problema se plantea en el orden inter

nacional cuando una misma institución 6 un aspecto del

Derecho es calificado de distinto modo en dos lesgila-

ciones. Los dos casos que se han hecho clásicos son el 
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del testarrento del Holandés y el del "Cuarto del Cónyu

ge Pobre" de la ley Aiglomaltor;a, Tribunal de Angnl de-

1889. La ley holandesa prohibe el Testaoonto .016grefo-

a sus súbitos, aún a los que testen en el extranjero,-

articulo 992 del C6diqo Civ:il Holandés. Si un ho1andés 

otorga un testarrento en esta forma en Francia, donde es 

permitido, la Teoría de las calificaciones plantea el -

problema de saber según que ley, el juez debe calificar 

el objeto del litigio para determinar la ley qiJe le es

aplicable en el caso, si la ley holandesa 6 la ley n~ 

cional del sujeto; 6 la ley francesa 6 la ley del lugar 

de otorgamiento. Tanta Kahn como Bartin, y con ellos -

la doctrina más autorizada, coinciden en qt.e el juez c~ 

lifica según las concepciones de su propia ley, la "Lex 

fori" (43), 

En materia de la Calificación hay un caso 

típico, que se le conoce como "De 1 te starrento del hola!! 

~". 

Un testarrento ológrafo es una cuestión de 

(43) Enciclopedia ~t6dica Larousse.- Obra Citada.

Página 765. 
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forma, y asi dicr:l la ley francesa como nuestro articulo 

15 clo1 Código Civíl para el distrito y territorios fedg 

rales. Los actos ~ rigen por la ley del lugar donde

se ce1ebran; en cmibio si se trata de una cuestión de -

capacidad, rige la ley holandesa. 

El principio de independencia de los Est~ 

dos, origina una consecuencia; cada pais lo mismo que -

posee sus propias reglas de solución de conflictos de -

leyes, posee también sus propias calificaciones. De ~ 

éste moda tenemos que si 93 trata de c«...esti6n de capaci:, 

dad rige la ley holandesa y si es de forma la ley fran

cesa¡ pero para determinar si es capacidad .Q ~ es

a lo qu:i se denomina cuestión .s!!:f! calificación. 

Calificar~ determinar ~ naturaleza jy

ridica ~ ~ instituci6n, es decir, que antes de esta

blecer cuál es la norma jurídica aplicable, es preciso

determinar la nat~raleza jurídica de un determinado ac

to jurídico. Así tenemos por ejemplo que ~n las leyes -

de extradición se dice qu:i na funcionará ésta, si se ~ 

trata de delitos políticos¡ determinar gué ~ delitos-

12oliticos es hacer una calificación. Otro ejemplo se

ria al firmarse el convenio de devolución del Chamizal-
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se dijo que sólo se pagarian las "construcciones" pero

surge la pregunta qué son las "const:rucciones" que se 

comprenden dentro de éstas, el pavimento, el drenaje,_, 

etc. para ello se tienen que !1acer "calificaciones". 

De ahí que sea muy importante en el Dere

cho Internacional Público y en el Derecho Internacional 

Privado el problema de la "cali ficaci6n" ya que si no -

se detennina en los convenios con exactitud todos estos 

conceptos, puede dar lugar a conflictos, por eso en los 

tratados hay que dar significado, alcance y contenido a 

ciertas expresiones. 

~ Jurídica Competente ~ ~ 15! -
Calificación.-

Si Ja calificación dada a una institución 

varia de un país a otro no debe tenerse en cuenta, en -

cada uno de ellos, más que la calificación dada por el

juez que conoce del asunto (lex Fori). Es decir que la 

doctrina es unánime en que la cali ficaci6n debe hacerse 

por la "Lex-Fori"; esto es de acLErdo con la Ley del 

Tribunal que esté conociendo del asunto. Esto que apa

rece tan sencillo se complica si damos un ejemplo: Un

e spañol que ha hecho fortuna en México, decide visitar-
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en España a SU!.:1 familian1s, dujondo en México un nogo

cio y bienes inmuebles y rnarcha a la poní.nsu1e, llevan

do joyas y regalos, pero ocurre que 18 da un infarto y 

fallece. 

fu dire que se resuelve esta sucesión de 

acuerdo con la ley del foro; pero qUJ sucede si dos Tri 

bunales conocen del caso simultáneamente, en nl.J3stra -

ejempla podemos decir, que de acuerdo can n1.13stra ley -

se gire un exhorto por rredia de la representación espa

ñola, para que se reconozcan determinadas herederos de

dicha individuo; por su parte el tribunal español, pue

de pedir que se girB exhorto a las autoridades rrexica-

nas por la via diplomática para que se rBconozcan los -

herederos de los biems inmuebles sitos en la Fepública, 

si ambos tribunales conocen del problema, éste parece -

irresoluble, pero si vemos la opinión de Frankenstein -

que nos va a resolver muchos problemas de Derecho Inte¡ 

nacional Privado, quien nos dice: 

"El problema es de das "lex-Fori" y se ~ 

suelve a favor de quien posee el poder material¡ quien

tiene la posibilidad material de sorreter personas y bi~ 

nes a la ley de un Estado'', en nuestro ejemplo cada Tri 
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abriéndose dos suce si a ne s" ( 44) . 
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En conclusión diremos qLE la cali ficac1.6n debe 

hacerse "lex Fori", es decir de acuerdo con la ley del-

tribunal que está conociendo dGl asunto. Asi cuando 

existen dos Lex Fori, debe resolverse a Favor de quien-

posee el poder material, o sea, quien tiene la posibili, 

dad material de someter p:3rsonas y bienes a la ley de -

un Estado, sin desconocer la existencia de dos Lex Fori. 

d) .- O A O E N P U B L I C O.- "Como el con-

cepto de orden público tiere mucha importancia en el D2 

recho Internacional Privado, es indispensable detenni-

narlo: Pdolfo Posada lo define asi: "Es aquella situa

ción de normalidad en que se mantiere y vive un Estado

cuando se desarrollan las di\.ersas actividades, indivi-

duales y colectiva$, sin qi..a produzcan perturbaciones y 

conflictos". 

Alicides Calandielli ¡ dice: "El orden público

es la normal armonía detenninada en la comunidad de vi-

da individual y social por las instituciones, ó leyes -

44) Arellano García Carlos.- Obra citada •.. p.p. 156 -
157. 
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que salvaguardan lo soberanía y conrervación del Estado, 

limitando su poder y garantizando el ejercicio de la B.Q 

tividad humana". 

Ernesto R1igiero, nos dice que: "Es aquel der~ 

cho imperativo 6 prohibitivo según el cual, en una -

esfera determinada, las partes no pueden ir en contra

de los preceptos legales¡ es aquel derecho cuya apli

cación no es simplemente fe.cultiva, ni se abandona a -

las partes su aplicación¡ es el que se impone y al cual 

no pueden sustente.roo¡ es el que exige una resolución -

necesaria e inevitable, en una determinada circunstan-

cia¡ (Reglas jurídicas). 

Los jurisconsultos Pillet y Niboyet dicen: 

que precisar su naturaleza es una de las cuestionas más 

obscuras del Derecho Internacional Privado, y que to

do lo que a ello concierne está sujeto a discusión.- Se 

gún la escuela de Savigny, las leyes de Orden Público -

són leyes excepcionales que impiden la aplicación de -

las le}l0s extranjeras. 

Según Niboyet, el papel que desempeña el or

den público es el de ~ remedio para no aplicar una -

ley extranjera, cuando esta aplicación perjudica verda

deramente al pais donde se le quiere aplicar. 
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Los jurisconsultos italianos moderr.os ( S§!. 

gún Pillet y Niboyet), también las consideran como le

yes de excepción, pero pretenden detenninar] as e priori. 

Pillet y Niboyet niegan que sean excepciona1es, y atri

buyen al juez la facultad de determinar cuáles tienen -

ese carácter. 

Según la escuela italiana moderna, son l,!! 

)113 s de orden público, 

1.- Las leyes politices, administrativas

Y fiscales. 

2.- Las leyes de Derecho Público. 

3.- Las leyes penales y las relativas a -

la n3Sponsabilidad civil proveniente

de un delito. 

4.- Las leyes sobre la ejecución forzosa¡ 

el procedimiento civil, la bancarrota 

etc. 

5.- Las leyes del Crédito Público. 

6.- Las leyes sobre el régirren de los bi~ 

nes muebles e inmuebles, 

7,- Las leyes de publicidad en interés de 

un tercero. 
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Le.1 nnterior enumeración nsto tomacla del -

informe que rindió Pn::>cucü Fiare nl In~;tituto ele Dere

cho Internacional en 1910 sG[J(in referencia de Pi11et y 

Niboyet. 

Las leyes de orden público revelan la -

existencia de una comunidad juridica diversa de aque

lla a que pertenece el estado que expide dichas leyes. 

Pillet y Niboyet dicen; "Que cuando 93 esté en presen

cia de una ley que dimana de una comunidad juridica -

diferente de la nuestra, se dice que ésta ley es con

traria al oruen público. Por ejemplo¡ una ley que PEll: 

mite la poligamia presurre .un estado de cultura difereo 

te de le ley rrexicana que impone la monogamia, México 

debe incluirse entru la comunidad de naciones contra-

rías a la poligamia. 

53 ha dicha qi.e las leyes de orden públ,i 

ca san de aquellas cosas "Que se sienten rrejor que se

les expresa" y que el juez debe rehusarse a aplicar -

las leyes extranjeras cuya aplicación perjudicaría a -

la colectividad y vulneraría los principios de orden -

establecidus que se l"3 fiaren a las buenas costumbres, 

a las libertadGs políticas, a la cosa pública, etc. 
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fe ha distinguido el orden público absoluto e

Internacional del orden público relativo 6 interno pro-

pio de cada estado pero se ha censurado con razón a es-

te punto de vista porqLE s6lo hay un orden público qUB-

aplicarse sin distinción a los nacionales y extranjeros" 

(45) 

El estudio del orden público, es un tema muy -

debatido y hay doctrinas al respecto dentro dül derecho 

Internacional Privado. 

e o N e E p T o D E o R D E N p u 8 L I e o 

"El orden público es un remedio que impide la

aplicación de la nonna jurídica extranjera, que ha re-

sultado competente puso de aplicari:a en ese pais, prav.9, 

caria un malestar social de carácter colectivo, cuando 

de aplicarse traerá un malestar social impedirá la sa~

tisfacci6n de una necesidad colectiva ó evitará que ob

tenga un beneficio el conglomerado. 

Por ejemplo, tenemos que en Europa en lo que -

se refiere a la capacidad de las personas físicas, exi~ 

to una competencia a favor de la ~ Patrias ó sea la -

(45) Pallares Eduardo,- Derecho Internacional Privado.
Foro de México Núm. 87.- 1~ de junio de 1960.- 0.r. 
ganizaciones y trabajos jurídicos.- México.-p.p. -
39 - 40. 
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ley nacional y on Italü1, una pareja no puode obtener -

el dívorcio en virtud de qta no existe un divorcio vin.:.:.. 

culacjo en e se pals, " ó sea la disolución cle l vínculo m,S! 

trimonial u través cJel divorcio" élsi es que en nuestro

ejemplo si una pareja d:1 nacionales pretende divorciar

se, no lo obtendrá supongamos que llega a Italia una -

pareja de extranjeros, franceses por ejemplo en donde -

si existe el divorcio vinculado y se presentan ante el

jLez italiano y le dicen "como a mi se me debe aplicar

las le}'13s de mi pais" (Lex Patrias) vengo a que nos di

vorcie, lo nonnal seria qLe ese juez los divorciara pe

ro aquí es donde entra el REMEDIO el juez les dice no -

los divorcio, en virtud de que en mi país no se permite 

el divorcio por razones ~ ~ público el juez niega

la aplicación de la nonna juridica extranjera esto es¡

la Lex Patriae • 

.Ahora bien, analizaremos, este tema en tres ~ 

partes~ 

a).- Naturaleza del orden público. 

b),- Contenido del orden público o limites de

aplicación del orden público. 

e).- Efectos dol orden público. 
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NATURALEZA DEL ORDEN PUBLICO 

Pillet nas dice: "La ley de orden públi

co tiere una competencia absolutarmnte normal, identifj. 

cándose con la noción de la ley llamada gemral". 

En lvéxico 1 en su leg:lslaci6n positiva te

nemos el articulo ocho del código civil para el distri

to y territorio federales, que nos dice: 

Articulo B.- 11 Los actos ejecutados con-

tra el tenor de las leyes prohibitivas 6 de interés pú

blico, serán nulos, excepto en los casos en que la ley-

ordene lo contrario". 

Este mismo concepto lo tenemos en la - -

fracción II del articulo 124 de la ley de amparo, la -

cual nos dice: 

Articulo 124.- Fuera de los casos a que -

se refiere el articulo anterior, 1 a SUt:PENSICN se dec~ 

tará cuando concurran los requisitos siguientes: 

II.- Que no se siga perjuicio al INTERES

SOCIAL, ni se contravengan disposiciones de orden públ,i 

ca. 

Niboyet, nos dice respecto a la doctrina-



158 

de Pillet con referencia al orclen público: 

"Esta doctrina hace del orden público una 

cosa un tanto superflua, !:'.i las leyes de orden público-

se confunden con las leyes generales, resalto de aqui -

que teda ley territorial es a la vez general y de ~ 
1 

público, si hay coincidencia entre estos nociones; que 

utilidad reportará al recurrir a la noción de orden pú

blico, para fundar la competencia de la ley territorial 

Dice Niboyat, 6 "son leyes gererales que son siempre -

territoriales 6 son de orden público'!. 

Es decir, la noci6n de orden público, no

tiene competencia normal, es algo inestable, puede fun

cionar en un lugar y no en otro, 6 sea qt..E es cambiante; 

en cuanto al tiempo y al espacio. 

Desde luego, que el orden público se pre

sente en Derecho Internacional Privado, cuando se trate 

de una hipótesis en la que nonnalrrente, debiera aplica¡: 

se la Ley Extranjera porqLB es la ley competente, pero

de aplicarse seria dificil, peligroso y además perjudi-

cial para la colectividad, recurriendo a la noción de -

orden público, se evitará la aplicación de la ley ex

tranjera y se aplicará la ley nacional. 
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De lo que se deduce que Pillet no g:;¡ dio

cue nta en que el orden público es algo excepcional, es

algo contrario a una rugla, ya que su competencia no es 

normal. 

TESIS DE SAVIGNY RESPECTO /ll ORDEN PUBLICO 

Para Savigny el orden público tiene el 

carácter de una excepción exorbitante. Que significa 

esto? Excepción significa la falta de aplicación de la 

regla de carácter general y exorbitante significa que -

saca a esa norma jurídica general de su órbita, 6 sea

qLS la desencaja. 

Dice Savigny la razón del funcionamiento, 

del orden público, está en la "~~comunidad .iur1-

~"; es ahi donde no le entendieron, lo mismo cuando hl! 

bl6 de la "naturaleza m ~ cosas" en su teoría para 

la solución de Conflictos de Leyes, en dicha frase - -

"falta de comunidad jurídica", es donde no le entendie

ron, sin embargo tuvo como seguidores, qLS a su modo e~ 

plicaron tal falta de comunidad jurídica, estos fueron 

sus discípulos Vonbar y Bartin y que cuyas tesis las -

vamos a analizar. 
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Asi pi.es, parafraceando a Savigny diremos: 

"N.m cuando nuestros principios exigiesen 

la eplicaci6n del derecho extranjero" es c1eci:r que a -

pesar de que r~sulto competente, no se aplica la norma

juridica extranjera por "falta de comunidad jurídica"

Y así sus discípulos se van por rumbos diferentes, como 

se verá a continuaci6n: 

T E S I S O E 8 A A T I N 

Nos dice que: "~ ~ 2a comunidad-

.iuridica, e~ exista .i¿Q diverso~ civilización"; -

por ejemplo: si un individuo de un pais donde se per

mite la poligamia, pretende contraer matrimonio con los 

requisitos que se establecen por ejemplo en Francia, no 

lo podrá hRcer, porque en este pais no esta pennitido -

el matrimonio poligámico, ese individuo actúa de acuer

do con su derucho y se le niega, por que? Pues porque

hay un diverso arado .f2 civilizaci6n, y es de ahí en 

donde interviene el orden púb1ico, en cuanto a este 

ej8mplo hay claridad, pero donde no la hay es por ejem

plo en el caso Lie que se trata de dos países de igual -

grado de civilización, así tenemos por ejemplo Francia

E? ltalia 1 sin embargo en una existe el divorcio víncul.!2 

do y en otrn no lo hay, Lo cual nos viene a demostrar-
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que es confusa esta teorin". 

del minimun 

T E S I S O E N I 8 O Y E T 

Niboyet en su tesis, sostiem la "Teoría

de equivalencia do las instituciones jur,1 

dicas 11
, en esta fama nos dice: "si se desciende más -

abajo de ese minimum, ocurriria lo que sucede cuando .;..._ 

torcemos la llave de un conmutador eléctrico para apa

gar la luz, la corriente cesa y ya no hay interpenetra

ci6n jurídica". 

Es decir de acLErdo con Niboyet, si falta, 

ese mínimum, consideramos que Savigny tiene raz6n, ya -

que se impide la aplicación de la norma extranjera (6 -

sea el rerredio), ahora bien cuando no hay un mínimum de 

equivalencia; como se verll, ésta tesis es més clara que 

la de Bartin¡ por consiguiente, la explicación de Sa~ 

vigny es correcta, sigue diciendo Niboyet, en una exce2 

ci6n,. paro lo único que hace Niboyet es desplazarse -

el problema a saber cual es ese mínimum de equivalencia. 

La pregunta es: Quién va a determinar si 

existe ese mínimum? Nibayet considera ~e debe ser el

juez, quién al analizar el caso concreto, veré si exis

te ese mínimum de equivalencia 6 si falta; en ese caso-

-·'··: ;~ .. ' 
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intervendrá la noci6n de orden público e impediré la -

aplicación de la norma juridica extranjera. 

Con respecto a lo anterior, hacemos esta

pregunta Vómos a dejar que eso quede 8n manos del juzru;! 

dar?. 

Diremo:; que en el sistema europeo funcio

nará bien, pero porqi.e tienen buenos jLeces. Pero en -

~xico, en materia de Derecho Internacional Privado no

tenemos normas de orden público, pero podemos dejar en 

manas del juzgador nociones como el orden público en -

materia de "hnparo" 6 en los delitos llamados de "dis.Q. 

luci6n social" • 

Desde luego, que el juzgador requiere de 

un criterio orientador de lo que es orden público en 

materias tan delicadas como son Disolución Social y en 

fmparo¡ para lo cual debiera dar una orientación la do~ 

trina. 

Y es el maestro Ignacio Burgoa, quien en

su obra "Dos estudios juridicos" uno de ellos se dedica 

al estudio del orden público y en el, se pn:rncupa por -

buscar un criterio orientador acerca de lo que es nF.::;;,:

den público y establece que esto, e!>ta en relaci6n con-
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tres icieas: 

"La armonía puede ser pública 6 privada -

cuando se impida". 

público. 

a).- Satisfacer una necesidad colectiva¡ 

b).- Cuando se ocasione un mal a la co

lee ti vid ad; 

e).- O cuando se produzca un beneficio -

al conglorrerado. 

En esos casos se está afectando el orden-

Pplicaci6n de estas ideas en el émbito -

del Derecho Internacional Privado 1 el maestro SJrgoa se 

ocupa del orden público en materia de A-nparo 1 aplicán

dolo en cuanto no se concede éste 6 bien cuando no se -

otorga la suspensión, desde luego, que el maestro Sur~ 

goa recurre a autores de Derecho Internacional Privado

Y logra este criterio orientador, para asi evitar sub~ 

tivismos y poder aplicar criterios objetivos. 

TEORIA DE FIORE Y WEISS 

Pascual Fiare (183? - 1914) jurisconsulto 

italiano, y .Andrés Vleiss ( 1858 - 1928) jurisconsulto 
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francés, seguidores de la "Escuela de Mancini, ó sea de 

la personalidad absoluta, conocida también con el nom

bre de escuela Italiana Moderna, según estos autores 

la ley nacional del individuo poseee una competencia -

universal, admitiendo tres excepciones que son: 1.5! .5!!:,!

tonomia .Qg ~ voluntad; ~ ~ .Q.§. 1Q.2 ~; :t. [1 -

~público Internacional". 

En esta trrnd .. a se pLede ver que el orden

público tiene dos nociones: 

a).- Como noción exorbitante 6 rerredio¡ 

b).- Como noci6n normal. 

De lo cual, puede decirse que el orden 

público, es una noción vaga, ambigua, se ho prBtendido

a través de Congresos Internacionales fijar el orden -

público, pero todos los intentos na han tenido éxito. 

Ya Pillet, al tratar de fijar el conteni

do del orden público, nos habla de ocho casos en los -

cuales interviene el orden público que a continuaci6n

los enurreramos con un breve criterio de cada una, como

sigue: 

1.- Las leyes de orden público (leyes de-
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Derecho público, leyes da Dorocho Constitucional). 

2.- Lf:ls leyes referentes a la seguridad -

de las personas (son las leyes de Derecho Penal de cada 

pais que son de aplicación nacional siempre) ¡ 

3.- Las leyes acerca de la propiedad (ha
regido siempre en esta materia el principio de~ J!!.1-

sitae sobre todo lo referente a la propiedad inmueble) 

teniendo aqui el orden público una competencia normal; 

4.- Las leyes de crédito (hay gran inte~ 

rés en esta materia porqt.e rija el ll3recho Nacional); 

5.- Las leyes procesales de ineludible 

cumplimiento (se reconoce que en este aspecto rije el -

principio de ~ f2!:!. no hay quien litigue con la ley -

de un lugar y otro con la de su pais distinta a la del

lugar del litigio). 

6.- Leyes fiscales (la competencia de las 

normas ria S3 surten a favor de la norma jurídica extra.u 

jera, sino de la nacional}; 

? .- Leyes morales; y 

8 .- Las leyes referentes al orden. 
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Ahora si, podemos decir que el orden pC1-

blico se puede definir, pero su contenido es cambiante 

en el tiempo y en el espacio, es decir qur~ varia como -

sucede con el concepto de Justicia no es que no se pue

da definir el concepto de justicia, sino que su conteni 

do es cambiante, lo mismo pasa con el ordün público, se 

puede definir, pero su contenda es cambiante. 

Demostración de que el orden público es 

cambiante en el espacio.- O que está establecido en fuu 

ción del lugar¡ par ejemplo: Dos cónyuges ingleses se -

encuentran en una población fronteriza entre España y -

Francia, y pretenden divorciarse en españa el juez no -

g:i los concede, entonces los interesados se trasladan -

a Francia y lo obtienen, con esto se demuestra que es 

cambiante en función del lugar. 

Demostración de que el orden público es -

cambiante en cuanto al tiempo.- Desde 1884 en que se -

estableció dicha insti tudón ya se pueden divorciar los 

cónyuges, lo que antes era de orden pt:iblico, ceso de -

serlo en dicha fecha, otro caso es que antes de 1912 en 

Francia no se permitia la investigación de la paterni-

dad ahora a partir de esa fecha, si ~J puede hacer. 
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E F E e T o s D E L o R D E N p u 8 L I e o 

En cuanto a sus efectos el orden público 

se puede dividir en dos formas. 

a).- .El orden públJ.co produce un efecto -

exclusivarrente negativo. 

b).- El orden público produce un efecto -

negativo y a continuación un efecto positivo. 

Por ejemplo del prirrer caso tenemos que¡

Un matrimonio francés pretende divorciarse en España, -

es en efecto completarrente negativo ya que no hay divor 

cio en España. 

Como ejemplo del segundo caso tenemos - -

que: los mismos cónyuges pretenden divorciarse en Espa

ña, no hay divorcio vincular en este país, no se aplica 

la ley extranjera, pero si hay separación de cuerpos, 

si no se aplicó el derecho extranjero por razones de -

orden púL·lico, por lo tanto se aplica la ley nacional. 

EXTENSION DEL ORDEN PUBLICO 

a).- A mayor aplicación de la norma jurí

dica extranjera, mayor posibilidad da aplicación de la 

norma extranjera. 
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b) .- A rrenor aplicación de la norma jurí

dica extranjera, menor necesidad de invocar la noción -

de orden público" ( 46) . 

L E Y E S D E O A O E N P U 8 L I C O 

"Las leyes que interesan al orden público 

y a las buenas costumbres no podrán eludirse ni modifi-

carse por convenciones de particulares; pero podrán r:ra 

nunciarse los derechos conferidos por las leyes, con 

tal que sólo miren al intel'Bs individual del renuncian 

te. (Código Civil de Nicaragua). En otros paisss en -

que se hace rrenci6n a las leyes de orden público en sus 

respectivos Códigos Civiles, tenemos que: Chile, en su 

articulo 12; El Salvador también articulo 12¡ Argentina, 

articulas 5 y 12; En Wéxico, articulo 15¡ España arti

culo 4. 

Articulo 5 del Código Civil Argentina.- -

"Ninguna persona puede tener derecho irrevocablerrEnte -

adquirido contra una ley de orden público". 

Qué se entiende por leyes de orden públi

co? Sin duda este artículo se refiere a las leyes de Í.Q 

(46).- Arellano García Carlos.- Obra citada.- p.p.- -
150 - 161. 
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Este articulo se tomó del Código Español. 

Scévola explica su contenido en escasas líneas: "El -

código adopta, en esta materio, un temperarrento ecléct1 

ca •.• La que quiere expresar en realidad es que hay de

rechos renunciables y derechos irrenunciables, es decir, 

derechos que siempre y en todo caso pur:?den renunciarse 

porque siendo privativos de una persona, afectando s6lo 

a la misma, es librB de usar o no de ellos, pues se su

pone que nadie más interesado que ella en buscar su be

neficio, y claro está que si ejecuta tal acto no será -

en perjuicio suyo; y derechos que no pueden renunciarse 

porque atañen al interés social. Asi si una persona -

tiene derecho a reclamar una casa, exigir una indemni-

zaci6n y renuncio a uno y otro, esta renuncia no hay -

que impedirla, pues es un acto del principalrrente inte

resado, acto que no perjudica a nadie. Na sucede esto 

en los casos en que la renuncia sea contra el orden pú

blico o en perjuicio de tercero en lo que ni discutir -

cabe lo racional de tales excepsione s". 

Según Despagnet, al distinguir el orden -

público internacional del orden pC1blico interior, al e_E 
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Este articulo se tornó del Código Español. 

Scévola explica su con4;enido en o scasas líneas: "El -

código adopta, en esta materiu, un temperarrr.::lnto ecl~ct_i 

co ••• Lo que quiere expresar en realidad es que hay de

rechos renunciables y derechos irrenunciables, es decir, 

derechos que siempre y en todo caso pur~den renunciarse 

porque siendo privativos de una persona, afectando sólo 

a la misma, es libre de usar o no de ellos, pues se su

pone que nadie más interesado que ella en buscar su be

neficio, y claro está que si ejecuta tal acto no serA -

en perjuicio suyo¡ y derechos que no pueden renunciarse 

parque atañen al interés social. Asi si una persona -

tiene derecho a reclamar una cosa, exigir una indemni-

zaci6n y renuncia a uno y otro, esta renuncia no hay -

que impedirla, pues es un acto del principalrrente inte-· 

resada, acto que no perjudica a nadie. No sucede esto 

en los casos en que la renuncia oea contra el orden pú

blico o en perjuicio de tercero en lo que ni discutir -

cabe lo racional de tales excep!Üones11
• 

Según Daspagnet 1 al dist:i.nguir el orden -

público internacional del orden público interior, al 8§ 
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teblecer la debida separación entre estos ramas, sienta 

el principio de que existen leyes absoluté:.m, dictadas -

en interés geno ral de toda~; las parsonos para regular -

sus derecl1os ya establr::cidos para garantizar los interg 

ses nacionales del Estado bajo el aspecto~' ~

.!!!1E2 y político. Las prirreras, nos dice Despagnet, que 

constituyen el orden público internacional o externa, -

y las segundas el orden público interno del Estado. Hay 

reglas de orden público aplicables a todos, por ejem~ 

plo; la tutela de los rrenores. En éstas no cabe renun

cia. 

En el orden internacional no pueda el e.m. 

cutivo celebrar contratos con naciones extranjeras en -

los cuales se enajére la soberanía nacional cediendo -

parte de un territorio 6 concediendo opciones para der:2 

chas que afecten de alguna manera esa soberan1a. Ni p_g 

c:fr1a decirse que ul vicio de que adoleciera el contrato 

podria subsanarse por la ratificación expresa que de 

tal contrato hiciera la otra parte. 

En un orden distinto, de soberanía indiv.! 

dual, encontramos una serie de derechos que no pueden -

renunciarse, como el derecho de ali~entos, por ejemplo, 



171 

no puerJe renunciarse, ni transmitirse, n:i transfrlrirse

de modo alguna. Así como es irr~nunciable la patria P.Q 

tostad, dice una sentencia dnl Tribunal Guprnmo rlf3 Mn-

d:rid estudiando el siguiente caso: Un padre murió bajo 

testamento en el que nornbró a sus trt~s albaceas curado

res de un hijo nunor dn edad, o pe;;ar de tnner madre. -

Esta acudió al juzgado solici tanda que se discerniese 

el cargo a los curadores nombrados, a lo que no acce- -

dió aquél. Pedida ~ reoosici6n del auto, y dsnegada,

apeló la madre, dictándose sentencia confirmatoria del

auto. Intcrpul~sto el recurso .Qg casación, alegando co

mo infringidos, entre otras disposiciones legales, el -

articulo 4 del Código Civil Espaf1ol y la doctrina de -

quien puede lg ~ guode 1.Q ~ que ~ comprendido

~ 1.fl ~' en c:?l concepto de que si la recurrente, como 

reconocia la sentencia, podría renunciar por merJio de 

la emancipación toda la Patria Potestad, asi sobre la -

persone como sobre lar> bienes de !:lU hijo, a mayor abun

damiento podria renunciar una parte de esa potestad, ó

~x:a la rt'dat i va a la administración, y e-: 1 usufrutcto de 

los bienes; conservando integra la mayor parte' ó sea la 

persona de ~:;u hijo. El tribunnl declaró no haber lugar 

aJ. rBcurso monifestando que, limitado el auto recurrido 
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a confirmar r.l que ncp6 nl cJiscr.-lrnirnhmt:D d1:1l cargo a-

10~3 curadorer5 nonii.JrElf:ios on ::;u tm>tnrrento por el padre -

para :;.u hijo nrJnor, rm rozón do vivir la madre dr:i r3str:?, 

11amacJa por lu ll=iy o e je rcer como tal maclrn la Patria -

Potestad, es indudable qur:~ no infrige el artículo 4 del 

citado C6ciigo, ni la doctrina con él concordante, por-

que J.a Pi;1tria Potestad entraña una suma de deberes en

tre los cuales no puede rTBnos de figurar lcl administra

ción de los bienes de los hijos, que por lo mismo no -

pur:?de renunc:i.arse por haberse establecido principalroon

te en vGntaja de los mr.non::ls y para mantener el roojor -

orden de la familia. 

El Código civil de Suiza, en su artículo-

27, dispone "Nadie puode renunciar, ni aún parcialrTEn

te 1 al goce 6 al ejercicio de los derechos civiles. N!i! 

die puede enajenar su libertad, ni privarse de su uso -

en una rredida que seo contraria a las leyes 6 a costum

bres". 

Las palabras de orden público tienen una

exten sión indeterminada en jurisprudencia porque abarca 

el conjunto de leyeE' que resguardan la organización so

cial¡ pero puec!e establecerse la división de orden pú-
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blico primario y secundario, tratándose de disposicio

nes preceptivas y prohibitivas que se refieran al orden 

público propiarrente dicho, comprnndiénciose entre ellas

las que determinan la capacidad ci vi 1 y e 1 estado ci vi 1 

,9.2 ~personas, pues todas converSJen a una necesidad -

común, y entre las :Bgundas, los precopto8 y disposici~ 

nes que se refieren al resguardo .9.§1 individuo .9f!!1 1!.Q -

ob.jeto particular .12ero siempre mirando tl interés P.úbl,i 

s::.g, como lo dispone el Cá:::ligo de Suiza, de que nadie 

pU:lde enajenar su libertad, '/ en tal virtud no le sería 

permitido a un obrero arrendar sus servicios a perpe

tuidad, aunque es facultativo para él acogerse ó no a 

las disposiciones de la ley. 

"Las leyes que se refieren al orden públ! 

ca, dice Juan Domat, (francés 1625 - 16S6), son aque- -

llas que se llaman leyes .9.fa1 Estado, que fijan la mane

ra de ejecutar en el gobierno los principios soteranos, 

las que arreglan las distinciones y las funciones a los 

cargos públicos, las que se refieren a la policía y a -

otros reglarrentos públicos". 

La entidad jurídica del Estado con las l~ 

yr::s, reglas, códigos y constitucioner-; es el nervio eje-
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cutivo de la cfnfen~sH ~3ocinl y para n1lo ha estab1ecido-

tribunalBE> con la debida nutoridt1d para la oplicad6n -

de sus resoluci.one~º. Corno ~1xplicH Santo Tomás de /lqui-

no, ~ ~ ,juzun r.,¡::¡qún .uo porJer privado, §.i.Qg r-.egún .!d.!J 

poder público, .D.Q siquie ndo 19 verdad gue .lill. conoce uer: 

sonalroonte, ..§.!ng ,1s que J!1. r.::onoce publicarrente , ~

~ allegata .!l.!; probeta". 

Pillet, profesor de la Universidad de 

Peris, refiriéndose a estas leyes las define de la si--

guiente forma: "Son las que nacen de necesidad determ,i 

nadas del Estado y sirven para la vitalidad del misma. 

Asi, a cada comunidnd politica le corresponden necesids 

des pexsntorias de existencia coma la paz, la seguridad, 

la har.radez en las relaciones correrciales de los ciuda

danos, etc. De esta forma, las leyes de orden público 

tieren por objeto exigencias elementales impn?scindi- -

~' y puesto que tienden a una misma finalidad están

revestidas de caracteres definidos que sirven para su -

distinción; tienen preceptos generales y uniforroos que

abarcan igualnEnte a las personas de todas las clases -

sociales. Por lo cual se denominan ~ absolutas, y 

es preciso que así sean puesta que ellas no afectan so-
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larrente al individuo sino a torios los individuos como -

miembros que son del fa-;tt1do: Es por eso, que se apli-

can a todos sin excepci6n alguna. Es decir las le)'8s -

de orden pública son las que aseguran la vitalidad del

Estado". 

Entn:i estas se colocan las leyes de orden 

público que obligan a los extranJeros, pero no son de -

aplicación muy frecuente porque los extranjeros no go.:._ 

zan de los derechos politicos, y las leyes que organi-

zan y limitan estos derechos no les afectan. Todo lo -

contrario, estan sorrotidos a las leyes que reprimen y -

castigan los crírrones y delitos politicos cada vez que

su calidad de extranjeros no les impida constar los ª.9 

tos delictuosos calificados por la ley. 

Las leyes que se refieren a la seguridad

de las personas y a sus bienes entran sin duda, en la 

categoría da leyes de orden público, Los preceptos y -

si faltan a ellos, incurren a las responsabilidades es

tablecidas. 

Las leyes procesales civiles y penales -

son de orden público. En el derecho procesal civil po

demos considerar dos formas: Una que integra el cuerpo 
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jurídico, su organismo, el conjunto de articulaciores 

para todos los casos de ejercicios de los derechos, y -

la otra ele concesiones que otorga el mi.srno procedimien-

to y que s6lo miran el interés privado de las partes. -

La primera ne puede renunciarse 11 (47). 

En conc1usi6n, diremos que el orden públ1 

ca es el rerredio que impide la ~licación de la noma -

juridica extranjera, quo ha resultado competente, y que 

de aplicarse provocaría un malestar social de Carácter

Colectivo¡ además que el ort:len público, se puede defi~ 

nir, pero su contenido es cambiante en el tiempo y en -

el espacio¡ tanbién diremos que el orden públi~o produ

cen un efecto exclusivarrcrnte regativo y otro efecto P.Q 

tivivo. 
e).-AESPETO DE LOS DEAE

C H O S A D Q U I A I O O S.- Se entiende por derecho 

adquirido 1 eque1 que por haberse cumplido las condicio-

(a.7) Rorrero Ramón.- Leyes de orden público.- Foro de -
México.- Núm. 82.- 1o. de Enero de 1960.- Drgano -
de Centro de investigábiares y trabajas jurídicos. 
México,- p.p. 31 - 37. 
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nes legales precisas para su perfección, se ha incorpo

rado definitivarrente a un patrimonio, aunqLE no haya 

llegado a producir todos sus efectos, y a cuya eficacia 

no puede afectar una norma posterior emanada de la Sob.§. 

ranía, 

PRINCIPIO DEL RESPETO INTEANACIONflJ... DE LOS 

DEFECHOS /lDQUIAIDOS 

"Qué es un derecho adquirido? Hasta aho

ra s6lo nos hemos ocupado de investigar la ley compete.o 

te para dar origen a un derecho. Es lo que hemos llam_s 

do una cuestión dA conflicto de leyes, en la cual sólo

se tratab;;, de dar origen a un derecho, de crear una inlj 

titución nueva¡ por ejemplo: el contraer matrimonio, -

pedir y obtener el divorcio, reconocer un hijo natural. 

O sea, el problema a resolver consistió en designar, 

entre nurrerosas le yes, aque 1la que pudiera servirnos pa 

ra crBar algo jurídicaíl'Ente nuevo, a la inversa, en de

tenninar la ley competente para extinguir un derecho ya 

nac:i.do, lo que en realidad no modifica el problema. P~ 

ro esta termonología no es exacta en abosluto, pues to

que, e] primer problema es oojor calificarlo, como pro

blema de _griouisición ó de extinción . . ..... 

de derechos, ya que se trata de determinar cómo se da -
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orí9en e:1 un derecho, de este modo, hay mayor simetría -

entre léls dos cuestiones que nos ocupan, Por otra par

te, los dos problemas pertenecon a lo ciencia general -

de los conflictos fi!l leyes, siendo así, dos aspectos -

diferentes de la misma. La expresión general conflic

~ ,gg ~' quizá sea rrojor, por lo tanto, para desi,g 

nar el conjunto de la materia, más bien que uno sólo de 

sus as¡:sctos • 

. t\si, por ejemplo: desde el punto de vista 

teórico, crear 6 extinguir son cuestiones que caen bajo 

la competencia de la misma ley, es decir, la ley compe

tente para contraer matrimonio es tsnbién competente 

para determinar su disolución, tanto en uno como en -

otro caso se consultar! la misma ley, si trata de un 

contrato¡ la ley que rngirá su formación es la que nos

dirá, igualroont~, a partir de que morranto se considera

rá que el contrato ya no existe, asi, cuando se habla -

de adquisición de derechos, es igual que decir adquisi

ción qt..e extinción de derechos. Ya que, extinguir un -

derecho es crear una situación nueva; y desde el monen

to En que se quiere crear esta situación nLEva, nos en

contramos ante un conflicto .Qg ~ propiamente dicho. 
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.AJ1ora bien, cuando un derecho existe 6 -

cuando un derecho deja tio ex:i.stir según lo 1oy competen 

te; aquí lo que nos interesa (·1S saber qué efecto va a -

producir este úerncho, 6 que efecto va a dejar de prod.J¿ 

cir en los diversos paises?. 

Como se ve, ya no se trata de un pnJblema 

de conflicto de leyes, es decir ya no se pretende ver -

con arrBglo a qué ley S3 CrBBrá 6 se extinguirá un dar§ 

cho, lo que se trata d:! saber es el efecto que este 

derecho producirá en un pais distinto de aqU3l donde ha 

sido creado, lo cual es cosa muy diferente. Esta es lo 

que se llama el problema del reconocimiento ~ lE.2 .92~ 

~ adquiridos que también se le puede llamar prable

.!!l5! ~ ]!¡¡ importación m los derechos. 

El problema de los derechos adquiridos es 

diferente al problema de conflictos de leyes¡ por ejem

plo: un extranjero casado que llega a vivir en Madrid, 

aquí lo que hay que averiguar es si se va a reconocer -

en España un matrimonio que este e.xtranjero ha contrai

do fuera de España. A::¡ui las dos problemas no se plen

tean en el mismo momento. El problema da los derechas

adquiridos no se plantea más que después de adquirido -



180 

el derecho. O sea que existen en efecto dos momentos -

en la vida juridica del derecho: el prilTBro es su nacj. 

miento y el segundo, su eficacia internacional. Asi en 

la cuestión r.le los derechos adquiridos y J.a de los CO.Q 

flictos en el tiempo, existe una cierta analogia. Por

ejemplo: Un individuo que ha contraída matrimonio en -

un pais extranjero, se enct.Entra despué~ en España, Sur. 

ge aqui un conflicto sucesivo entre la ley extranjera y 

la ley española, siendo en n::alidad, un conflicto en el 

t:!.empo, ya que la cuestión se ha planteado en dos mamen 

tos diferentes: prirrero, al contraer n~trimonio¡ segun

do, al hacer valer el misma. A la vez, es también un -

conflicto en el espacio, puesto que tiene lugar entre -

paises distintos. 

La noción de los derechos adquiridos, es

importante ya que sin ella, no es posible asegurar en -

las relaciones internacionales el reconocimiento de las 

derechos adquiridos. Aflora bien diremos que de acLerdo 

a lo anterior, el problema de los derechos adquiridos -

se presenta sólo, sin que haya existido un conflicto de 

leyBs al originarse el derecho, 

Esta hip6tesis se refiero e los casos en

QU'.:l no ha sido necesario resolver ninqún conflicto de -
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leyes al originarse el derecho, planteándose, por lo -

tanto, exclusivarrente, la cuestión del derecho adguiri

.2!;¡, cuestión distinta cuya soluci6n nos la proporciona

el principio de los derechos adquiridos. 

Este principio plantea dos cuestiones¡ 

I .- Cuándo se está en presencia un dere;..._ 

cho adquirido¡ 

II.- Cuáles son los afectas producidos -

por un derecho adquirido. 

I.- Condiciones para que exista un dera-

cho adquirido: Son dos las condiciones fundarrentales P,fl 

ra qt.e a un derecho se le pt.eda considerar como adqui

rido¡ que son: 

a).- Este derecho debe ser adquirida en -

virtud de la ley competente, es decir, cuestión de ar-

den internacional¡ 

b).- El derecho debe efectivarrente exis-

tir según esta ley competente, o sea, cuestión de ar-

den interno. 

Prirrera Condición.- Es preciso que el d!! 

rBcho haya sido adquirido en virtud de una ley competen 



182 

te. Por ejemplo, !Ji. se tratase do adquirir un dGracho

en Francia, habría que hacer os ta ~ldquisición on virtud 

de la ley compet:entn según el Derecho lnternaciomü Pr_1 

vado Francés. Por consiguiente, para estimar adquirido 

un derecho, es pnJciso, en efecto, adquirirlo rrediante

la ley que internacionalnente sea la ley competente, as 

decir, con arreglo a la ley declarada competente por el 

sistema frana3s. 

Ahora bien, generalizando nuestra fórmula, 

es indudable que no puede hablarse de un derecho adqui

ridu en un país determinado, 'más que cuando haya sido 

adquirido en virtud de la ley declarada corrpebmte en 

dicho pais. 

Supongamos, que se pretende reconocer en 

francia un derecho adquirido, cuya adquisición, según -

el sistema francés, debió hacerse con arreglo a la ley

francesa. En este caso no hay problema, pues es evide.!J 

te que el derecho no so considerará internacionalrrente

adquirido más que cuando la ley francesa haya Sido rBSP,2 

tada. Puesto que, el principio de la Independencia de

los Estados exige que cada uno de ellos sea dueño en su 

territorio, directarrente si re trata de dar origen a un 

derecho, o indirectanente si se trata de reconocer un 
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derecho nacida en otro pais. As1 cuando la ley france-

se sea la competente, no se puede reconocer en Francia

un derecho nacido conforrre a una ley extranjera. Por -

ejemplo: dos franceses solicitan el d:lvorcio en los Es-

tados Unidos, y lo obtienen, ya que el divorcio está 

sometida en dicho pais a la ley del domicilio. Pues 

bien, de acuerdo con el sistema francés, estos france-

ses están sorretidos a la ley francesa; luego el divor~ 

cio que han invocado, ha sido obtenido con arreglo a 

una ley que el sistema francés no considera competente·. 

O sea, que en Francia no hay un derecho internacional -

adquirido, por consiguiente, as preciso respetar el CDD 

junto del Sistema de Derecho Internacional Privado
1
del-

"'-~· •" ~·· 

pais donde se pretenda hacer valer un derecho. 

Segunda Condici6n.- Es preciso haber CU.!!! 

plido todas las condiciones prBscrltas por la ley que -

fue competente para adquirir un derecho. 

Siendo este un problema de estricto Dere-

cho Interno, sí se sabe, por ejemplo; que el derecho d~ 

bi6 ser adquirido conforrre a la ley inglesa, es preciso 

consultar esta ley interna para saber si se han cumpli-

do bien sus condiciones y si existe, con arreglo a - -

ellas, un derBcho adquirido. Para lo cual, es necesa--
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ria tener en cuenta: Q nacimiento ~ derecho, ~ .!!!2-

di ficaci6n ;¡, ~ extinci6n~ 

Es preciso que el derecho haya nacido vá

lidarrenre con arreglo a la ley extranjera. Es necesario 

ante todo, haber adquirido algo. Por ejemplo: Dos in

dividuos que se casan en un pais donde su matrimonia no 

es válido, su matrimonio será nula en todas partes. 

Respecto, a la modificación del derecho,

por ejemplo: se adquiere un bien mueble que ha sido -

extraído en Alemania por ejemplo, pais do~de se admi

te que el propietario desposeído puede ruivindicar la -

propiedad de la misma durante algunas años. Pqui lo -

que se pretende es crear un derecho, más no reconocer

lo, se trata de proteger al adquirente de una cosa mue

ble, dicha adquisición h3cha en el extranjero quedaba

jo la pratecci6n de la ley extranjera. Q:i modo que, el 

derecho de propiedad que no exista con arreglo a la ley 

extranjera, continúa inexistente, siendo preciso que el 

derecho exista en virtud de las reglas de derecho inte~ 

no de la ley que haya sido competente. 

La extinción del derecho.- Consiste en -

cuanta ha nacido válidamentB, y se extingue según la~ 

ley competente para su extinción, quedando extinguido -
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en todas partes, A.si por ejemplo, un autor extranjero

invoca un derecho de protección sobre las obras que ha

publicado; si, en su país de origen, SLJ derecho se ha -

extin9uido, no podrá continuar siendo protegido en los

demás paises. 

EFECTOS DE LOS DERECHOS 

A O Q U I A I O O S 

El derecho ya adquirido, debe producir en 

los demás paises los mismos efectos que en el país de -

origen, Dicho principio es el siguiente: el derecho,

tal como exista en el pais de origen, producirá sus 

efectos fuera del mismo. Por ejemplo: dos individuos

se han casado en el extranjero, dando origen su matrimJ2 

nio a un derecho adquirido, habiéndose cumplido todos -

los re qui si tos de ley. E::; tos individuos tendrán, en 

todas partes, la condición de casados, pudiendo, en to

das los paises, hacer valer las ventajas, es decir, los 

derechos derivados de dicha condición, igualrrente ten-

drán qt.e cumplir las obligaciones inherentes a la mis--

ma. 
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EXCEPCIONES ,AL PRINCIPIO DEL REEflETO DE LOS DE8ECHOS 

A O Q U I A I O O S 

Las excepciones al principio do 1 reconoc,i 

miento de los derechos adquiridos tiemrn lugar en dos -

importantes casos, dC?rivados ambos oo una insuficiencia 

de comunidad jurídica entre el pais donde el derecho ha 

nacido y aquel donde se 1e invoca. Dichos casos son -

los siguientes: 

1.·- Cuando la institución jurídica, sobre 

la cual se funda el derecho, no existe en otros paises. 

2.- Cuando el derecho en cuestión es con

trario al orden público del país donde se le invoca. 

CONFLICTOS SOBRE LA INSTITUCI()\J JURIDICA 

Prirrer caso.- Del navío "María Luz", que 

se refiere al transporte de coolies (jornaleros) en el

año de 1870, un buque peruano, denominado "María Luz",

se dirigía desde la China al Perú transportando un cie.t 

to número de coolíe s chinos que , en realidad, eran unos 

verdaderos esclavos. Por causa de fv3rza mayor, tuvo -

que entrar de arribada forzosa en agu1Js del Japón, don

de las autoridacles japonesas pusieron en libertad a -

los coolíec que se encontraban a bordo del buque. Dan

do como resultado a un conflicto diplomático entre el -

' - "" ... ~ _,.. "· -......... ~. 
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Japón y el Perú, al cual pertenecia el buque y loa co-

olies. El Jap6n sostuvo que no se podia rBconocer en -

las aguas japona sas un derecho de propiedad coolie s. La 

tesis de este pais no era más que la q:ilicaci6n de la -

que hemos expuesto, La ley cfel Perú, que admitia todj:! 

via en aquella época la Trata de Coolies y la del Jap6n 

que la prohibía, estaban en conflicto en cuanto a la -

insti tuci6n jurídica. El hecho de haberse adquirido 

fLBra del Japón un derecho de propiedad sobre esclavas! 

estos son librB s en este pais, pues en e 1 jap6n no exi~ 

te el derecho de propiedad sobre los esclavos •. Es de

cir el derBcho que había sido adquirido en aguas de 

China, no podría ser respetada en el Japón. Después 

de la decisión de los tribunales japoneses desestimando 

la reclamación de los propietarios de los coolíes, la -

cuestión fué sorretida al arbitraje del Emperador de Ru

sia, el cual falló el asunto en el mismo sentido que la 

habían hec~o los tribunales jeponeses, 

Segundo caso.- Del navío 11Creole 11 
.- Ca

so que surgió en las relaciones entre Inglaterra y Estj:! 

dos Unidos de América. Este navío parti6 de las aguas

nrnericanas del Estado de Virginia para dirigirse a Nue

va Orleans, durante el trayecto y por causa de fuerza -
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mayor, el navlo tuvo qun entrHr do orr:i!Jada forzosa en-

aguas eje una colonio inul8~:ia ¡ y como Jos ingleses han -

sido los que con más rJecisi6n han actuado para im¡:sdir-

la trata c!12 mipros, lm; autoridades, al visitar el na--

vía "Creole", pusieron en J.il1ertad a los nurrerosos ne--

gros que se econtraban a bordo. Los Estados Unidos SOJ!l 

tuvieron que no .se había respetado la propiedad, adqui

rida sobre dichos rEgros. El caso di6 lugar a un arbi

traje de la Comisión Mixta Anglo-Arericana, la cual fa-

lló el asunto contra Inglaterra, sosteniendo que no de-

bió darse libertad a estos esclavos. Dicha comisión de 

arbitraje debió haber fallado en el sentido de no reco

nocerse el derecho de propiedades en el pais donde los 

esclavos se encontraban ultimarronte (48)". 

"La Teoría de las derechos adquiridos, 

suele considerarse a ~rlin como el expositor más bri--

llante de esta doctrina. Según el citado jurista, una

ley es rBtroactiva cuando destruye g restringe .Y.Q ~

~ adquirido ba_j_o tl imperio .s!.!i1. ~ ley anterior. Pero 

no lo es, en cambio, si aniquila una facultad legal ó -, 

(48).- Niboyet J.P.- Obra Citada.- p.p. 256 - 300. 
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una simple expectative1. Como se ve, la to sis gira all"f;!, 

dedor de tre~; concr.~pto~:; rumiairentales, que son: El .9.§,

derect10 adquirido, el do facu1tarJ y el!:!.§. expectativa.

"Derechos adnuirü1os son f:lquellos que han entrado en -

nuestro dominio y, en consecuencia, forman parte de él

y ya no se nos puede privar de ellos por aquel de quien 

los tenemos". (Bonnecase Julien,- Suplerrent.-Tomo II-;

Pag. 113). 

Como ejemplo de derechos adquiridas cita

Werlin el casa de los derivados de la CGlabraci6n de -

un contrato. Algunas veces, la ley no crea derechos en 

nuestro favor, sino que nas concede determinadas facul~. 

tades legales, que sólo se transforman en derechas ad

quiridos al ser ejercitados, 

"Con las facultades otorgadas por la ley

sucede la propio que con las concedidas por los indivi

duos; Mientras no asumen la forma de derechos contrac

tuales, son siempre y esencialmente revocables". M3rlin 

explica a continuación qué entiende par expectativa. -

"Lo que decimos de la simple facultad no actualizada, -

¿es aplicable a la expectativa, es decir, a la esperan

za que se tiene , atendiendo a un hecho pasada 6 a L'n -

estado ectual de las cosas, de gozar de un derecho cuan 
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do éste nazca? O sea que, ¿Constituye tal esperanza un

derecho adquirido? Esto depende, sea de la naturaleza

del hecho, sea del estado dP. cosas de que aquélla deri

va. La esperanza puede derivar de la voluntad más ó rre 

nos contigente del hombre, 6 de una ley que en todo - -

tiempo puede ser derogada por su autor. O bien, deriva

de un testamento cuyo autor ha fallecido 6, por último, 

puede ser también de un ~ontreto". (J.Bonnecase.- Su

plemento,- Tomo II.- • 133.). 

En prirrer lugar diremos que no puede ha

blarse de un derecho adquirido, porque la expectativa·

se funda salarrente en un acto revocable • Por esta ra

zón, mientras la persona que ha hecho su testamento de 

acuerdo con una ley permanece en vida, una ley poste-

rior puede neutralizar sus disposiciones testarrentarias 

y, de este nDdo, echar por tierra las esperanzas que ~ 

puedieran tener los herederos instituidos o los legata

rios. Bonnecase examina luego el caso de la expectati

va qLE resulta de un testarrento cuando el de Cujus ya -

ha muerto. Si la institución 6 el legado son puras y -

simples es incuestionable que no debe hablarse de expe.f: 

tativa, sino de derecho adquirido, Pero ¿ qué debe de

cirse de la expactativa que tiene un herEdero cuando el 
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testador 1o ha in~;tituicJo conr.iicionolrnente? ¿ puede ha

blarse de derecho adquirirlo si antes d81 cumplimiento -

de la condición el herndero muere 6 incurre en una inc~ 

pacidad? ¿ Es posible que una ~x~gunda ley restringa -

las disposiciones contenidas en el testarrento, mientras 

la condición se halla en sus penso? Merlin contesta n_f! 

gativarrente, a la vez sosteniondo que al morir el test,g 

dor, el instituido adquiere el derecho de heredar siem

pre y cuando la condición se cumpla. 

Esta misma solución ofrece en relación -

con las derechos contractuales cuya nacimiento depende 

de que una condición llegue a realizarse. Funda su te

sis en que el vinculo engendrada por el negocio jurídi

co sólo puede resolverse por la no realización de la ~ 

condición, y no de otra manera. 

TESIS CE BJ1J..JDAY, LACN-JTINEAIE Y HOUQUES-

FOATCJlDE: SOBFE LOS DEFECHOS JlDQUIAIDOS. 

La noción de derecho adquirido no perman_f! 

ce inmutable a través de las doctrinas de los autores -

que hacen de ella el eje en torno al cual giran sus - -

i.deas sobre retroactividad. Prueba de lo expuesto es -

la definición que del derecho adquirido dan Baudry La--
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cantinerie y Houques - Fourcade. 

El punto de partida de éstos autores es -

la distinción entra facultad legal y ejercicio ele la -

misma. La facultad legal no e Jercitada os una simple -

expectati1Ja que sólo convierte en derecho adquirido en 

virtud del ejercicio. "El ejercicio de la facultad le

gal, que en cierto modo materializase en 858 acto que -

la traduce, es constitutivo del derecho adquirido,. Y -

este nos pertenece a partir de entonces, al punto de 
:. 

que una nueva ley .QQ guede despo.jarnos ~ ~ sin P.!! 

car de 1'13troactiva, No hay dificultad alguna en compreil 

dsrlo, pues la ley se destruiría a sí misma al privar -

de la obra que ha permitido en el pasado, y ello con -

gran perjuicio de su autoridad personal y, en seguida,

de los interBses de aquellos a quienes rige, ya que en

tonces nada estable habría en la vida social. " ( J. Ba

necase. - Suplerrent.- Tomo II,- Pag. 131). 

Cuando la nueva ley destruye o restringe

una facultad no ejercida durante la vigencia de la ant~ 

rior, la aplicación de aquélla no puede ser vista, se-

gún los citados autores, corro retroactividad, porque, -

en su concepto, tal aplicación a nadie perjudica. Por-

ejemplo dicen el derecho de propiedad: La persona que 
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adquisyi..; la propiedad de una casa se encuentra faculta-

da, de acuerdo con la ley, para cesar, disfrutar y dis-

poner de ella¡ pero las facul t..aci9S legales flUe como pr,g 

pietari::i tiene, no se convierten en verdaderos de ruchos 

adquiridos sino cuando su titular las ojercita, por lo-

cual, si una nueva ley las suprirre 6 restringe 1 no inc11 

rre en el vicio de ~a retroactividad. De ac1..1erdo con -

lo dicho se pueden distinguir las facultades legales ~ 

ejercitadas durante la vigencia de la prirrera ley, de -

aquellas otras que el titular no hizo valer 'i qLE., --: 

por tanta, no llegaran a convertirse en derechos adqui

ridos. Las ya ejercitados no pueden ser destruidas 6 -

modificadas por la ley nueva: las otras en cambio, si-

pueden serlo, sin que quepa hablar por ello de aplica~ 

ción retroactiva. 

CRITICA DE LA TESIS IX BRAUOY - LJIC.ANTINE -
REI Y HOUQUES FOJRCflOE SOBRE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS,-

" Esta doctdna desnaturaliza por completo la teoría -

clásica sobre los derechos adquiridos al hacer depender 

la existencia de éstos, del ejercicio de las facultades 

legales de J.as personas Efectivarrente que nada impide 

distinguir los derechos, como rreras consecuencias norm_s 

tivas de la realización de un supue3to jurídico del· - -
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ejercicio df.:' J.os mismo!.:; que~ no es ya un de~cho, sino -

un hecho. En rea1idod no so quiere decir que con las -

facultades legolc~; de una persona séllo se conviertan en 

auténticos 11 dorechos mJquiricJos11 cm virtud del ejerci--

cio, Ya que el rJerocho no deriva do su ejercicio ni, -

por consiguiente, puede depender de él. Se pueden te

ner derechos y no ejercitarlos, como también la es te-

ner obligaciones y no cumplirlas. Hacer depender la --

existencia de un derecho del hecho real de su ejercicio 

resulta tan absurdo como pretender derivar del hecho -

del cumplimiento la existencia de una obligaci6n (49). 

Haciendo nuevanante mención dsl ejemplo -

de la propiedad, diremos que las facultades que la ley

concede al dueño da una casa son derec~os adquiridos -

por él desde el morrento en que se convierte en propiet.5! 

rio, aún cuando los ejercite posteriorrrente, 6 nunca --

llegue a ejercitarlos. 

"Dice y es quien formula la teoria de 

los derechos adquiridos, por rredio de la cual trata de 

salvar el obstáculo qu3 impone el territorialismo abso

luto del derecho¡ diciendo que cuando el juez de un - --

.. 
(49).- Garcia Maynez Eduardo.- Obra Citada.~ p.p. 390 -

392. 
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pais reconoce un derecho edquirido, no se esta sometie,0 

do a un legislador extranjero, sino s61o reconociendo -

que bajo la autoridad de una lay extranjera se ha adqu,1 

rido un derecho que debe rer respetado". 

J. H. Beals, es un continuador de las 

ideos internistas de la escuela Anglo-P<rericana; 

quien dice: "Cuando un derecho ha sido creado por una -

ley, este mismo derecho deviene 6 se convierte en un h~ 

cho y su existencia puede ser un factor, uno de los el~ 

rrentos de un fen6rreno 6 del acontecimiento al cual esta 

misma ley u otra, subordina la creación de un nuevo d~ 

recho. Es decir, un derecho puede ser modificado por -

laley que lo ha creado ó por otra ley competente, a es

te efecto que tenga autoridad sobre él, cuando el dere-

cho no ha sido modificado por una de las leyes competeil 

tes a este efecto, este derecho tal corno existe debe -

ser reconocido en todas partes, pues en el reconocimie.!J 

to no ~ hace más que admitir la nxistencia de un hecho 

(50)". 

Nuestra conclusión es la siguiente: LA N.Q 

(50) Aorrero del Prado Víctor N. Derecho Internacional -
Interoacional Privado, México.- 1961.- p.p. 418- ·...: 
422. 
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CION EL RESPETO DE DEPJ::CHOS ADQUIRIDOS no es sino una -

de tantas consecuenciori .fiQ derocho y habría que establ.§. 

cer reglas para cada una de los consecuencias de dere

cho, tales como: crear, transmitir, certificar, modif.i 

car, extinguir, etc., es decir, si una persona se casa

no va a perder ese estado por al hecho de trasladarse -

al extranjero, aunque en ocasiones si se llega al casa. 

Largo tiempo ha transcurrido sin que se advierta la r.3-

cesidad de adoptar esta noción de los derechos adquiri

dos, sin ella, no es posible asegurar en las relaciones 

internacionales el reconocimiento de los derechos adquj. 

ridos. 
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C A P I T U L O IV 

FRAUDE A LA LEY 

S U M A A I O: a) Concepto.- b) Su proble 

mática.- e) Su justificación. 

a).- CONCEPTO.- El fraude a la ley: "Es -

el rerredio excegcional que impide la l:\'Jlicaci6n de la -

norma .iurídica extran.iera más benigna, cuando artifici2 

samente se trata de evadir la imperatividad de la norma 

;iuridica r.iacional". 

El fraude a la le y en Derecho internacio

nal privado se dice: que surne cuando por la aplica- -

ción de una norma de Derecho Internacional Privado, se

descubre que la conducta humana que la ~rovecha, pre

tende obtener el resultado prohibido de su norma aplicj¡! 

ble (nacional), de esta manera, pasaremos a analizar el 

caso tipico que tradicionalrrente ha sido tratado por -

los estudiosos en esta materia: Pues bien¡ en el Dere

cho italiano, cuando dos personas de nacionalidad ita-

liana decidían divorciarse, estas salían del territorio 

italiano y pa.-.aban a la Ciudad de Fiune, Hungría; en -

donde se hacían adoptar por un húngaro para obtener de

esta manera la nacionalidad húngara y así poder acudir

ante los tribunales de esa nación y obtener el divorcio; 
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cuya sentencié1 hadan inscribir en el tribunal de su -

domicilio on I talie, después de éstos trámites, reures_5! 

ban a su patria y al pasar la frontero automáticarrente

adquirían la nacionalidad itaJ.iano, desde luego que to

do esto pas6 antes de la Prirrera Guerra MuncJial de 1914. 

Como se verá, en este caso se han rsaliZ,S! 

do actos legalrrente pennitidos y el Derecho sustantivo

extranjero que se ha incorporado, ha sido con fundamen

to en puntos de conexión qLS exorusaroonte señalan las -

leyes i talianes. Entendiéndose por puntos de conexión; 

le nacionalidad del "de cuyus" , su domicilia, la situa

ción del inmLEble y la voluntad de las partes. 

Para poder dejar claro lo anterior, dire

mos que el acto por el cual los italianos abandonaban -

su peis, era reconocido por su derocho interno como lí

cito, el ser adoptados por los húncaros y tramitar el -

divorcio en Hungría, estaba reconocido por el Código ci 
vil Italiano, que dispone que el estado y la capacidad 

de las personas se rige por la ley nacional, siendo es

ta el punto de corl3xi6n necesario para que se incorpor~ 

ra el Derecho sustantivo húngaro en la legislación ita

liana y de esto. manera por medio de fraude obtener un -
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resultado expresarrente prohibido por la ley m1cional. -

Asi, como inscribir la sentencia de divorcio, también -

es de Derecho Internacional Privado¡ su regreso a Ita

lia. y por este hecho adquirir nuevamente la nacionali-

dad italiana, está regido por el Derecho interno del E] 

tado. 

Niara bien, diremos que el fraude a la 

ley en Derecho Internacional Privado; es una institu~ 

ci6n jurídica necesaria para que el juez deje de apli--

car una norma de derecho extranjera que su ~ .E.9J:1 ha 

declarado competente en virtud de ql.18 ésta competencia-

fué obtenida por actos efectuados en fraude a la ley. 

El fraude a la ley, es una noción nueva,

surgida con posterioridad a la teoria de la Califica- -

ci6n, al Orden Público y a la Remisión, Hay que dar 

por supuesto que un individuo, fraudulentamente ha 

conseguido colocarse en una situación tal, que puede iD 

vacar las ventajas de una ley extranjera, a la cual no4 

malrrente no podría rEcurrir. 

En efecto, como caso de fraude a la ley,-

de este tipo, precedido de sus elerrentos, es el de dos-

cónyuges, que por pertenecer a un pais donde no se admi 
¡ 

te el divorcio, se naturalizan y una vez logrado el di-
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vorcio, invocan su nueva situación, principalrrante del-

pais de su origen. Esto sucede, en los paises del cen

tro de Europa, principalmente; España, Francia (t1osta -

1884), Italia, Alemania, etc., pnises en que el estado-

civil y capacidad de las personas, se rige por la ley -

nacional', o rea por la ~ Patriae. El problema es el 

siguiente: el estado civil y cpacidad de las personas

están roglarrentadas en una forma en unos paires y otros 

en otra forma; de aqui, que para poder evadir la~ -

Patrias, cambian de nacionalidad, lo cual na es un acto 

sincero del sujeto, sino con el objeto de obtener la -
',; __ ..... 

aplicación de una ley más benigna, para producir unae..i~

sión dé la nanna jurídica corrospondiente ¡ para esto, es -

necesario que la norma sea imperativa, que cong:¡rve sus 

sanciones, no sólo dentro de las fronteras de un Esta

do, sino proyectándose más allá de ese Estado, 

ELEMENTOS DEL FRAUDE A LA LEY EN EL DERE

CHO INTERNACIONAL PRIVADO. 

a).- Una ley extranjera más benigna que -

la ley nacional. 

b).- Una ley nacional más rigurosa que la 

ley extranjera. 

c).- Una ubicación simulada de la persona 
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bajo el amparo de la ley más benigna, o sea la ley ex-

tranjera, siendo ésta ubicación fraudulenta. 

Se dice que existen varias teorías para -

explicar los elerrentos constitutivos del fraude a la -

ley en Derecho Internacional Privado, siendo necesario

para que los actos lícitos 11eguen a obtener un result.,5! 

do prohibido y que la intenci6n de l~s partes sea en

caminadas a obtener el resultado contrario a la ley. 

Como se observará, en el párrafo anterior 

se desprenden dos elementos una objetivo o sea el resul 

tado legalrrente prohibido y otra· sub.ietivo o sea la in

tención en todos los actos para obtener tal :resultado, 

En prirrer lugar, vemos que las partes, 

crByendo eludir a la ley, pero no siendo la suficiente

rrente háb~les para defraudarla, logrando obtener única

rrente un resultada violatario¡ siendo así, en este caso 

no estamos en presencia de un acto en fraude a la ley,

ª pesar de que existen los dos elerrentos, la intención

fraudulenta de las partes y la violación de la ley. P~ 

ro la hip6tesis sobre la que opera la teoría del fraude 

a la ley, o sea el hecho de que los actos realizados 

sean todos permitidos por la norma jurídica. Una ssgu.o 
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da hipótesis la Emcontramos cuando el acto ínternacio

nalrrente fraudulento no He~Jl1 a obtener uno realización 

prohibida por la le y. A pe sor de la mala intención de

las partas en los actas realizados, no llegan a violar

la ley, no esteremos eo presencia de un acto en fraude

ª la ley, si no ante un neto licito. En nuestra terce

ra hipótesis tenemos lo que propíanEnte conocemos como

fraude a la ley, en la cual las partes can la intenci6n 

de violar la ley, llevan a cabo una serie de actos perm,i 

tidos para obtener el resultado que normalrrente hubiere 

estado prohibido por la ley. 

Luego entonces, es necesario para que 

exista el fraude a la lPy en Derecho Internacional Pri

vado, que las partes ten0an la. intención de violar la -

ley que ejecuten actos legalrrente permitidos por los -

cuales pueden invocar la aplicaci6n de una ley extranj~ 

ra y así obtener un resultado prohibido por la lex Fori. 

"Los internacionalistas que han incorpor,g 

do a su sistema conflictual la doctrina del ~ ~

gis difieren considerablerrBnte en sus opiniones, tento 

acerca de la necesidad de un elerrBnto intencional - -

para que entrB en juego esta excepción a la ley extran

jera corno en lo que afecta al ámbito de esta excepción-
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y a su naturaleza jurídica, sobre todo respecto a su 

delimitación con las nociones de abuso de derecl10 y de

orden público. Examinemos separadarrente cada uno de 8.§. 

tos aspectos de la teoría del fraude. 

La concepción sub je ti va y la ob.jetiva del 

fraude a la ley.- Para la mayor parte de 108 defensa-

res de la excepción de fraude, su aplicación supone la 

sanción de una intención de quebrantar la ley rrediante-

un procsdimi8nto indirecto, consistente, en el áfnbito -

del Derecho Internacional Privado, en la creación art,i 

ficiosa de un punto de conexión nuevo. Frente a esta -

tesis, sostienen los partidarios de la teoria objetiva

que puede apreciarse el frauc:E siempre que existan una

serie de elementos, entre los cuales no figura el .w!,-

mus de eludir la ley quebrantada. - Esta última postura 

es la predominante entre los civilistas (Pegelsberger,-

Coviello, Ferrara, Pérez y Alguer, Castán), cuyas ideas 

recoge el Profesor Castro Bravo, impugnando la tesis 

subjetiva por las siguientes razones, que estima deci-

si vas: 

a),- "Que el fin único de la doctrina del 

fraude es la defensa del cumplimiento de las leyes, no-

la represi6n del buen orden o de la intención maliciosa, 
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del que se encargan otros instituciones. 

b),- Que la malicia en el fraude a la -

ley, sólo puede afirmarse (si no sería mero ejercicio -

de la libre actividad de la persona) cuando hayo un PI1! 

vio deber de respetar la ley¡ pero entonces 1 porqué se 

há de defender la organización jurí.dica contra el ata-

que intencionado y no contra el ignorante?, 

e).- La dificultad casi insuperable de -

probar la intención maliciosa y la insuficiencia e ine

xactitud de hablar de una intención "no seria". 

La doctrina combatida, añade Castro Bra

va, tiene que acudir a la ficción de que el acto de que 

se trata no se quiere seriarrente , que se presurre la ma

licia, pués sólo por ella se explica el acto. En la -

mayor parte de los casos se ha querido seriarrente el ~ 

sultado que se obtiene, y hasta muchas veces el procedj. 

miento que S3 utiliza; por ejemplo, nacionalización de

finitiva por simpRtias hacia el pais cuya legislación -

J.~ permite disponer arbitrariamente da los bienes de su 

mujer, no se propone violar ningLJna ley, sino obtener -

un resultado para cuya consecución se sigue el camino -

más eficaz. Pero on todo caso hay un acto que contrad,! 
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ce, en su realización o en su resultado nráctico, la -

finalidad de una ley 1 y ello es lo que se condena y cu

ya persecución se busca con el concepto de fraude a la 

ley. 

Es explicable ésta eliminación del slerren -
to subjetivo para la sanción de las violaciones indi-

rectas de la ley en Derecho Interno, en el que también

al agere contra legem constituye acción antijuridica h,g 

cha abstracción de la culpabilidad de la gente, pero, -

por otra parte, supone siempre la violación abierta del 

precepto legal constitutivo del 6rden público interno, 

En los conflictos de leyes, por el contrario, la viola

ción de una norma material del foro de absoluta impera

tividad, esté realizada roodiante procedimientos direc--

tos 6 indirectos, encuentra siempre como barrera a la -

validez de los actos realizados en pais extranjero la -

excepción de orden público". 

Por ésta raz6n, la mayor parte de los ju

ristas que admiten el ~ legis como excepción espe

cial en los conflictos de leyes lo limitan a las infra,E 

ciones indirectas de carácter intensional, eliminando -

asi del Derecho Internacional Privado lo que Ligeropou

lo y f>ulagnom llaman la "paradoja del fraude a la ley", 
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aceptando una postura subJotivo on te el problema. 

Paradoja mayor todavía es lél que Arminjon 

"observa en a1gunas clocisiones jurisprudenciales, qt.S -

tanto acentúan en éste el elpmento subjetivo, que lle

gan a prescindir del objetivo, es decir, de una autént1 

ca violación indirecta de una regla imperativa del ord~ 

namiento material del foro". 

Frente a ésta con~..epción unilateral tiene 

eentido hablar, como hace el Profesor Yanguas M:issia" ,

de una teoria mixta, diferente de las dos extremas ,E!2-

.ietiva y subietiva, que requiere para la existencia -

del freus ~ en Derecho Internacional Privado los 

dos elerrentos,.corpus y animus, esto es, la efectiva~ 

realización de actos aisladamente válidos, pero que, en 

su conjunto, llevan a un resultado absolutamente prohi

bido por el legislador, y la intención manifiesta del -

agente, rBfugiándose tras el texto de la ley para vio-

larla en su espíritu. 

La admisión de ambos elerrentos, objetivo

Y subjetivo, en la noción de fraude no prejuzga la relJ;! 

ción entre ellos, que puede ir desde la exigencia de 

una prueba plana del elemento intencional hasta la p~ 
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sunción del mismo, una vez que está comprobada la exis

tencia del l1echo material de la infracción de una norma 

imperatj va por caminos indirectos". 

~· ~ 

Para fl.guilar Navarro, "tal ft.erze tiene este elemento -

objetivo, que en torno de él debr;t orlentaroo e··±niciar

se la pesquisa qua habrá de conducir al juez a com-

probar la existencia del elerrsnto subjetivo: la inten

ción". Fácilmente se comprenden las dificultades que ha 

de suponer la indagación de la referida intención, lo -

que lleva consigo uno de los mayores inconvenientes de 

la recepci6n en tA3recho internacional privado de la - -

teoria del~~' al roonos en la forma en que es

entendida por las doctrinas subjetiva y mixta. 

Ambito en que opera la excepción del fra~ 

de a la ley.- Tampoco en este particular reina avenen-

cia entre los juristas que utilizan esta excepción. -

Son muchos los juristas que piensan que tal excepción -

es inaplicable en el campo en que apera la autonomia de 

la voluntad. Uno de los más encarnizados impugnadores-

de la ccncepci6n tradicional de ésta en las conflictos-

de leyes, es Caleb, " quien sostiene que la finalidad

del ~. leais, en cuanto o excepción a la aplicación-



208 

de leyBs extranjGras, es mantener la imperatividad de -

las que en el ordonamiento del foro poseen este carác

ter: Por t1efinici6n quedará excluido el empleo de lu -

excepción en los supuestos en que las leyes que hayan 

sido elúdidas sean de aquellas que solarrente rig-an en -

Derecho interno o falta de un pacto en contrario", En

análogo ~ntido se manifiestan Batiffol y Aguilar Nava-

rro. 

Armi~jon, "es partidario de aplicar la -

excepción de fraude en los supll3stos de actos realiza~ 

dos en el extranjero al amparo de la regla Locus regi t

~ y de la autonomia de la voluntad, en cuanta a su

forma y fondo respectivarrente, considera falsas ~lica

ciones de la teoría del fraude las que se han hecho en

relaci6n a los cambios de nacionalidad o de domicilio,

mutaciones que tienen su origen en aspi::-aciones de int~} 

~s particular y cuyos efectos solo pueden ser conside

rados ilícitos en cuanto lesionen los derechos de un --

contratante o de un teí.--::=:--..1·'. 

Por el contrario, otros juristas prescin

den de estas diferenciaciol'l:!s por razón de la materia,

Y estiman oponible la excepción de fraude a todos los -

supuestos en que alguien se ha procurado la conexión --
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con una ley extranjera para eludir la propia. A través 

de las diferentes fases por que han atravesado sus - -

ideas 1 así Niboyet 1 fué o 1 rn€w carac teri zndo defensor -

de esta tesis 1 en la que la C1nico limitación a la exte.o 

sión del ~ legis 1 apartB la Bxigoncia como elemento 

subjetivo del ánimo de defraudar, es el carácter subsi

diario de su aplicación. 

D3sde otro punto de vista,es objetooodeb!! 

te si l..'Js tribunales de cada pais pueden aparar b expo~ 

ci6n de fraude, además de los actos realizados en eva-

si6n de la ley del foro, a los que hayan tenido por ob

jeto eludir una ley extranjera. Ligeropoulo y Pt.llagnon 

" creen en que el fraude a ésta no puede ser sanciona

do de plano, pues hacerlo supondria haber alcanzado una 

solidaridad ent!'B los diferentes paises, qLE solo exis

te en un estado embrionario, y que solarrente en aplica

ci6n de otros principios podrán ser sancionados algunos 

supuestos excepcionales de vio1aci6n fraudelenta de l.fl 

yes extranjeras: as1 ocur:re cuando, sin necesidad de 

acudir a la excepci6n de fraude, la maniobra en que és

te consiste tropieza con una regla de conflicto que de

clara aplicable una ley material dife:rente de la busca

da por las partes, a cuando la ley defraudada ha sido -
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una tercera, diferente de la del pais cuya conexión han 

buscado las partes y de la del foro pero inspirada en -

idémticos principios morales a los de ésta¡ tal sería 

sl caso de una naturalización de italianos, seguida de

su divorcio, en Francia desde el ángulo visual de un -

tribunal español: si éste no reconocia aquel divorcio,

no sería en virtud de J.a excepción de fraude a la ley -

italiana, sino con fundaoonto en el orden póblico espa

ñol". 

En la pr~ctica, salvo estos casos excep~ 

cionales en los que no interviene la excepción de frau

de, los tribunales no suelen sancionar las evaciones a

la ley extranjera. Resulta muy expresivo lo acontar.ido 

en Francia, en la que, despues del restablecimiento -

del divorcio vincular de 1884, se han producido natura

lizaciones de extranjeros procedentes de paises en las

que el matrimonio era indisoluble: en el asunto Ferrari, 

una francesa de orígen, italiana por matrimonio, rBcup~ 

r6 su primitiva nacionalidad, logrando por este medio -

la obtención del divorcio ( sahtencia de la "Cour de C.§ 

ssation", de 6 de julio de 1922) • 

Más curioso todavía . es, en este sentidd·, 

otro fallo de la "Chambre de R3quét~n" de la misma -
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"Cour de Cassation" deParis (8 de junio de 1821), " en

el que se trataba del cambio de la nacionalidad rumana

por la francesa, que una madre soltera logró para su h.!, 

ja durante la tramitación de un pleito de investigación 

de la paternidad contra un demandado francés; aunque la 

intenci6n de la actoru era evidenterrente la de sustrae~ 

se a la ley rumana, contraria a la declaración judicial 

de paternidad, para acogerse a la francesa, el tribunal 

di6 lugar a su pretensión, no tomando en consideración

la excepción de fraude". 

Fundamento de la invalidación del acto -

fraudulento. - Consecuencia de que la mayor parte de los 

sistemas conflictuales no formulen expresamente la re-

serva clel fraude a le ley frente a la aplicación de le

gislaciones extranjeras ordenada por la norma de con- -

flicto o contra la validez de las situaciones jurídicas 

alcanzadas bajo la protección de éstas legislacio~es, -

es la necesidad en que SE ven los juristas teóricos par 

tidarios de la anulación de los referidos actos de bus

car un fundarrr:.!nto para la similitud de éste resultado -

con el carácter lícito que separadarrente revisten cada 

uno de los actos integrantes de la operación fraudalen

ta. 
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Una !3Cllución a éste problf~ma es la de con 

~>idGrar comprendicla lo invalidez de los actos .i!J. ~¡

~ leqü:; dentro clel precepto que c:in cada ordenomiento

jurídico rJ~3clurt1 nulo::.; los actos contrarios a la ley, -

interpretuci6n extensiva o fmol6gica que en muchos pai

res se robustecen por decisiones jurisprudenciales, que 

en el ámbito del Derecho interno oquiparan en consecuen 

cia a las violaciones directas e indirectas de sus le-

yes imperativas. 

También es posible conectar la anomalía 

existente en el acto fraudulento can la idea de causa -

ilícita: en la última etapa de su vida, el profesor Ni

boyet re inclinó a ésta tesis, "explicando que, aunque 

el Código de Napoleón no habla de la ilicitud de la -

causa más que al tratar de los contratos, en realidad -

es aplicable éste concepto a toda clase de institucio-

nes jurídicas. Dentro de los conflictos de leyes, el -

indlviduo que por ejemplo, cambia de domicilio para po

der realizar un acto que le estaba prohibido, utiliza -

un rredia licito, pet"o con una motivación antijuridica". 

Frente a ésta equiparación entre el frau

de a la le y a la causa ilícita, há dicho Maury que, u si 

bién es exacta que los convenios licitas cuya fin es --
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preparar o consumar un fraude son susceptibles de anul~ 

ci6n por su cuasa il:í.ci ta, y aún 1:.ldmi tiendo que la te a

ria de la causa pueda ser aplicada a todos los actos j~ 

rídicos, es imposible extenderla a los hechos purarrente 

materiales, tal como el viaje a un pais para realizar -

un acto en la forma en él vigente, o el d8splasamiento

de un bien mueble para cambiar su régi1ren. La teoría de 

la causa ilícita no explica, por consiguiente, más que

la anulación de algunos actos realizados en fraude a la 

ley y, por otra parte, su consecuencia en éste terrano

seria invalidar n6 sólo el acto realizado después del

cambio del punto de conexión, sino también el que di6 

lugar a ésta cambio, consecuencia a la que no llegan 

los tribunales que han aplicado la excepción de fraude, 

ni los juristas teóricos partidarios de la misma". 

Maury, "sostiene que la noción de fraude-

debe ser conectada con la de abuso de derecho. El ind,i 

viduo que por~e la facultad de cambiar su nacionalidad

pue de ejercitarla de un modo normal 1 pero pt.ede también 

abusar de éste d0recho cuando se sirve únicamente de él 

para escapar a la ley del pais en quG se encuentra nor

malrrente. Por otra parte, agrega el profesor de Toulo

se, salvo las concesiones que se hagan a la autonomia -
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de la voluntmi e11 muteria de conflicto de le yes, la le-

9islación aplkoble u una relación jurídica no depende

de Ja voluntad de lus partes, ~Ji.no que está determinada 

por elerrentos objeUvcm, tales como el lugar de celebr2 

ción de un neto, la nt-icionalidad de las partes, etc, -

Sin duda, éstos elerrentos reguladores están en cierta

medida, sorretidos a la voluntad, pero para que el Dere

cl10 conflictual conser\/e su carácter imperativo es imp,g 

sible admitir que los individuos puedan hacer variar é~ 

tos elementos en la intención de cambiar la ley campe-

tente". 

Evidenterrente los conceptos de fraude a -

la ley y abuso de derecho se encuentran estrechamente -

emparentados entre sí, como ambos lo están con el de ~ 

"desviación de poder", elavorado en varios paises por -

la jurisprudencia contenciosa admini~tretiva. Pero no

parece que aclare mucho al concepto del ~ legis ni

constituye una justificación de su uso como excepción -

a la aplicación de las leyes extranjeras, una noción rn~ 

cho más imprecisa técnicamente como es la de abuso de -

derecha. Es además dificil precisar la delimitación en

tre éste y el fraude a la ley: En la teoría que hace -

requisito esencial del fraude el elerranto intensional ,-
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el abuso de derecho puede diferenciarse de aquél funda

rrentándolo de una manera objetiva, corno hoce Ye.nguas, -

al declarar que 11 existe otra línea divisoria más inca.o 

fundible entre ambos conceptos, y es que el abuso de d.§. 

racho, según la doctrina corriente y admitida, so ha de 

rredir con un criterio purarrente objetivo, lo que en - -

cierto mudo le aserreja a la concepción clásica, y le -

aparta de J.a concepción posclásica y moderna, que re- -

quiere el elemento intencional para la existencia de 

fraude en Dsrecho Ineternaciona Privado". 

Este punto de vista, llevado a sus últi-

mas consecuencias, conduciría a plantear un problema de 

difícil solución para los defensores de la teoría subj§. 

tiva del fraude, e saber si en el supuesto de que el -

cambio de punto de conexión se haya realizado clararren

te por móviles diferentes a1 de defraudar la ley aband.Q 

nada podría ser anulado el acto posterior a ella con -

fundarrento en el abuso de derecho producido. Una solu

ción afirmativa equiv1:i.ldria a la postura objetiva ante

el prob1ema del fraude, mientras que la negativa deja-

riá un abuso de derecho sin sanción. 

Más dificil todavía es la separación en

tre los conceptos de abuso y de fraude para quienes -
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configuran este Liltirno de una manera objetiva, Asi, el-

profesor Castro Bravo 1 partidario de esto postura, "ha-

lla la distinci6n en que el abuso de derecho está con.§ 

ti tuído por el ma1 uso de un derecho subjetivo debiénd.Q 

se partir para 3U determinación de la naturaleza concl"'.§t 

ta de este derecho, mientras que en e 1 fraude se abusa 

del Derecho objetivo, y hay que examinar, para compro~ 

bar su existencia, la situación objetiva creada en el -

ordenamiento jurídico por el acto". 

Lo diferenciación es clara, pero algo ax

tificial la distinción en que S3 basa entre abuso del -

Derecho objetivo y del subjetivo, puesto que uno y otro 

son aspectos inseparables de una realidad: el que abusa 

de un derecho subjetivo, es decir, de una facultad con

ferida por una norma, traspasa también unas límites se

ñalados por el espíritu a la finalidad de ésta, y recí

procarrente las únicas normas que permiten el abuso de -

1as facultades que confieren son las que establecen de

rechos subjetivos, en la acepción más amplia de este -

término. 

Para una invalidación de los actas fraud,!;! 

lentos, "es susceptible también de pensarse con funda-
; 

rrenta en la excepción de órden Público cu~ndo dichas ~ 
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actos hayan sido realizados en pais extranjero. Todo d~ 

pen~rá del alcance que la excepción de orden público -

en cada sistema conflictual, tanto en v:irturl de la doc-

trina jurisprudencial sentada en su aplicación corno de

la fórmula en que la norma do conflicto escrita expresa 

la reserva frente a la aplicación de leye5 extranjeras-
' 

contradictorias con principios de orden roligioso, ma-

ral o económico vigentes en cada pais". 

Asi, tenemos por ejemplo, el articulo 30 

de la Ley de introducción al Código Civil alemán hace -

entrar en su fórmula de cláusula general de reserva, cg 

rno inaplicables por los tribunales del Peich, las leyes 

extranjeras contrarias a la finalidad de una ley alema

na, en cuya amplia categoría estén ronprendidas aquellas 

disposiciones legales que han hecho posible el acto pa

ra cuya realización fueron aludidas les leyes alemanas. 

Esta consideración explica que la mayor parte de los -

juristas alemanes que han tratado del fraude a la ley

lo consideren comprendido dentro del orden público. 

Ahora bien, la conexión entre este y el -

fraude a la ley posee, además, otro fundarrento: en la -

mayor parte de los sistemas conflictuales, aparte de la 

excepción de arden muy diferente que en algunos supone 
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ls admisión exprnst:! dl~l rer.mvfo a la aplicación de una

ley extronjeru 1 pera los supuestos en ql.JJ esta aplic.~

ción está ordenada por sus propios reglHs de conflic- -

to, no existe otra lim:i.toci6n que Ja señalada por la -

exc"pción de on:ien público. En tal supuesto, el juez -

que niegue validez al acto fraudulento cumplido al am-

paro .de una ley extranjera no puede substraerse a la -

alternativa de basar su denegación en el orden públi~ 

co o crear una nueva excepción, no establecida por su -

legislador al sistema conflictual que dietó. La pri- -

rrera posibilidad resulta más satisfactoria que la pri112 

ra, sabre todo en el caso de qu8 el resultado consegui

do, además de ser contrario a una ley imperativa del f~ 

ro, resulte incompatible con los principios roorales re

putados en aquel pais como esenciales. 

En casa contraria, "si el acto realizado, 

aunque opu:isto a una ley imperativa, no lo es a los re

feridos principios morales y excede de los limites de 

la excepción de orden público, su invalidación supone 

tan solo una sanción a la maniobra efectuada por los i.Q 

teresadas, sanci6n que tan solo tiene sentido cuando -

en ella existe un elemento intencional, que es el único 

motivo por el que puede oponerse una excepción a la - -
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aplicación de una ley extranjora en supuestos en que 

ésta no quebrante el orden público del pais del foro. -

Es este el sentido en que gran parte de la doct:rina - -

francesa contemporánea, con Niboyst al frente, asigna a 

la excepción de fraude a la ley un pepel subsidiario, -

es decir, entrar en juego como último re;;udio para la-

no aplicación directa o indirecta de una ley extranjera, 

que ha salvado ya, entre otros escollos, el de la exce~ 

ción de orden público" (51). 

b) .- S.J PROBLEMATICA.- Los partidarios -

del fraude a la ley en Derecho Internacional Privado lo 

consideran una institución especial y sostienen que se-

debe aplicar siemprB la ley nacional que se trató de -

eludir y los actos que se efectuaron, con objeto de vi,g 

lar la lex fori deben ser sancionados con la nulidad. 

Al otro extremo los impugnadores de la -

existencia del fraude a la ley como una institución ju-

rídica especial sostienen que las reglas de Derecho In-

ternacional Privado deben acatarse aún cuando su aplic~ 

(51) Encic1opedj.a Jurídica Omeba.- Editorial Bibliográ

fica Argentina.-Buenos Aires.- 1960 .- Tomo XII.- p. 
p.- 153- 156. 



220 

ción se heya obtendio por medfos fraudulentos y nunca -

se puede sancionar a 1€1 persona, porque la Lex Fori vi_g 

lada ha dejado de ser aplicable. 

De ésta manera, tenemos que los defensa-

res del fraude a la ley como institución especial fund,S! 

rrentan su posición así: 

a).- El antiguo adagio "Fraus omnis ca~ -

rrumpitº. 

b).- Todo orden jurídico exige que se saD 

cione el fraude corootido a sus disposiciones, porque la 

autoridad de las normas jurídicas disminuirá considera

blemente si los ciudadanos pudiesen sustraerse a las 

disposiciones legales vigentes en un Estado aprovechán

dose del Derecho Internacional Privado y de la diversi

dad de las legislaciones internas toda vez que el recg 

nacer a los ciudadanos el derecho de provocar artifici_g 

sanente las circunstancias necesarias para que se apli

que la norma de Derecho Internacional Privado, dejando

de existir las leyes oo orden público y adquiriendo to

das las disposicones leqales el carácter de facultati-

vas. 

e).- Por medio del fraude a la ley se ob

tiene un fin distinto al que se ha tenido pre93nte al -
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legislar las normas de Derecho Internacional Privado, -

es asi, como el fraude a la ley puede confundirse con -

la figura jurídica conocida como atJuso del derecho, con -
sistente en la facultad que tienen las personas para a,E 

quirir una nacionalidad, un domicilio, E!tc. ésta facul-

tad es ejercitada de una manera anormal, porque va en -

contra de la finalidad que el legislarJor hn tendio en -

cuenta para dictar la noma de· Derocho Internacional 

P:riyedo. . ... " 

Por otro lado los impugnadores de la ins

titución especial fundarrentan lo siguiente: 

a).- La libertad que toda persona tiene -

para elegir la legislación que le sea más favorable, a

sus intereses, y que puede obtener de manera directa y

subjetiva cuando se apoya en el principio de la autono

mia de la voluntad o indirectarrente, cuando se realiza-

la circunstancia objetiva de la cual depende la aplica

ción de la legislación extranjera deseada. Este acto -

de acogerse a los beneficios de una nnnna de Derecho I.o 

ternacional Privado, pues es perfectarrf:nte licito; y el 

que lo hace ejercita un derecho, por consiguiente no -

viola la ley que se supone eludida, si no, todo lo con

trario dá cumplimiento a sus prece:ptos de Derecho in--
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ternacional pri\/ado que la declaran inaplicable y que,

con la sola condición de que so cumplen tales o cuales

requisi tos, obtiene la ap li.caci6n ele una le y extranjera 

quia re ha incorporado a la ley nacional. 

b):- La aceptación de la institución del

fraude a la ley en Derecho internacional privado abli9,S! 

ria a investigar en cada caso particular cual ha sida

la intención del autor del acta, par las razones a móvi 

les qLE ha tenido para cambiar de nacionalidad, domici

lio, etc. todas ellas circunstancias subjetivas muy di 

fícile s de comprobar. 

e).- La noción del orden público, es sumJa 

mente amplia y autoriza a los jt.eces para no aplicar la 

ley extranjera qt1e resulta competente, en virtud de ha

ber obtenido el punto de conexión de una manera fraudu

lenta, y se substituye por la Lax Fori una vez que la -

aplicación de la prirrera o sea la norma de Derecho in

ternacional privado produciría un resultado ilegal con

trario a la Lex Fori, por lo cual que es necesario san

cionar los actos hechos en fraude a la ley, mediante el 

par&metro de orden público sin necesidad de crear una -

iñstitu6i6n jurídica especial. 
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NATUnAL.Ez.A ,JUROICA DEL FRNJDE A LA LEY. 

"Los outoros no C?tJtún do t:1c1JCrdo acerca -

de la nsturale rn jurídica de 1 froude o la ley. Asignán

dole di fe rentes pape le~;, que E.E~ explican en forma dis

tinta. 

a).- Doctrina que rechaza la noci6n del -

fraude.- Para algunos autores, el fraude a la ley, no -

existe en ~recho internacional privado. As1, cuando -

dos individuos piden qoo se les apliqLE su ley nacio

nal, por ejemplo: dos españoles que se han naturalizado 

en Francia, quieren estar sormt:i.dos a su ley nacional,

no obstante ser ya franceses¡ el juez español no tiene

para que buscar los móviles, las intenciones por las -

cuales han querido hacerse franceses¡ésta cuesti6n no 

le interesa. Esos individuos, ¿ Son franceses,o no?. 

En el pril'll3r caso, la ley competente para el divorcio 

es la ley francesa¡ y sí el divorcio lo han obtenido en 

Francia, el juez español tiene que reconocerlo. De mo

do que, conforrre a ésta opinión, no hay que tener en -

cuenta para nada las razones por las cuales los intere

sados han podido llegar a invocar cj.erta ley; lo que se 

trata de saber es sí, juridicamente, pueden invocarla.

Y es evidente, desde luego, que un francés puede, en d~ 
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recho, invocar la ley francesa; un español, la ley espQ 

ñola. 

Es decir, en ésta doctrina para algunos -

autores no existe el fraurlt! a la ley en Deruct10 interniJ 

cional privado y nos diC('?il que-? cuando el individuo se -

coloca dentro del supuesta de una norme jurídica extra.o 

jera, lo hace porque tir:me ciertas intenciones, y siem-

pre hay un móvil, y esas intenciones úeben ser irrele~ 

ventes para el derecho, pues el puede recibir los be ne-

ficios de su nueva condición. Por tanto ésta doctrina 

rechaza la noción de fraude a la ley y considera que no 

debe producir ningún efecto, por lo consiguiente debe -

eliminarse esa noción. 

b) .- Doctrina que admite parcialrrente la-

noción de fraude a la ley. Frente a ésta teor:ta, que -

elimina conbletarrente del Derecho internacional privado 

la noción del fraude a la ley,surge otra teoria que ad-

mi te la noción en cuestión, pero solamente para los .EºD 

tratos, y la forrna de los ~' rechazándola, por el -

contrario, c~n todas las hipótesis de cambio de naciona-

lidad. Cuando se cambía de nacionalidad es por algo, a 

no sel" que se trate de un hecho absurrJo. Hay siempre , -

por lo tanto, un interés; de no haberlo, re conservaría 
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la anterior nacionalidad. 

Para el cambio de nacionalidarl, no neces,¡a 

riarrente, puede ser de orden matrimonial o familiar, s,i 

no que puede l1aber otros motivas, y hasta para sentar -

el principio, de que la razón primordial es la de .m.15!-

cionarse, desde e 1 punto de vista político, con un nue-

va estado; y si, después de eso t1ay que quedar sorretida 

a leyes nU3vas, esto no es más que una consecuencia; --

par lo general, si se pretende llegar a ser ciudadano -

de un nuevo estado, es más bien por razones de orden n~ 

tural y S3ntirrsntal. 

e).- Opini6n de Niboyet.- "La noción de-

fraude a la ley debe aplicarse a todos aquellos casos -

de cualquier clase que sean, en que un individuo pueda

invocar una ley extranjera u0a vez realizado el fraude

sea cualquiera la materia a que se refiere". Surgiendo

de ésta manera un remedio para no aplicar la ley extra.!J 

jera que nonnalmente debiera intervenir. 

La legislación francesa, apoyándose en un 

antiguo aforismo: " Frausornnia corrurnpit", ha sentado -

lo tesis de toda exclusión fraudulenta de su precepto 

jurídico sobre la base de una conexión con el Derecho 

extranjero es ineficaz. Por lo consiguiente en todo e~ 
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so debe aplicarse, e] precepto qw se trató de eludir. 

Lu noci6n do l fraude u la ley es un paré

metro en De1tict10 :i.ntr~rnucional privmio, rnndiante el - -

cual, la 1ey pueda conservar su carácter imperativo, d,!! 

biendo ser sancionado por el juez una vez que las par-

tes se han sometido fraudulentamente a una nueva ley. 

Para Niboyet, el fraude a la ley, debe 

funcionar plenanunte en gran cantidad de aspectos, por

que es un n=nEdio excepcional que permite conservar el

impsrio de una ley y su sanción para aquellas casas en

gue de je de ser aplicable a una relaicán .iuridica, - - . 

cuando un su.jeto se somete a una ley más benigna y eva

de la aplicación de la ley más rigurosa. 

Con base en este criterio, analizamos la

siguiente posibilidad: Si un matrimonia español, se na

turalizan franceses, no can el fin de vincular al Est~ 

do francés, sino para resolver un problema de carácter-

familiar, su objetivo es obtener el divorcio, debe pues 

ser fraudulenta ésta conducta¡ en cambio otro matrimo-

nio sin fraude se naturaliza francés y goza de todos 

los de re e h:Js que le conceden las leyes de ese pais. 

Como se verá, el problema está en demos-- ' 
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" trar ía intenci6n de los sujetos, Bsto es el subjíJtfoi.§ 

mo, o sea un elemento de carácter interne. 

Otros casos que se presentan en fraude a-

la ley; son los siguientos: 

PRIMER CASO,- "La cuestión de las natura-

lizaciones fraudulentas. 

En Europa traténdnse de1 estado y capaci

dad de las personas, se aplica la Lex Patriae. 

CASO BAIJFFFEMONT,- En Francia no existía-

el divorcio vincular hasta 1884, en cambio en Alemania, 

si existía dicha institución¡ pues bien, la princesa 

de Bauffremont estaba casada con un oficial francés, 

ella también desde luego que era francesa, pero en el -

mes de mayo de 1875, la princesa se naturalizó alemana 

y en virtud de su nueva nacionalidad, invocó su legis~ 

lación nacional y en el rras de octubre del mismo año, -

ya estaba divorciada, y, poco después se casaba con un

principe rumano el principe Bibesco y en virtud de éste 

matrimonio, adquirió la nacionalidad rumana; pero regr.§. 

so la princesa a Fruncía y ahí, se encontró con que te-

nía dos esposos, pero ya antes en el Tribunal del Sena, 

se habia demandado prinBro la nulidad de ese divorcio -

en Alemania, luego la nulidad de matrimonio con e 1 -
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principe rumo.no y a~;í , 1:1 l Tribunal de Sanción admi ti6 -

la nulidad de dict·10 rné:ltrimonio coneticlo en fraude a la

ley (es de hacer notar que cuando se trata de naciona

les franceses, los tribunales en ese pais, siempre re

suelven a favor de Francia, así en éste caso, resolvie

ron a favor del marido). 

Luego, es notarse la falta de imparciali

dad hacia los elerTEntos franceses, 

SEGUllDO CASO,- Cambios fraudulentos d3 d_g 

micilio: 

En Normandia no se permitía el matrimonio 

bajo el régirren de sociedad conyugal, y los nacionales

para evitar la aplicación de dicha disposici6n, iban a

domiciliar a Peris; después regresaban a Normandia ya -

casados bajo el régimen de sociedad conyugal, esto fué

declarado como fraude a las leyes de Normandia, puesto

que si no fuera así, no habria la situación de regreso- , · 

a dicho pais. 

TERCER CASO.- Cambio. fraudulento de reli

gión: 

Se trata de un cambio de religión en Si-

ria, con el fin da escapar a J.as consecuencias civiles-
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de una ley, el estado personal en ese pnis, depende de

las creencias re ligases, y así, un .i.ndi vitiua de la se.s 

ta rnaronitu, cristiana por ser una rama de cJicha reli

gión fué demandado por alimentos, estEi individuo se hi

zo musulmán para evadir el pago de los alirrentos, el -

Tribunal sirio determinó que se consideraba un fraude a 

la ley y por tanto condenó al pago de alirruntos al suj~ 

to. 

CUARTO CASO.- Forma de los actos: 

Hay regiones muy rigurosas para la cele

·qraci6n de determinados actos, por ello algunas persa-

nas que q uer:!i:ln celebrar cierto acta, se trasladaban a -

otro lugar y lo efectuaban en ITEjores condiciones" (52), 

Asi durante los años cuarentas, en el Di.§ 

trito Federal, se estableció un impuesto a los artícu

los de lujo y en poblaciones circunvecinas no estaba e~ 

tablecido tal impuesto, asi que era frecuente que en 

Tlalnepantla, Edo. de México, en la plaza pública en 

aparadores so exhibían abrigos de pieles finas, lo - -

cual demostraba que los habitantes de la Ciudad de Méxj. 

co se trasladaban a esa población para efectuar compras 
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e.le articulas de lujo y dsi evadir de éste modo los im-

puestos, A:::tualrnente éste mismo caso lo vernos, con las-

empresas industriales 1 que para evadir el irnpuesto co-

rrespondiente a la Ciudad de México, se han trasladado-

a los limites entre el Distrito Federal y el Estado de

M3xico. 

\ 
11 T an nurrerosos juristas que insertan en -

su doctrina conflictual la excepción de fraude a la ley, 

son los que prescinden deliberadaroonte de ella, razona~ 

do su postura desde los más variados puntos de vista. -

No es que quienes así piensan consideren que debe prev~ 

lecer todo género de . habilidosas combinaciones para su~ 

traer93 al imperio de una determinada ley, sino que es-

timan que el Derecho posee otros rerredios para llegar

al mismo resultado, en los casos en que resulta justifl 

cada la inaplicación de una ley extranjera o el desconQ 

cimiento de los efectos jurídicos de una situación ere!! 

da bajo su tutela, especialmente la excepción de 6rden-

.Público. 

Con anterioridad a la construcción conte.m 

poránea de la teoría del fraude, por obra especialmente 

de tres juristas franceses: Arminjon, Caleb y Niboyet,-

su aplicación a los conflictos de leyes fué impugnada, -
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entre otros, por Travers y Weiss, quiems podian ampa

rarse en la autoridorj ele Sovigny y de Van Bar. Entro -

los autores más recientes, son adversarios de la menci.Q 

nada teoria Perroud, Lepaulle y Niederer. 

Asi Perroud, "tomaba como punto de parti

da el hecho de la nó aplicación de la excepción de fra,Y 

de en las decisiones de los tribunales de Casación de -

Viena y de Turín, es decir, de dos paises en los que -

el matrimonio es indisoluble, en supuestos de divorcias 

obtenidos en el extranjero por súbditos austriacos e -

italianos naturalizados en otro pais, a la vez que la -

aplicación decreciente de la excepción de fraude por -

los mismos tribunales frances:?s y aplicaba estos fen6m~ 

nos por la dificultad de obligar al juez a escrutar la

voluntad de los supuestos defraudadores, por el elerren

to de arbitrariedad, contrario a lai seguridad jurídica, 

que introduce la idea de fraude a la ley y sabre todo -

por la falta de lógica que supone no reconocer los efe,g 

tos de un matrimonio, un divorcio o un testarrento que

se supone fraudulento, y no extender la invalidación -

al cambio de punto de conexión que permitió realizar -

aquel acto", 

Ni siquiera, en opinión de Perroud, es a.fl 
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misible le distinción de Ripert "entrn 11;1 facultad que

normal-rrente posee cada individuo de esquivar las le-· -

yes imperativas que le conciernen, s61o •~xcluida en el

caso de que éstr.:1s leyes sancionen obliouc:Lono s mora- -

les". 

Entre las impugnaciones más rec.i\ilntes a -

la teoria del fraude, una de las más acerbas es la deb1 

da a Pierre Lepaulle, 11 para quién la üd,·.1i:3ibilidad de

ésta excepción a la aplicación de la ley extranjera de

pendería de una condición implicita, existente en cada

sisterre conflictual, de que los actos realizados bajo -

la ley de un pais no deben tener por objeto descartar -

las prescripciones imperativas de la ley de otro, y la

existencia de tal condición implícita debe ser descart!! 

da en virtud de las siguientes razones: 

PRIMERA.- La mayor parta de los grandes -

paises, con la excepción Francia, Jap6ni Marruecos y, -

en materia de contratos, los Estados Unidos de Jlm3rica 1 

han rechazado la admisi6n de la teoria del fraude. 

SEGUNDA,- Esta teoría sería, en todo caso, 

difícil de aplicar, siendo los acciones humanas una co,m 

pleja rrescila de los móviles más dispares. 
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TERCERA.- Supondría añaclir un elew2nto de 

inseguridad más al Derecho internacional privado. 

CUARTA.- La invalidación de acl;os por - -

fraude desconoce la complejidad de la vida de negocias-

actual 1 en la que es imposible dnr un paso sin buscar -

la ley más favorable para él 11
• 

Es cíerto que hay individuos que acuden a 

manichras condenables, pero para su represión son sufí-

cientes citros medios, como la excepción de orden públi

co y la prohibición del abuso de derecho, resultando, -

por tanto·, inútil una construcción autónoma de la tea--

ria del fraude en los conflictos de leyes, 

Ahora bien, de mayor rigor cientifico es-
} 

el implacable análisis que de la teoría del fraude en -¡-

los conflictos de leyes ha realizado el profesor de la 

Universidad de Zurich, Werner Niederer, 11 qu:Lé!'1 la opo-

ne los siguientes rBparos: 

1.- Problematicidad de la admisión en De-

recho internacional privado de la teoría del f.raµs ~--

gis del derecho j.r.torno, dadas las diferencias entre su 

funcionamiento en ambos campos. 

II.- Dificultad de fijación de qué ley e~ 



234 

1a defraudado, en el supuesto ele que en la relación ju

rídica constituida dnspués del cambio de punto de ca"'"'. -

nsxi6n intervengan personas, cosas y actos sujetos a d_! 

ferentes legislaciones. 

III.- Inf.Bguridad acerca de las consecue.o 

cias del fraude; de adoptar la méxima fraus omnia co-" 

rrumpit, habría que invalidar e 1 cambio de punto de co

nexión, que sirvi6 de premisa a la realización del acta 

prohibido por la ley evadida, mientrP.s que la mayor Pa.!: 

te de las sentencias que han aplicado la excepción de -

fraude se limitaron a anular ~ste óltimo acto, 

A éstas razones que militan frente a la -

teoría del fraude, añade Niederer, como la mayor parte 

de los impugnadores de la misma la posibilidad de al- -

canzar el resultado que persigue aquella excepción a la 

aplicación de las leyes extranjeras por otros caminos,

tales como la prohibiéi6n del abuso de derecho, en Sui

za, patria de Niederer, el abuso de derecho está prohi

bido de manera general por el Código Civil helvético. -

La consideración del autor del f:aude corno extranjero -

indeseable o la adopc16n de medidas legislativas en ma

teria fiscal ¡ de divisas principalmente, que conecten

con la ley del pais defraudado aquello que prett:ndi6 -
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evadirse rJe su esfera de aplicación", 

En la cloctrina italiana de Derecr-10 Intor-

nscional Privado goza de poco favor lo aplicación de la 

excepción de fraude a lu ley, hasta el punto de que en-

~>us exposiciones de conjunto n:Ó!:.> rocir:mte s se prescin-

de del estudio de aquella exc13pción, que, en su día, -

fué combatida por Anzilotti, y ele manera rnucho más ené.r 

gica por Pocchioni 1 "quién reducía el problema a la al -
ternativa de si el cambio de punto de conex]6n había si 

do o no real; en el último supuesto, el motivo de invali 

dación seria el de simulación, mientras que en el prim~ 

ro no existe razón alguna para no estimar válidos los -

actos raalizac1os con posterioridad a aquel cambio". 

"En Alemania el problema del Fraus legis 

ha sido estudiado minuciosarrente, pero, pese a las di-

ferencias de tratamiento a que ha sido sorretido, la - -

opinión predominante fué la de no conceder autonomís al 

fraude en cuanto excepción a la aplicación de las leyes 

extranjeras, puesto que el act.o fraudulento es contra~ 

rio a la finalidad de una ley alemana, supuesto inclui

da por el articulo 30 de la Einführungsgesetz al Código 

Civil alemán en su cláusula de rBserva o de orden públl 

co, por lo que hace innecesaria una reserva especial --



236 

sobre fraude .si la ley". 

En Argenti11a, "rechaza también la excep-

ci6n de fraude Romero del Prado, sin añador ningún ar-

gurrento nuevo a los ya citarJos". 

El profesor de la Universidad de Montevi

deo, Doctor Quintín Alfonsin, se muestra también contr~ 

ria a la aplicación al Derecho internacional privado de 

la idea de fraude a la ley, pues sí, bien, reconoce, 

existen numerosos supuestos en las partes a un negocio-

Jurídico han tratado de huir su prohibición en pais di

ferente al del ordenamiento, 11 la excepci6n de fraude sg 

lo pisa terreno finre cuando funciona para restablecer-

la aplicaci6n de leyes locales de orden público intern,S! 

cional que e 1 interesado ha e ludido" • 

Esta parece s:?r la postura más correcta -

con respecto a la excepción de fraude: la aplicación de 

las leyes extranjeras ordenada por las reglas de can~ -

flicto viene condicionada en todos los sistemas estata-

les de Derecho internacional privado a no producir un -
.,_ 

resultado contrario a las ideas morales tenidas por bá-

sicas en cada sociedad, ideas que tienen un alcance me-

nor our~ el de Ja.s )r:?yes irnperat.ivas o ~ogens de ca-

da pet~:, c-Jiferencia de arnpli tud en que se basa ln clásj. 
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ca distinción entrn orden público .interno ( ius coqens) 

y orden público internucional. Tmlo acto contraria a -

Éste lo es e .l arelen pCJblico interno 1 pero nu redpraca

rrente, Las le9itimas, por ejemplo, eJ C6cJi:p Civil es

pañol señala son de Den:icho irnpc!rutivo poru los españo

lEis no aforados que di..spon9an de sus bienes por testa-

rrento, pero, por imperio de la regla confl:Lctual conte

nida en el articulo 10, párrafo 2o., del mencionado Có

digo, no son de aplicación cuando el causante de una S.!;! 

cesión es extranjero, en cuyo caso puede tener validez

en España un mayor margen de libertad de testar o unas

legitimas más amplias, &?gún cual sea el criterio de la 

respectiva ley nacional. del causante, sin que el orden

público español se recienta. 

Es prBcisarrente a estos supuestos de dis

crepancia entre la ley material aplicable en virtud ,de

la norma de conflicto y la local, no cubiertos por la -

excepción de orden público, a los que puede útilrrente -

ser aplicada la excepción da fraude, innecesaria cuando 

el orden p(1blico entra en juego, Clararrente se despren

de de lo dicho que si en otro supuesto la excepción de

fraude es superflua, en éste constituye una restricción 

a la aplic¡:,ición de las leyes extranjeras, que solarren-
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te pul?lrle encantar justificnción t..m un mandato emanado -

del mismo legisJ.ador quo dictó el sistemn conflictual -

al que pertene la norrnn de rcrnü;ión a un Deracho extra.o 

jera, que n:n;ulta inop1icadu en virtud de la excepción

de fraude. Es indiferente que para que ésta entre en -

juego fJ3 exija o no lo intencJ.6n de defraudar en los i,0 

teresados en el negocio que se invalida: en todo caso,

se produce que una relación jurídica constituida válid,5! 

rrente en un páis carozca de efectos en otro, y ello en

virtud de arbitrio este sentido, haria cada vez más in

seguro un tráfico jurídico internacional al que ningún

Estado puede sustraerse. 

En aras de la g;guridad de este tráfico, -

gran parts de la doctrina actual defiende, y, la juris

prudencia de algunos paises ha reconocido, una diferen

ciación entre la intensidad de la excepción de orden p_\1 

blico en el morrento de la creación, modificación o ex

tinción de una relación juridica, y en el de reconocer

en un pais las consecuencias del acto jurídico realiza

do en otro, mayor en el primer supuesto que en el segun

do. y es en este último, en el del reconocimiento de la 

eficacia extraterritoril'.Ü de unos derechos adquiridas,

en el qu(;) opera la C!xcepción de1 fraude a la ley en el-
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excepción de orden p6blico. 

Unico fundarrento de la invcüidación del -

acta realizado en evasión de una ley, podría ser la SB.!J 

ción a la conducta fraudul8nta, pero, ap¡;1rte de la posi 

bilidm) de otros rredios de sanción más adecuados, siern-

pre quedaría en pie dificultad ele prueba do 1 animus de

eludir la ley, de no adoptar la postura, más radical -

aún, de prescindir de éste elerrento intencional para la 

declaraci6n del fraude, solución todavía más contraria

ª la seguridad del tráfico, Todas éstas razones hacen -

dificilmente aconsejable la consagración por el legis-

lador de la excepción estudiada y alli donde el legisl,~ 

dor no la haya establecido, rotundarrente condenable su

uso por parte de los tribunales 11
• (53) 

e).- SJ JUSTIFICPCION.- En efecto, exis

ten varias tesis para resolver el problema del fraude -

a la ley en Derecha internacional privado, asi tenemos 

que: 

En la tesis de la auto-limitación, el le-

(53).- Enciclopedia Juridica Orreba.- Editorial Biblio~ 
· gr€ffica ·Argentina.- Buenos Aires.- 1960.- Tomo -

XII.- pp', 156-158: 

.. ~····· ... . .... 
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gislador limih1 en su torritorio el valor que tiene la 

norma juridicn, a.sí lo ley extranjera que rosuJta eplj. 

cable no se hace conforme al poder 1enislativo del 

cual procede, sino como el Estado en el cual se va 

aplicar le ha determinado su valor, o sea, sagú~ ésta 

teoría las partes no pueden obtener el resultado prohj¡ 
1

1f 
bido ya que no-violan la lay, 

Otra tesis es la conocida como tesis <E-

la inco!J?oraci6n, la cual se compone da dos aspectos¡

que son: la limitación territorial del derecho impone-

la necesidad de incorporar normas jurídicas genarales

concretas. Es por eso, que para la solución de un CO.Q 

flicto de laye~, al aspecto de incor¡:,oración general -

regula los actas ql.J3 los pariculares realizan dentro -

de su ámbito de vigencia y la incorporación de las no.r: 

mas concretas para las actividades realizadas por los-

particulares fuera del ámbito de vigencia de su dere--

cho. 
I 

Pues bien, analizando lo anterior, dire-

mas que en la incorporación de normas ger1erale s as don 

de se puede presentar el porblerna del fraude a la ley-

en Derecho internacional privado, ya que el derecho e~ 

traño que resulta incorporado como norma general es n.!'1, 
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cesario para obtener un resultado prohitJ:i.do por la le-

gislaci6n incorporante, 

En cambio en e 1 C0!3D de incorporación de

una norma concreta no St:? puede n:rnJ.izar J.a institución

del fraude a la ley en C€recho Inh~rnaciona1 privado, -

ya que no se puede regir un acto fuera del émbi to de v,i 

gencia de la norma, por ser el territorio el limite del 

derecho de un Estado, 

EL FRAUDE A LA LEY EN DERECHO INTERNACIO

NAL PRIVPOO: Convencional y Estatal. 

"Contrasta profundarrente al arraigo que -

la doctrina de diferentes paises ha adquirido la cons.L. 

trucci6n del fraude ~ la ley, corno excepción autónoma a 

la aplicación de leyes extranjeras declaradas co~peten

tes por la nonna de conflicto, con la escasez de reglas 

positivas que consagra ésta excepción, tanto en los 

convenios internacionales en materia de conflicto de l~ 

yes como en los sistemas estatales de Derecho interna-

cional privado positivo. 

En el Derecho Internacional Privado con

vencional no se encuentra ninguna cláusula de excepción 

a la aplicación de las 1B)'8S declaradas competentes en-
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cada caso por motivo de fraude, a difernecia de lo que

ocurre con la reel?rve de orden público en la mayor par

te de los convenios en materia conflictual existente, 

bien con formulaci6n general, bien con especificación -

de su alcance limitado a alguna de las materias objeto

de cada tratada. 

Es claro que en la redacción de las conv§. 

nios de Derecho internacional privado he estado muchas

veces prBsente la pr€venci6n contra las consecuencias -

derivadas de un cambio de punto de conexión pro~ctado

en la mutación de la ley aplicable a cada supuesto.. P~ 

ro tales consecuencias pueden avi terse por procedimie.o 

tos diferentes a la admisión de la excepción del ~

legis a la aplicación de la ley señalada por el pro- -

pio convenio para aquel supuesta. 

En prirrer término, el fraude puede evita¡ 

se en algunos conflictos, que la doctrina francesa ac-

tual denomina "móviles", es decir, aquellos en los que

el punto de conexi6n elegido para determinar la ley a~ 

plicnble es susceptible de cambio, fijando la norma da 

conflicto convencional, al lado de éste punto de ca- -

nexión, el mom:mto en que debe ser apreciado; por ejem

plo: tenemos en el convenio ele La Haya de 1905, sobre 
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las conflictos cici kycn; n:~fr.?rrmtes o los efectos del m,!;! 

trimonio sobro Jos derechos y los dGben:t1 de los espo--

sos en sw; relaciones pnrsonoles y patrimoniales, cuyo-

articulo 2o. eli9e como punto de r:onexi6n, en ausencia-

de contrato, para Jos efectos del matrimonio sobre los-

bienes de los esposos la nacionalidad del marido en el 

marrento de la celebración del matrimonio. La fijación 

de lo anterior, entre los varios momentos a tomar en ~ 

consideración como elerrento temporal del punto de ca- -

nexión, hace a la competencia de la ley designada de c~ 

récter normal, sin tener que acudir a una excepción pa-

ra el supuesto de que un cambia de nacionalidad del ma

rida, alli donde ésta fue93 el punto de conexión sin e~ 

pacificar en qué momento dicha ley había de ser tenida -

en cuenta, pudiera ser sospechoso de fraude a la ley ~ 

que originalmente regulaba su régirren conyugal. 

El otro procedimiento que los convenios -

en materia de Derecho internacional privado untilizan ,

para evitar un cambio de punto de conexión con propósi

to fraudulento, es condicionar la posibilidad de reali-

zación de un acto, o su efl.cacia extraterritorial en -
.. 

país diferente, a la realización, no de un solo punto -

de conexión, sino de varios, alguno de los cuales pue-
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de consistir en uno mismo, por ejemplo, la nacionalidad 

de un iridividuo, apreciada Bn diferentes morrenl:os. Ejem 

plo típico es el cr,mten:í.do en el Convenio rle La Haya en 

19D2, que, después de se11c!lar como r-equisi to!:.> para la -

aclmisi6n de una demanda ele divorcio que t:nnto éste como 

la causa invocada sea admitida simul tánearrente por la -

ley nncic:;nal de los c6nyugBs y 1a d;-!). foro, agrega en -

su artículo 4o, que la ley nacional de las partes no -

puede ser invocada para atribuir a un hecho acontecido

cuando ambos o uno de los cónyuges posee una nacionali

dad diferBnte. Con esta acumulación de puntos de cone~

xi6n S3 evita también, sin acudir a ITEdidas de excep- -

ción, la maniobra consistente en el cambio de nacionali 

dad para acogerse a una ley que admitiese como causa de 

divorcio un hecho que no narecía esta consideración an

te el Derecho del Pais de la nacionalidad originaria -

del demandant-e, 

Por lo demás, a la finalidad misma de los 

convenios internacionales en materia conflictual repug

na la admisión, a título represivo, del fraude, la invl! 

lidaci6n de los actos rBalizados de conformidad con las 

normas contenidas en cada convenio. Páctanse éstos para 
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facilitar el trt~fico jurídico internaciona1, cuy;-1 segu

ridad es computibln con Celda clo2;t~ d<J cnut;:üas pre\/is

tas en el propio convenio fn:?nte í::l les maquinaciones -

fraudulentas 1 p:;ro no con que uno de lo'.3 Estodos fir- -

mentes, por via legislativa o ju1~sprudencial 1 oponga -

la excepción de fraucle a actos nrnlizudos de acuerdo -

con las reglas convencionales. La inuplicución de és-

tas por los tribunales de los Estados vinculados por un 

convenio solanente podría justificarse con la oposición 

a las mismas de la excepción de orden público, en la 

forma general o especial prevista en cada convenio. 

Las mismas rredidas preventivas del frau

de que, a título de ejempla, han sido S3ñalados en dos

Convenios de La Haya y otras análogas, han sido lleva-

das a los sistemas estatales de normas de conflicto más 

perfectos, oosde la ley de introducción al Código Civil 

alemen hasta los Códigos italiano de 1938 y helénico -

de 1940, asi como a nurrflrosos proyectos más recientes,

lo que hace explicable, en unión con la amplitud que la 

eXC!3pción de orden público reviste en alguno de estos

.sistemtis, como el de la EinfÜhrungsgesetz alemana, que

en la meiyor parte de los sistemas estatles rrencionadas

esté ausente la excepción da fraude a la ley. 
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San muy pocos los cuerpos legales en la -

que encontramos a esta 1'1xcepción exprnsmrrinb'3 forrnuladí:t: 

en la colección de Fwmte~; de D1Jrocho Intr~rnaciomü Pr_! 

vado de Makarov, la más cornple ta y reciento existente,

solamente se rrencionan los textos que siguen, alguno de 

los cuales está establecido para rechazar la excepción

rrencionada: 

En la República de Argentina, prirrer pais 

8n el orden alfabético alemán usado en la obra de Maka

rov, el articulo 159 del Código Civi.1 de 29 de septiem

bre de 1869 dispone que la validez de un matrimonio que 

no choque con ninguna de las p rohi bici one s del ardan p_Q 

blico arg·.,ntino será juzgede e:; la fepública seg(in las 

leyes del pais de la celebración del matrimonio 1 aún en 

el caso de que los contratantes hayan abandonado su d!? 

micilio para no estar sujetos u las formas y a las la-

yes que en él estén en vigor, pero los artículos 120? y 

1208 establ~cen un régirren más severo para los contra-

tos, al decretar que los celebrados en el extranjero p.§! 

ra viclar las leyes de la República no tendran valor en 

el territorio de ésta, aunque no asten prohibidos por -

la ley del luílar de su celebración, y que los contratos 

celetm:idos en la República para violar los derechos y -
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las leyes de una nación extranjera no producen ningún -

efecto. 

Dentro de la Commonweal l:h, nenciono Maka

rov dos normas conflictua1Ps e~>critas ccmtro nl fraude: 

el articulo 135 del Código Civil de la Provincia de - -

Quebec, que declara válido el matrinomio celebrado fue

ra del Bajo Canadá entre personas de las cuales una por 

lo rrenos está sujeta a sus leyes, salvo quF.? las partes

se hayan trasladado al lugar de celebraci6n para ejecu

tar un fraude a la ley. 

El Código de los derechos reales del prin 

cipado de Liechtenstein, después de disponer en su ar

tículo 13 que la adquisición y la pérdida del derecho -

dP. propiedad y de los derechos reales limitados sobri:i -

bienes munbles ga regulan por la ley de situación del -

muGble en el morrento en que se produce el hecho consti

tutivo, agrega que no serón tomados en consideración -

los cambios de situación realizados con el propósito 

evide;'.tf.1 de defr-audBr a la ley. 

En Nicaragüa, el C6digo Civil de 1904 di§ 

pano en e1 párrafo 22 de su artículo VI que los actos -

realizados entre ellos por nacionales de Nicaragua en -

un pais extranjero, al que se t1an trasladado para elu--
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dir les leyes de SlJ puis están desprovistos dB tode va-

lidez. 

La Ley federal Suiza de 25 junio de 1891, 

incorporada al Código Civil helvético de 1907, precep-

túa en su artículo '7, inciso f, que la validez de un m~ 

trimonio celebrado en el extranjero, conforrre a las le

yes allí en vigor, será reconocidd en Suiza, a menos -

de que las partes lo ha)6!1 contraído en el extranjero -

con la intención manifiesta de eludir las cuasas de -

nulidad previstas en la Ley Suiza. Y el Decfeto 1-el~ 

tico sobre el estado civil de 1o. de junio de 1953 au

toriza a los encargados del Registro Civil a expedir -

certificados a los pronetidos suizos que vayan a con- -

traer matrimonio en el extranjero, a petición de los in 

teresados a de una autoridad extranjera, pero obligánd.Q 

les a solicitar instrucdones cantonal (región o terri

torio) de inspección en el caso de que sospeche una ten 

tativa de eludir la ley suiza. 

Finalrrente, se encuentran algunas dispo-~ 

siciones sobre el fraude a la ley en el Derecho de algy 

nos de los Estados norteamericanos: artículo 108 del C2 
digo Civil de Arizona de 1939; 3525, párrafo 29, del CQ 

digo re vi sacio de De laware ¡ 53, párrafo 2o. , del de Geor: 
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gia de 19L1t1; ·19 y 20 de 11 Illint1is Revised Statutes" de-

1949; 4tl - 209 d!j! los 11 Annotoclad In,liano Statutos" de-

1933¡ 221 y 222 d<:J "Louisiona FEvisecl Stotutes" de 1950¡ 

9 y 66 del "Revised Stntute de Maine"¡ 207 de las "Gen~ 

ral Laws of the Common\'Salt of MassachLJEietts"; 3155 de 

los "Vermont Statute" de 1947¡ 20 - 40 del Código de 

Virginia de 1950¡ 4695 del de Virgnina Occidental; 1245 

de los "Statutes de Wiscounsin", de 1949, y 30 - 103 

del Código de 1940 del Distrito Federal de Columbia. 

El contenido de estos preceptos es bastau 

te uniforme, por referirse todos ellos a los matrimo- -

nios celebrados en otro Estado o en el extranjero, y al 

guna también al divorcio, con el propósito de eludir -

las leyes de su propio Estado. 

Al lada de estas excepciones de fraude -

a la ley por v:!.a legislati.va, otros paises han llegada

al mismo resultado a base de una doctrina jurispruden-

cial, Donde más tipicarrente se ha dado este fenórreno -

fué en Francia, pais en el que hace años fué elaborada

un proyecto de reforma del sistema conflictual conteni

do en el Código de Napoleón, a cuyo articulado se inca¡ 

paraba la sanc:Lón de nulidad a los actos realizados en

fraude a la ley. S3g(m e1 artkulo 25 de dicho proyec-
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to, ''nadie pucd8 p1"Bvalecerse de una si tuncHm jurídica 

creada en aplicación de una lBy exth:mjera que ha sido

co1·n1t!ctids en competente por un frnucJ1:i o lu 18y france-

sa". 

Asi redactarfü el articulo 25 r1el rrencio

nado proyecto, supone una continuidad con el cri te ria -

jurisprudencial frances de discrirninnr entrB el fraude

ª la )ey francesa y t-31 hecho a la ley extranjera, para-

"' sancionar el primero y aceptar la eficacia en Francia 

de las actos constitutivos del último. A.Jnque no han -

faltado intentos de justificación de éste trato diferen 

cial a la le)' francesa y a la extranjc~ra eludidas en C!;! 

da supuesto, la citada discriminación fB aplica como 

una manifestación más de la tendencia hacia la territo

rialidad de la 1ey con la que la jurisprudencia france

sa ha procurado corregir a partir de la prirrera guerra

mundial la interpretación personalista que durante más

de un siglo había presidido la labor de los tribunales

franceses. 

Ello explica que sea Francia el pais que

más extensión ha dada a la excepción de fraude a la ley, 

que sus tribunales han aplicado a los cambios de r.acio

nalidad, a la realización de actos jurídicos en el ex~ 



tranjero conforme a lo h~y, a sumisiono'.::> contractuales

ª leyes extranjeras, a traslado d1:? bü3nGs mtJl'bl.l~:::; ch-: un 

país a otro y u lo e.e sión de crétli tos. Duronte lu épo

ca do mandato francés en Siria, pais en el qui:? Bl nsta

tuto pr:rsonal dé'?pendía dG la confr:l;ü6n rn1iqiosa, el -

tribunal de conflictoG que funciunaba en t31 mandato di,g 

tó r:m 12 de junio de 1925 una curiosa sentencia decla-

rando la subsistencia de una pensión alirrenticia a la -

mujer de un cristiano maronita qtJe habia abrazado la t!! 

ligi6n musulmana, eximiéndole la ley coránica de aque-·· 

lla obligación, 

En los últimos años se ha registrado una

.ruacción, siendo mucho rrenor el núrrero de sentencias -

que aplican la excepción de fraude que las que la des

cartan de su motivación. Entre los fallos que prescin

den de la idea de fraude es de capital importancia la -

llamada "sentencia Aiviére 11
, dictada por la "Cour de -

Cassation" de Paris en 17 de abril de 1953, dec~srando

vé.11.do el matrimonio de un francés con mujer de origen

ruso, francesa pt:lr naturalización y casada después con

un n.:so, del que se divorció en ol Ecuador por mutuo -

consentimiento, modalidad no admitida por el Derecho -

francés. 
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En otros países son rnás escasos los su- -

puestos en que los tribunolG s hon aplicado la excepción 

de fraude, casi nunca con carélcter autónomo, sino cone_E 

tada con la de orden público y El veces dando lugar a -

una juris¡;rudencia con tradictoriu: tal ha ocurrido en 

Alemania, Austria, Bélgica e Italia. 

En Inglaterra se registra el curioso fe-

n6rreno de q~e sus tribunales, que, segurarrente por in~ 

fluencia de los estaturarios holandeses, hicieron apli-

caci6n de la excepción de fraude frente a los matrino~ 

nios llamados de Gretna Groen, celebra?os en Escocia 

con mínimas formalidadec;, y esta jurisprudencia fué - -

pronto rectificada, desde la sentencia de recaída en el 

caso Cornpton contra Brancroft en 1777, cuya criterio ~ 

es mantenido desde entoncr-Js, cerrando asi e 1 paso a la 

e xce pti 6n de fraude'' . ( 54) • 

En conclusión 1 ni en e 1 Derecho interna-

cional privado convencional ni en el contenido en las

legislacione s internas se encuentran más que algunas -

(54) .- Enciclopedia Jurídica D11Eba .-Editorial Biblia- -
gráfica Argentina.- Buenos Aires,- 1960.- Tomo -
XII,- pp. 161-163. 
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manifestaciones aisladas de lél excepción del fraude a -

la le y, aparte de Francia, donde se perc:Lbe claramente

una nacción contra ello. Rerredio más eficaz que ella, 

y sobre todo rrenos contrario a la seguridad del tráfico 

jurídico, contra las rnaquinacione s fraudulentas es el -

perfeccionamiento de los sistemas conflictuales inter-

nos, y 911 los paises en que estos sistemas continúan 

encerrados en moldes arcaicos, corno es el caso de Espa

ña, la excepción de orden p(1blico, suficiente para im~ 

dir que prosperen las maniobras de evasión a las leyes, 

cuyo carácter imperativo aparece ligado al mantenimien

to de principios morales esenciales. 

EFECTOS DE LA INTER\.IENCION DE LA NCCION

DE FRAUDE A LA LEY. 

"Estos efectos se pueden e 1.asificar en 

los siguientes grupos, que son: 

a).- Con repecto al pais cuya ley se eva-

de¡ 

b).- Con rBspecto al pais cuya ley se in 
vaca a consecuencia del fraude¡ y 

e).- Con respecto a terceros paises. 

Como se obrorvará 1 en el primer caso los-
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efectos serán el de darle sanción i:1 lo nonnei .Jurídica -

t.'!n e 1 ámbito internacional. 

Asi, como en el seaundo caso el pais - -

cuya ley se invoca, permanece indiferente y c~n al9unos 

casos se dice que sí es aplicablr1 válida1mnt1J su ll"Y· 

Ahora bien 1 con respf2cto a los terceros 

paises, se presentan dos situaciones, que son las si- -

guientes: 

I.- Si se reduce la nación de fraude, el

orden público, aceptarán aquella de las leyes que se ª!: 

monice con la propia noción de orden público. 

II.- Si por el contrario se relaciona la 

noción de fraude a la ley con la idea de sanción, imP,S!. 

,,-etiva, el resultado es distinto. Asi el juez del -

tercer pais debe respetar la ley imperativa violada ya

que e.ería la ley competente" (55). 

SANCION AL. FRAUDE A LA LEY EN DERECHO 

INTERNPCION.AL PRIV/lDO 

Pues bien 1 si hemos aceptado la noción -

(55) Niboyet, J.P.- Obra citada.- pp. 461 - 463. 
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del fraude a la ley en D3recho internacional pr:ivado -

como una institución jurídica especial, ésta debdrá son 

cionarse de ecuerdo con nuestro Código CivH viocnte 

del Distrito y Territorios Federales, en a1 articulo 

60. el cual en su contenido nof, dó una especie de bar~ 

ra contra el fraude, a pesar de que lo citaremos poste

riornante , lo haremos aquí: 

11 La voluntad de los particulares no puede 

eximir de la observancia de la ley, ni alterarlo o mod1 

ficarla. Sólo pueden rBnunciarse los derBchos p~ivados 

que no afecten directamente al interés público, cuando

la renuncia no perjudique derechos de tercero". 

Como se verá, éste articulo aún cuando -

no comprende un principio expreso de la sanción del - -

fraude a la ley, puede considerarse como tal en virtud

de que remos dado por aceptado que el fraude a la ley -

constitu:re siempre una violación de la misma 1 ya que - -

cuando se comprueba que por nadio de un acto f.8 obtuvo

una situación favorable para que operará una norma de -

Derecha internacional privado y que TTBc.:!iante la cual 

se aplicara un derecho extranjero, obteniendo un resul

tado prohibido par la LEX FORI se considerará éste IB--
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sultado obtenido en fraude a la ley y se sancionará con 

la nulidad del mismo. 

Por algo re dice qur~ la ley es en princi

pio irrenunciable y por lo tanto obligatoria y que las

partes serán penadas con una sanción, ql.J3 será la nuli

dad de Jo actuado, siempre que la ley no disponga lo -

contrario. 

EL FRPJ.JDE A LA LEY EN OCAECHO INTERNACIO

NAL PRIVADO A TRAVEZ DE LAS LEYES MEXICANAS. 

Sabido es que las leyes rrexicenas son ne

tarrente territoriales y su aplicación es a todos los -

habitantes de la fepública. 

De ésta mar.era, cuando las personas que -

tengan nacionalidad nExicana y se enctantren en el ex-

tranjero y e,jecuten actos con la intención fraudulenta 

para poder invocar la aplicación dB otra ley, en lugar

de la nacionalidad, estos actos serán~ ya que nus

tro Código Civil vigente del Distrito y Territorios Fe

dera1es, en su articulo 13 rige todos los efectos de -

los actos o contratos celebrados en el extranjero; así

como el artículo 16 de cl1cho ordenamiento, nos dice -

que la forma de los actos no debe de perjudicar a la -
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colectiviclad. 

De aquí, que cuando un rrexicano maliza -

actos legalíll'2nte permitidos para CJbtener una d tuación

en la cual pueda invocar la aplicación de una ley ex

tranjera, caerá dentro de los supuestos de los artícu

los 6 y 8 del ardenamiGnto antes citado, que dicen: . 

"La voluntad de los particulares na puede 

eximir la observancia de la ley, ni alterarla o modif,! 

carla, sólo puede renunciarse los derechas privados que 

no afecten directarrente el interés pública, cuando la -

renuncia no perjudique derechos de tercero". 

"Las actos ejecutados contra e l. tenor de

las le yes prohibitivas o de interés público serán nulos, 

excepto en los casos en que la le y ordene lo contrario". 

En conclusión diremos qLE la noción del -

fraude a la ley se confunde con el orden público y que

es sancionado con la nulidad, siendo así, es necesario

precisar que en el fraude a la ley en Derecho interna

cional privada es sumamente difícil de comprobar el 

elemento sub,jetivo porque el punto de conexión tuvo su 

origen al incorporar urin ley extran,j11ra <:¡ue resulta -

aplicable por medio~-; fraudulentos, tenient'o presente 



esto el juez, no la apUcará, quedando sin r:)fec\:n~; lEl -

incorporación y prerJomin{mclo de ésta mane ru e 1 dorncho

clel juez, así, a1 crnnprobarse ol fraudG a Jf:'l ley, éste

nunca se debe :::,ancionar por m~dio del orden público co

mo rnnsrJio para el frauclG a la loy en Derect10 Interna

cional Privado, ya que debe sancionarse como institu- -

ción jurídica especial. 
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CONCLUSIONES 

PRIIVERA. - Los confJ.ic tos de ln yes tm o 1 -

espacio, es la m§s importante r.k! las cuestiones estudi~ 

das por el Derecho Internacional Privado, yo quo toda -

ley tiene un ámbito ternporal y un ámbito especial de vj. 

99ncia. 

SEGUNDA.- La palabra conflicto viene de -

confligern que significa combatir, y no puede haber -

pugna de leyes de un Estado, que no permite que dentro

de su territorio, tengan vigencia normas de otra legis

lación, lo mismo un Estado no pretenderá que su legisla 

ción se aplique a otro. 

TERCERA. - "Conflicto de le yes" es cuando 

pretenden regir simultánearrente dos o más normas de di

versos Estados, pretendiendo influir sobre una misma si 

tuaci6n Jurídica concreta. 

CUARTA.- Las teorías de solución a los -

conflictos de leyes, que han logrado imponer hasta nue_§ 

tras dias algunBs soluciones positivas, como la distin

ción en el prucectimiento de reglas de fondo y de proce

dimiento como: Drd~natoriu et decisoria litis, o la s2 

lución locus regit acturn, así como la que enuncia .!!!!ll!l-
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dia secunrjLJrn persanam. Como rGf:JlB ntmeral tenemos que, 

hay tantos sistemas jurídicos corno paises existen en el 

mundo, 1:1sí cada país s:i.mul tánearrente establece solucio

nes a conflictos de leyes, estableciendo sus propias -

normas de Derecho Internacional Privado, por lo tanto, 

los juzgadores aplicarán sus propias reglas de solución, 

o sea que, el mexicano aplicaré las nonnas de Derecho -

Internacional Privado Mexicano, el estadounidense, el -

de EE.UU.A. 

QJINTA. - Los parárretros son todas las ci¡: 

cunstancias que pueden crear obstáculos que impidan la

aplicaci6n y respetabilidad de una norma jurídica, que

rija situaciones de explorado derecho. 

SEXTA.- El fraude a la ley implica la re,g 

lizaci6n de actos permitidos por la norma jurídica para 

lograr un fin que la misma ley prohibe, 

SEPTIMA.- El fraude a la ley en Derecho -

Internacional Privado se realiza cuando las partes inv.2 

can ante el juez la aplicación de una ley extranjera y

éste debe conocer si la hip6tesis por la cual se ha in·· 

corporado la norma jurídica de derecho, sí f1,.lé motivada 

por circunstancias ajenas a la voluntad de las partes,-
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o sí por el contrario deliberadturrmto han buscHdo la 

aplicación rje la ll'! y extranjero con e 1 cibjeto de obte-

ner un resultado prohibido por le Lex Fori. 

OCTAVA.- Es necesario para que se rea.lice 

el fraude a la ley en Derecho Internociono1 Privado, 

que se hayan efectuado actos perm:i tidos por la ley¡ que 

sea competente una norma de orden jur:ldico extranjero,

Y que la aplicación de estas normas de Derecho sustanti 

vo, vengan a crear un resultado expresamente prahibido

por la ley nacional, por media de la operación de la 

nr•rma de Derecho Internacional Privado que incorpora a 

las actos licitas ocurridos fuera del propio orden juri 

dica, llegando de ésta manera a obtener el rBsultado 

legalmente prohibido, 

NOVENA.- Es necesario para que se realice 

el fraude a la ley en Derecho Internacional Privado, -

que las partes ejecuten actos licitas, que tengan la -

intención de obtener un multado erohibido por la ley. 

DECIMA.- En la institución juridica del -

fraude a la ley en Derecho Internacional Privado, la 

aplicacion de la nonna tiere ciertas limitaciones (par,b 

rretros) 1 -por medio de los cuales el juez al comprobar -
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la intenci6n que tuvieron las partes, deja de aplicar -

la norma competente y aplica su propia ley con objeto

de proteger los intereses de los ciudadanos, respetar -

la autonomía de la voluntad y sancionar al fraude. 

UNDECIMA.- En el Derecho Internacional Pri

vado rrexicano, la sanción para los actos licitas efec-

tuados con objeto de violar la Lex Fori, es la nulidad

de acuerda con lo establecido en nuestro Código Civil -

vigente del Distrito y Territorios Federales. 
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