
'4GES 

    
  

TESIS CON 

  

        

KK W as is NK) 
E IRS ANG ye 

Ww hr 
ANS ‘ttTt 

    

20/80) 
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO 

  

  

“ALMA MATER” 2S 

ESCUELA DE DERECHO PEL 

ESTUDIOS INCORPORADOS A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

“NECESIDAD DE CODIFICAR LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LOS EXTRANJEROS EN 

MEXICO” 

T E S I 8 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 

P R € S E N TFT A? 

SALVADOR REYNA ORTIZ 

ASESOR: LIC. JOSE LUIS SILVA VALDES 

REVISOR: LIC. GLORIA ESTELA LOPEZ OVANDO 

MEXICO, D. F. , 1998. 
erin 

nae 
FALLA DE ORIGEN ~



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



ON [UA CIO“ 

U) $co0T7 MUA



A mi Padre Celestial, que es el Camino, la “Yerdad y la 

Vida. 

A la memoria de Pedro Leyan Dinx (+) mi padre y a 

Maria de SJesds Cictiz eucatero mi madre, por el apoyo 

moral que desde siempre me brindaron y con cl cual he 

logrado terminar mi eareera profesional. 

A ti Wade, que eres fortaleza espivitual que ha ccido y 

Uorado. Siempre serds mi macstea, Aermana, eAmign y la 

mas bella de las madetes. 

A mi heemann y hermanos Maria Josefina Peyna 

Ortiz, Pedeo, Gerardo, Wiguel y Santiago Reyna 

Civtiz, vespectivamente, por todo el apoyo que me han 

brindado. 

A mi hijo Sandor Reyna Zamos, con mucho amor y 

carifio. 

Amis Amigos y Compniieros de ayer, hoy y siempre.



cA mi director de tesis el Lie. Josée  fuis Silva 

“Valdés, por tan acertada diveccién. 

A la (Lic. Gloria Estela .Lopex Civando, con profundo 

agradccimiento. 

A los Maestros de la Zfniversidad det “Valle de Wexico. 

Ai los Wiembros det Honorable —Jurado Examinador, a 

quienes agradezeo en todo to que vale el inmerecido honor que 

me confieren al examinarme, cugo juicio sereno e impareial, 

aunado a una mayor experiencia y eonocimiento sabra poner 

el toque final a mi vida de estudiante. 

Y finalmente, a todas las personas que de alguna manera 

influyeron en mi, a través de sus conocimientos y consejos 

para mi formacién como profesionista.



INDICE 

INTRODUCCION 

CAPITULO UNO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EXTRANJERIA 

1.1.- India 

1.2.- Egipto 

1.3.- Grecia 

1,4.- Roma 

4.5.- México 

CAPITULO DOS 

CONCEPTO DE EXTRANJERIA 

2.1.- Reflexiones del concepto anterior 

2.2.- Concepto de Condicién juridica de extran- 

jeros 

2.3.- La condicién jurfidica de los extranjeros 

y el Derecho internacional privado 

2.4.- La condicién juridica de los extranjeros 

en el derecho interno y en el derecho 

internacional 

2.5.- El minimo de derechos internacionalmente 

reconocidos 

2.6.- Reciprocidad diplomatica, reciprocidad 

legislativa: equiparacién a nacionales y 

otros sistemas 

CAPITULO TRES 

CONDICION JURIDICA DEL EXTRANJERO EN EL 

DERECHO POSITIVO MEXICANO 

3.40. Internacién y estancia del extranjero en 

-~
 
A
e
 

w
n
 

20 

23 

26 

30 

38 

45



3.2.- 

3.3.- 

3.4.- 

4.1.- 
4.2.- 

4.3.- 

4.4.- 

4.5.- 

4.6.- 

México 

Calidad migratoria de no inmigrante 

Calidad migratoria de inmigrante 

Otras disposiciones 

CAPITULO CUARTO 

LOS CONFLICTOS DE LEYES 

Los conflictos de leyes 

Critica a la denominacién 

Aplicacién de la ley en el tiempo y en 

el espacio 

Diversos tipos de conflictos 

Normas sustantivas y normas conflictuales 

Caracter nacional de las reglas de 

conflictos y sus consecuencias 

Conflictes positivos y negativos 

PROPUESTA 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

62 

63 

70 

77 

78 

82 

90 

93 

102 

104 

108



i 

INTRODUCCION 

En la exposicién de este modesto trabajo, voy &@- 

tratar de explicar la condicién jurf{dica de los extran- 

jeros, a través de la presentacién de varias legislacig 

nes existentes en el derecho mexicano en general. La in 

guietud surgié en mi al escoger este tema porque da el- 

caso de que me parece que es muy interesante y con ello 

ha surgido interés por conocer o saber cual es la situa 

cién jur{dica de un extranjero, y as{ saber los pros y 

los contras. En lo que concierne a la raz6én y al dere-- 

cho si se reguia correctamente, las relaciones mf1lti--- 

ples del extranjero en México, pero su ubicacién desen- 

cadena algunas veces repeticiones legislativas en la - 

cual nos limita. El objetivo que se persique es que se 

aglutinen todas agueilas normas que llevan deberes y — 

obligaciones a todos y cada uno de los seres humanos no 

nacionales. 

El presente trabajo se desarrollard a través de 

cuatro capftulos con tos cuales se pretende hacer un -- 

an&lisis de ta situacién jurf{dica de los extranjeros en 

México, a fin de ordenar en un s61lo cuerpo de leyes los 

diversos derechos y obligaciones de estos sujetos, ana- 

liz&ndose en el primer cap{tulo los antecedentes histé- 

ricos de los extranjeros en diveros pafses y en México- 

y en el segundo capf{tulo algunas caracterfsticas funda- 

mentales en el derecho internacional privado, as{ como- 

en nuestro derecho interno, con el objeto de saber cual 

es su situacién en México en relacién a tos naciona-- 

les de nuestro pais. 

En el tercer cap{tulo se busca analizar la situa
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cién jurfdica de la internacién y estancia de los ex ~- 

tranjeros as{ como sus diversas formas de calides migra 

torias que permitan su legal permanencia en nuestro --- 

pais. 

En el cap{tulo cuarto se hace un estudio sobre 

el problema que presentan los diversos conflictos de le 

yes a los cuales se enfrentan los extranjeros respecto- 

a las legislaciones de los pafses de los cuales proce-~ 

den y las leyes del Lugar en donde llegan por distintas 

razones. 

Finalmente la propuesta que el suscrito reali- 

za respecto de codificar los derechos y obligaciones -- 

que tienen los extranjeros en México, a f{n de evitar - 

que se den confusiones por las diversas leyes que los - 

regulan. 

Si las aportaciones que se establecen en este- 

trabajo se llegaran a tomar en cuenta por el legisila- 

dor respecto de la situacién jurfdica de los extranje-- 

ros a f{n de darle una aplicaci6én m4s justa haciendo -- 

mas arménica la ley, me sentiré ampliamente satisfecho.



CAPITULO 3.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EXTRANJERIA 

Segin el autor José Ramén de Orue, se puede - 

adelantar como podrd advertirse en este capitulo, que- 

teda la evolucién histérica en el concepto de extran - 

jeria, descansa en la oposicién que los particulares y 

egoistas intereses de los pueblos presenta a la libre- 

comunicaci6én interestatual; “es una lucha entre las - 

tendencias humanitaria y nacional". 

Denominase pueblos teocréticos aquellos en que 

la idea religiosa absorbe a las demas. Entre estos pue 

blos religiosos, que puede decirse son todos los orien 

tales, nos fijaremos tan sélo en la India, Egipto y el 

pueblo hebreo. En todos ellos, la religién es un vincu 

lo que s6lo afecta a los nacidos en el pais, conside - 

randose como privilegio de los nacionales; de esta cre 

encia se deriva un gran menosprecio a los extranjeros, 

que no pudiendo participar en los ritos religiosos, ca 

recen de la protecci6én de los dioses. 

Importa deshacer un error muy extendido, al su 

poner que en la India, formaban los extranjeros parte- 

de las castas en que se dividia aque! pueblo. El régi- 

men social de castas (brahmanes, sudras y parias), re- 

feriase solamente a los nacionales, en manera ‘alguna a 

los extranjeros. 

Tratandose de pueblos vencidos, se les trataba 

como esclavos, careciendo de todo derecho. Los extran- 

jeros propiamente dichos, aquellos que penetraron en —



la India para el establecimiento de relaciones comer - 

ciales, son denominados mlechas en el Cédigo de Mani; - 

$i llegan a fijar su residencia en el pafs se mezclan - 

con la sociedad originaria, ocupando una posicién in - 

dependiente regulada por las leyes. (1) 

1.1.- INDIA.- 

Describe el autor Carlos Arellano Garcia que - 

la India pertenece al grupo de los antiguos pueblos - 

teocraticos en donde la religién domina los Ambitos de- 

la vida paiblica y privada. La religién como conjunto de 

normas de conducta dirige la evolucién de aquellos pue- 

blos en donde su verdadera cohesién como grupo sociolé- 

gico se amalgama mediante reglas religiosas. La reli - 

gién hace a los individuos miembros de una naci6én y la- 

naci6én se compone de individuos de una sola religién. - 

(2) 

Como sostiene José Ramén de Orue, la religi6én - 

es “privilegio de los nacionales" y “de esta creencia - 

se deriva un menosprecio a los extranjeros, que no pu - 

diendo participar en los ritos religiosos, carecen de ~ 

la protecci6én de los dioses". Continua citando este au- 

tor que la divisién de la poblacién de la India en cas- 

tas no englobaba a los extranjeros. Estos "que penetra- 

ron en la India para el establecimiento de relaciones - 

comerciales, son denominados mléchas en el Cédigo de - 

Mana; si llegan a fijar su residencia en el pais, se - 

mezclan con la sociedad originaria, ocupando una posi - 

cién independiente regulada por las leyes. 

{1) De Orue, José Ramén. Derecho Internacional Privado- 

Espafiol. Editorial Reus, S.A. Madrid 1928 pag. 124- 

{2) Arellano Garcia, Carlos. Derecho Internacional Pri- 

vado. Editorial PorrGa. México 1979. p&g. 299.



Lo antes sefialado respecto de la situacién de- 
los extranjeros corresponde a lo citado por José Ramén 
de Orue. (3) 

1,2.- EGIPTO.- 

El autor Carlos Arellano Garcia en cita al au- 
tor Ricardo Rodriguez, nos dice que los egipcios, a - 
los extranjeros que llegaban a pedirles auxilio y hos- 
Pitalidad, “los reducfan a la mas cruel exclavitud, - 
ocupdndolos en las obras piblicas y en construir y em- 
bellecer los mejores edificios de su nacién". 

Contrariamente a esta aseveracién de Ricardo - 
Rodriguez, sefiala el autor Arellano Garcia que existe- 
una inscripcién en una pirdmide en la que se asienta - 
expresamente.. no trabaj6 hombre de ajeno pafs, retoman 
do esta expresién del autor José Ramén de orue. 

De cualquier manera, el] @esprecio hacia tedos- 
los extranjeros no fue perenne en la historia egipcia- 
pues, como atingentemente hace notar el Maestro Rober- 
to A. Esteva Ruiz, en Egipto Permanecieron los hebreos 
y a José, miembro de ese pueblo, se le permitiéd esca - 

lar una de las magistraturas mas altas, como lo era la 
de ministro del faraén. También destaca el Maestro Es- 
teva Ruiz, que es conocido el tratado de Ramsés con - 
los sirios en virtud del cual los egipcios podian per- 
manecer en Siria y los sirios en Egipto. (4) 

ee   

(3) De Orue, José Ram6n. Op. Cit. pig. 125. 
(4) Arellano Garcia, Carlos. Op. Cit. p&g. 300



1.3.- GRECIA.- 

El estudio de los antecedentes de la extranje- 

ria se ha dividido dependiendo de lo sucedido en los - 

lugares importantes de este pais, tal como lo lleva a- 

cabo el autor Carlos Arellano Garcia al dividir su es- 

tudio respecto de Esparta y Atenas. 

En el primer caso, en Esparta dice’ este autor- 
retomando la cita del autor Pascual Fiore dice que es- 

taba prohibido a los extranjeros entrar a la ciudad - 

por temor de que corrompieran sus severas costumbres.- 

Anade con cita de Francisco J. Zavala que también te - 

nian temor de que alterasen la unidad politica y reli- 

giosa del pueblo. 

Continua sefalando este autor en cita nuevamen 

te de Roberto A. Esteva Ruiz que Esparta representa, - 

dentro de Grecia, la tendencia aristocrdtica conserva-~ 
dora de muy dificil acceso a los extranjeros. 

La poblacién de Esparta estaba clasificada en- 

iguales, periecos e ilotas, sometidos a la esclavitud, 

son extranjeros vencidos, victimas de toda clase de ve 

jamenes incluyendo el uso de sus Ccuerpos para que los- 

guerreros se ejerciten prepardndose para e) combate. - 

Las leyes de Licurgo en Esparta "imponian infinitas - 

trabas a todo elemento extrafio a la Nacién", 

Atenas representa una tendencia antagénica a - 

la espartana en lo que atafie a los extranjeros pues, - 
republicana, democrética, estaba més abierta para los- 
extranjeros a los que se les llamaba "metecos" yY para-



los cuales el Estado tenfa un barrio especial para su- 

hospedaje. En este barrio estaban como encarcelados y- 

se les obligaba a pagar el tributo anual de 12 @racmas 

y vendiendo, cual si fuesen exclavos, a los que se ne- 

gaban a pagarlo. Segin Torres Campos, residian en Ate- 

nas 45,000 extranjeros. 

La condicién juridica de los extranjeros en - 

Atenas era variable segiin la clasificacién que les cor 

respondiese. 

A los extranjeros admitidos en territorio ate- 

niese por tratados de "isopolitia™ o amistad, se leg - 

llama isoletes y gozan de determinados derechos o inte 

gramente del derecho de la ciudad. Como ejemplo clasi- 

co de tratado de isopolitia cita el Maestro Esteva ~ 

Ruiz el celebrado entre Pergamos y Temnes que concedia 

a los ciudadanos de una ciudad el voto en las otras y- 

viceversa. Hubo un tratado entre Magnesia y Esmirna en 

virtud del cual se concedfan a los nacionales de la - 

otra ciudad toda clase de derechos. 

Un segundo grupo de extranjeros eran los mete- 

cos que tenian que pagar una capitacién llamada Metai- 

keon para poder residir en Atenas, dependian de la ju~ 

risdiccién del Polemarcus y tenian que estar asistidos 

en juicio por un préxena (ciudadano solvente que- gene-~ 

rosamente adquiria este compromiso). La Proxenia es ~- 

una institucién en cuya virtud se confiere a un nota - 

ble del pais el amparo oficial del extranjero.



Un tercer grupo de extranjeros es el de los bar 

baros 0 esclavos que son individuos carentes de todo de 

recho, en la inteligencia de que podian emanciparse - 

aquellos que hubiesen prestado eminentes servicios. (5) 

1.4.- ROMA. - 

Sefiala el autor José Ramén de Orue que Roma par 

ticipa de los aspectos guerrero y cultural de la época, 

siendo su nota esencial el cultivo del Derecho. Es sabi 

do que el jus civile no podia aplicarse mas que al ci - 

ves romano; pero en virtud de su politica atractiva - 

llegaron a abundar los extranjeros, siendo necesario - 

habilitar un Derecho para que pudieran verificar actos- 

juridicos. Asi nacié el jus gentium, "el que la razén - 

natural ha establecido entre todos los hombres y se - 

aplica a todos los pueblos", como un capitulo de su De- 

recho nacional, como “apéndice innoble del Derecho ci -— 

vil" (Summer-Maine) que se concede graciosamente a los- 

extranjeros. Segin modernos estudios, constituye funda- 

mentalmente un Derecho natural de segundo grado, que se 

deriva de las normas de la pura razén. De los Derechos- 

que constituian el "jus civile" (suffragii, honorum, - 

commercium y connubii), tan s6lo comprende el "jus gen- 

tium" los dos éltimos aunque con formas especiales; pue 

de celebrarse el "matrimonio de Derecho de gentes" si - 

milar a las “justae nuptiae"; se adquiere ya que no el- 

dominio quitarlo, si el dominio in bonis. 

Primitivamente, denominase al extranjero “hos - 

tis" que significa enemigo, no puede penetrar en terri- 

  

(5) Arellano Garcfa, Carlos. Op. cit. pag. 301.



torio romano y carece de derechos, pudiéndose capturar- 

su persona y bienes. La gran expansidén conquistadora y- 

el fomento de relaciones comerciales, concentran gran - 

nimero de extranjeros, a los que ya se califica de "“pe- 

reginit™ y "socit", Respecto a los pueblos vencidos, - 

procura Roma con sagaz politica asociarlos a sus desti- 

nos, concediendo privilegiado trato a los mas préximos. 

Distinguense dos especies de peregrinos: 

Los ordinarios y latinos. Son peregrinos ordinarios, - 

los pertenecientes a provincias conquistadas e incorpo- 

radas por Roma, que careciendo del "jus civile" y sin - 

sujetarse a los privilegios del "jus Latil" gozan de la 

aplicacién del "jus gentium". Los peregrinos Latinos o- 

habitantes del Lacio, para quienes se dicté el "jus La- 

til", podian ser: 

to. Latini veteres, habitantes del Lacio alia - 

dos con Roma, gozando al principio de todo el "jus Civi 

le" menos el “honorum", que con la sumisién se limita - 

al ejercicio del "commercium". 

20. Latini Coloniarii, emigrantes de colonias - 

aliadas, que tan solo disfrutan del "jus commercium". 

30. Latini Juniani, esclavos manumitidos a los- 

gue organiza la ley Julia Norbana con un “commercium" 

limitado, pues carecen de facultad para disponer de sus Pp 

bienes por testamento,. 

Por Gltimo, existian los "barbaros", privados - 

en los origenes de todo derecho, si bien con el tiempo- 

fueron adquiriendo la facultad de verificar ciertos ac- 

tos juridicos.



Como instituciones protectoras del extranjero - 

puede citarse, senhala el autor, el "hospitium" o pro - 

teecién individual como reminiscencia de la hospitali - 

dad oriental y el patronato, ayuda que todo un pueblo - 

recibia de un patricio romano, a cuyo valimiento se en- 

tregaba para la solucién de negocios de sus respectivos 

sibditos. 

Intervienen dos autoridades en los actos juridi 

cos de extranjeros: el praetor peregrinus que como érga 

no del "jus gentium" formula en el Edicto las relacio - 

nes entre romanos y extranjeros y el "reciperator", que 

dirime las controversias entre extranjeros. (6) 

Continéa citando el autor José Ramén de Orue, - 

que a la caida del Imperio Romano de Occidente sucede - 

la invasién de los “barbaros", que influyen en la vida- 

del derecho, aportando el principio del asociacionismo, 

espfritu que congrega a los hombres libres para el cum- 

plimiento de distintos fines y amparo del individuo ais 

lado; cuando un miembro del grupo comete algiin delito, - 

la asociacién satisface la indemnizacién pecuniaria. - 

Los extranjeros no tenfan acceso a ninguna de estas aso 

ciaciones, careciendo de derechos, para poder residir - 

en territorio barbaro y verificar actos juridicos, nece 

sitan el patronato de un hombre asociado que garantice- 

sus actuaciones, 

También existe una especie de naturalizacién - 

que concede derechos a los extranjeros residentes mAs - 

de un afio; rara vez se otorga este privilegio, que re - 

sulta innecesario, desde el momento en que el extranje- 

ro se encuentra protegido por un asociado. {7) 

  

{6) De Orue, José Ramén. Op. cit. pag. 129. 

(7) De Orue, José Ramén, idem.



Respecto de la evolucién histérica de la con 

diccién jurf{dica de los extranjeros, cita el autor Car- 

los Arellano Garcfa, que en Roma es susceptible de di- 

vidirse en tres etapas: 

a) Antes de las doce tablas 

Citando al autor Agustin Verdugo, nos dice --- 

que el extranjero, en el origen de la historia de los- 

romanos, encontraba amplia acogida pero a condicién de 

que se romanizara. Esto no le era dif{cil pues los pri- 

meros pobladores de Roma no eran muy exigentes en la - 

eleccién de nuevos ciudadanos para su patria. 

b) De las Doce Tablas a la Constituci6n de Ca- 

racalla. 

Una vez constituido el pueblo romano bajo la - 

vigencia de las Doce Tablas al extranjero se le conside 

r6é como enemigo. Un famoso pasaje de las Doce Tabilas- 

que textualmente rezaba: “adversus hostem aeterna auc-- 

toritas esto" y que querfa significar que "sobre el ex- 

tranjero imperaba absoluta la autoridad de Roma" se in- 

terpretaba en el sentido de que los ciudadanos romanos 

tenfan frente a los extranjeros derecho de vida y muer- 

te. Esta situacién infrahumana, en la que los extranje- 

ros cas{ perdfan la calidad de personas, sufri& una va~ 

riaci6n favorable a los extranjeros. Se atemperé el ri- 

gorismo inicial a través de la institucién de la hospi- 

talidad; mediante convenios particulares se fue mejo--- 

rando paulatinamente la condicién jurf{dica de los ex -- 

tranjeros. La generosidad del pueblo, por una parte, - 

y por otra, la interpretacién de la Ley, redujeron la
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severidad de las Doce Tabias. 

Superado el excesivo rigor inicial las perso - 

nas libres se clasificaron conforme al Derecho Romano - 

en ciudadanos y no ciudadanos (nacionales y extranje -- 

ros), 

Los ciudadanos gozaban de privilegios de car&c 

ter privado como el derecho de casarse en justas nup -- 

cias (connubium), como el derecho de realizar negocios- 

jurf{dicos inter vivos y mortis causa (commercium) y co- 

mo el derecho de servirse del procedimiento quiritario-~ 

(acceso a las legis actiones). Asimismo, gozaban de pri 

vilegios de {ndole piiblica como el derecho de votar en- 

los comicios (ius sufragii) como e1 derecho de ser ele- 

gido para una magistratura (ius honorum) y el derecho- 

de servir en las legiones. 

A su vez, los individuos libres que habitaban 

el territorio de Roma sin tener la calidad de ciudadano 

romano pertenecfan a la categorfa de los no cindadanos- 

y no gozaban de los derechos inherentes al ius civile - 

con la misma amplitud que los cinudadanos. 

Entre los no ciudadanos hab{fa diversas catego- 

rfas con un status jurf{dico diferencial. En una primera 

clasificacién, se puede hablar de dos clases de no --~ 

eciudadanos: de los Peregrinos y de los Latinos. (8) 

Respecto de las dos clases de no ciudadanos, - 

no son explicados porque ya fueron mencionados por lo- 

citado por el autor José Ramén de Orne. 

  

(8) Arellano Garcfa, Carlos. Op. Cit, p&g. 303



1.5.- MEXICO. 

En este apartado nos proponemos exponer esque 

m4ticamente algunos aspectos de las principales regla- 

mentaciones y normas jurf{dicas relativas a la condi -- 

cién jurfdica de los extranjeros en México. Para este~ 

efecto lo dividiremos en dos partes. Primeramente, los 

primeros antecedentes hasta 1886, fecha de la primera- 

Ley mexicana de extranjerfa y naturalizacién; y la -- 

otra, de esta filtima fecha hasta la expedicién de la - 

actual Ley de Nacionalidad y Naturalizacién y sus dife 

rentes aspectos. 

a) Primeros antecedentes. 

Cita el autor Leon Perez Nieto, que habiendo 

estado vigentes las leyes espafiolas, en territorio de 

la Nueva Espafia, cabe sefialar como uno de los primeros 

antecedentes, es nuestro pafs, al Cédigo de las Siete- 

Partidas. Este cédigo fue promulgado durante el reina- 

do de Aifonso X; en su Ley I.7.23, p.4 se establecié - 

que, el estado de los hombres ser{fa 1a “condicién o ma 

nera en que los omes viven o estAn". De esta condicién 

oO manera se derivaba que algiin individuo pudiera "es- 

tar en estado natural o ser extranjero”. 

Las dem&s fuentes del Derecho castellano hi - 

cieron la distincién entre "naturales" y "“extranjeros" 

y la pérdida del estado natural se producfa por “des - 

naturalizacién" o por renuncia voluntaria al estado - 

natural. Sin embargo, con base en el concepto de "“ex-- 

clusivismo colonial”, los extranjeros tenfan prohibida 

la entrada al territorio de la Nueva Espafia, salvo con 

permiso expreso de los monarcas espaiioles.
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A finales del siglo XVIII y principios del - 

XIX, cuando finalmente se establecieron algunos extran- 

jeros en territorio de la América Espafiola, su condi -- 

cién fue bastante precaria, prevaieciendo una situacién 

" claramente definida en su contra”, segiin la cita -- 

que obtiene del autor Miguel V. Avalos. Y s6lo en los- 

albores de la Independencia se puede encontrar un pri-- 

mer pronunciamiento en favor de la aceptacién del ex -- 

tranjero. De esta manera, en el documento expedido por 

Ignacio Lépez Rayén, en agosto de 1811, en su artfculo- 

20. se establecié: 

"Todo extranjero que quiera disfrutar de los- 

privilegios de ciudadano americano, deber4 impetrar -- 

carta de naturaleza a la Stiprema Junta que se conceder4 

con acuerdo del ayuntamiento respectivo...". 

Esta tendencia, favorable a los extranjeros, - 

se prosiquié en otros documentos, entre los que cabe -- 

destacar: Art{culo 10 y 16 det documento "Sentimientos- 

de lta Nacién o Veintitrés puntos dados por Morelos pa- 

ra ta Constitucién"; Artfeulo 14 del "decreto Constitu- 

cional para la Libertad de la América Mexicana"., del - 

22 de octubre de 1814; Art{culo 12 del Plan de Iguala;- 

Opinién de la Comisién dictaminadora del Acta Constitu- 

cional, presentada al Soberano Congreso Constituyente - 

(19 de noviembre de 1823). (9) 

Continta citando este autor, que en dos de - 

nuestros primeros documentos constitucionales se plas- 

m6 la idea ya ampliamente difundida y favorable a la - 

condicién jurfdica de los extranjeros. Ellos son el -- 

  

(9) Pérez Nieto Castro, Le6n. “Derecho Internacional ~- 

Privado", Editorial Harla,Mexico 1981, pig. 96.
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Acta Constitutiva de la Federacién Mexicana (arts. 18 
y 30) y la Constitucién de los Estados Unidos Mexica- 
nosdel 4 de octubre de 1824. Asimismo, tal idea hallé 
lugar en el Acta de Reforma(sesién del 21 de diciembre 
de 1846) y en el articulo 13 de las Bases Organicas de 
la Repiblica Mexicana (14 de junio de 1843), en donde 
se establece que : "a los extranjeros casados o que ca 
sen con mexicanas o que fueren empleados en servicio y 
utilidad de la Repiblica, o de los establecimientos in 
dustriales de ella, o que adquieran bienes raices en - 
la misma, se les dara carta de naturaleza, sin otro re 
quisito, si la pidieran". En tales disposiciones se re 
flejaba una clara tendencia de asimilacién de los ex - 
tranjeros a los nacionales. Esta disposicién también - 
aparece en la Constitucién de 1847 y en el Estatuto ~- 
del imperio de 1865. 

Con la Ley de extranjeria y naturalizacién de 
1886 se establecié por primera vez en México'un cuerpo 
especial de “Leyes referentes a la condicién juridica -~ 
de extranjeros, prescribiéndose de manera detallada ~- 
los derechos y obligaciones de aquellos. El capitulo - 
Iv de dicho ordenamiento es un buen ejemplo de lo afir 
mado: 

Capitulo Iv 

De los derechos y obligaciones de los extran- 
jeros.- 

Articulo 30.-Los extranjeros gozan en la Repa 
blica de los derechos civiles que competen a los mexi- 
canos y de las garantias otorgadas en la seccién I del 
titulo I de la Constitucién, salvo la facultad que el 
gobierno tiene para expeler al extranjero pernicioso.



Art{culo 31.- En la adquisicén de terrenos bal- 

dfos y nacionales, de bienes rafces y buques, los ex - 

tranjeros no tendrén necesidad de residir en 1a Repi-- 
blica, pero quedar&én sujetos a las restricciones que- 

les imponen las leyes vigentes; bajo el concepto de - 

que se reputaraé enajenacién todo arrendamiento de in- 

mueble hecho a un extranjero, siempo que al término ~- 

del contrato exceda de diez afios. 

Art{culo 32.- S6lo la Ley Federal puede modifi- 

car y restringir los derechos civiles de que gozan los 

extranjeros, por el principio de reciprocidad interna- 

cional, y para que as{ queden sujetos en 1a Reptiblica- 

a las mismas incapacidades que las leyes de su pa{s im 

pongan a los mexicanos que residan en 61; en consecuen 

cia, las disposiciones de los Cédigos Civiles y de Pro 

cedimientos del Distrito sobre esta materia, tiene el 

car4cter de federales y serA4n obligatorias en toda la- 

Unién. 

Articuito 33.- Los extranjeros, sin perder suo - 

nacionalidad, pueden domiciliarse en 1a Reptiblica para 

todos los efectos legales. La adquisicién, cambio o - 

pérdida del domicilio se rigen por las leyes de México 

Art{culo 34.- Declarada la suspensi6én de las - 

garantfas individuales en los términos que lo permite- 

el art{culo 29 de la Constitucién, los extranjeros que 

dan como los mexicanos, sujetos a las prevenciones de 

la Ley que decrete la suspensién, salvo las estipula-- 

ciones de los tratados. 

Art{culo 35.- Los extranjeros tienen obligaci6n 

de contribuir para los gastos ptiblicos de la mane - 

ra que lo dispongan las leyes, de obedecer y respetar-
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las instituciones, leyes y autoridades del pais, suje- 

tandose a los fallos y sentencias de los tribunales,: - 

sin poder intentar otros recursos que los que las le - 

yes concedan a los mexicanos. Sélo pueden apelar a la 

via diplom4tica en el caso de denegacién de justicia 0 

retardo voluntario en su administracién, después de - 

agotar initilmente los recursos comunes creados por - 

las leyes, de la manera que lo determina el Derecho 

Internacional. 

Articulo 36.~ Los extranjeros no gozan de los 

derechos politicos que competen a los ciudadanos mexi- 

canos: por tanto no pueden votar ni ser votados para - 

cargo alguno de eleccién popular, ni nombrados para - 

cualquier otro empleo o comisién propios de las carre- 

ras del Estado, ni pertenecer al ejército, marina o = 

guardia nacional; ni asociarse para tratar de los asun 

tos politicos del pais;ni ejercer el derecho de peti - 

cién en esta clase de negocios. Esto se entiende sin - 

perjuicio de lo dispuesto en los articulos lo. frac - 

cién XII y 19 de esta ley. 

Articulo 37.- Los extranjeros estan exentos 

del servicio militar, los domiciliados, sin embargo, 

tienen obligacién de hacer el de policia, cuando se ~ 

trata de la seguridad de las propiedades y de la con - 

servacién del orden en la misma poblaci6én en que estén 

radicados. 

Articulo 38.- Los extranjeros que tomen par- 

te en las disensiones civiles del pais, podran ser ex- 

pulsados del territorio como extranjeros perniciosos, 

quedando sujetos a las leyes de la Repiblica, por los 

los delitos que contra ella cometan, y sin perjuicio -
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de que sus derechos y obligaciones durante el estado - 

de guerra se regulen por la Ley Internacional y por - 

los tratados. 

Art{culo 39.- Se derogan las leyes que esta-- 

blecieron la matrf{eula de extranjeros. Sélo el ministe- 

rio de Relaciones puede expedir certificados de nacio- 

nalidad determinada, en favor de los extranjeros que - 

lo soliciten. Estos certificados constituyen 1a presun 

cién legal de la ciudadanfa extranjera, pero no exclu-- 

yen la” prueba de contrario, La comprobacién definitiva 

de determinada nacionalidad, se hace ante los Tribuna-- 

les competentes y por los medios que establezcan las - 

leyes o los tratados. 

Art{culo 40.- Esta Ley no concede a los ex - 

tranjeros los derechos que les niegan la Ley interna - 

cional, los tratados o la legislacién vigente de la Re 

pliblica". (10) 

b) Antecedentes actuales.- 

Cita el autor Le6n Pérez Nieto, que es a par 

tir de 1934, con la expedicién de la Ley de Nacionali - 

dad y Naturalizacién en vigor, cuando se inicia una -~- 

copiosa legislaci6én relacionada con los extranjeros, ~ 

sobre todo a causa del estallido de la Segunda Guerra - 

Mundial, con el objeto de reglamentar la adquisicién - 

de bienes y la inversién de extranjeros. En este caso - 

se encuentran, entre otras, las leyes reglamentarias y 

sus respectivos reglamentos del art{culo 27 Constitu- 

cional y la Ley de Vfas Generales de Comunicacién. 

  

(10) Pérez Nieto Castro, Leén. Op. Cit. P&g.98.
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Después de terminada la Segunda Guerra Mundial- 

se siguen incrementando las disposiciones relacionadas 

con los extranjeros. Con frecuencia se hace mencién a- 

éstos e incluso se destinan leyes que regulan sus in- 

versiones, como es el caso de actual Ley para Promover 

la Inversién Mexicana y Regular la Inversién Extrajera 

ala que haremos referencia en capftulos siguientes - 

referidos al Derecho Positivo Mexicano. (11) 

  

  

(11) Pérez Nieto Castro, Leén. Op. Cit. pdg. 99.
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CAPITULO 2.- CONCEPTO DE EXTRANJERIA 

No hay uniformidad en los teéricos al querer 

conceptuar la expresién "extranjero”. 

Nos manifiesta José Ram6n de Orué que en sen 

tido vulgar se entiende por extranjero el individuo - 

que no es nacional. En el orden general este autor de 

fine al extranjero como aquel "individuo sometido si- 

muitdéneamente a mfs de una soberanfa". (12) 

Este concepto resulta por la raz6n de las per 

sonas, de las cosas o de los actos; por las personas - 

cuando un individuo se traslada desde un pafs a otro - 

en el cual verifica funciones familiares en un orden - 

matrimonial, tutelar. Por las cosas, en el hecho por- 

ejemplo: de aquirir la propiedad en suelo extranjero ~ 

por los actos, celebrando un contrato, otorgando un -- 

testamento, etc. 

J. P. Niboyet nos mencieona que: "los indivi-- 

duos se dividen en dos categorfas: Los nacionales y -- 

los no nacionales o extranjeros”. (13) 

écu4l es el objeto de la nacionalidad, en su 

concepto? Es precisamente, el de establecer esta sepa- 

racién. 

(12) De Orue José Ramon. "Manual de derecho Internacio- 

nal Privado Espafiol ". Editorial Reus 5a. edicién- 

Madrid, Espafia 1980. pag. 47. 

(13) Noboyet J.P. "Principios de Derecho Internacional- 

Privado"” Editorial Nacional S.A. 8a. edicién Méxi- 

co, D.F. 1951. p&g. 97 
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Alfred Verdross dice "que en el) derecho de ex 
tranjeria, constituido por normas de derecho interna- 

cional que obligan a los estados entre Si a que tra-- 

ten de determinada manera a sus respectivos siibditos- 

la expresi6n extranjerfa "resulta no aceptable por - 
que no se trata de suyo, de deberes para con los ex- 

tranjeros en general, si no tinicamente de deberes pa- 

ra con los extranjeros que son siibditos de otro esta- 

do". (14) 

El autor Charles G. Fenwick no define al ex - 

tranjero pero si manifiesta que el derecho internacio 

nal reconoce la diferencia existente entre los extran 

jeros, visitantes transitorios en un pafs extrafio y- 
aquéllos que han establecido alif una residencia per 

manente y que manifiestan la intencién de prolongar - 

su permanencia indefinidamente. (15) 

Conceptiian al extranjero Y.A. Korovin “como - 

el individuo que est4 en el territorio de un estado - 

del que no es ciudadano y que:s{,en cambio lo es de 

otro”. (16) 

eee 

(14)VERDROSS ALFRED. "Derecho Internacional Piiblico". 

Editorial Aguilar 7a. edicién Madrid, Espafia 1978 

pag. 343. 

(15)FENWICK G. CHARLES. "Derecho Internacional”. Edi- 

torial José M. Cajica Jr. da. edicién Puebla, PUe. 

México 1980, pdg. 141. 

(16)KOROVIN A.Y. “Derecho Internacional Ptiblico". Edi-~ 

ciones Atlas 6a.edicién Madrid, Espafia 1974. p&g.- 

375.
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Incluiremos el concepto que nos dicta el arti 
culo 33 de la Constitucién Politica de los Estados - 
Unidos Mexicanos que dice: son extranjeros los que no 

posean las calidades determinadas en el articulo 30. 

Respecto a lo anterior nos manifiesta Carlos- 

Arellano Garcia que tiene el cardcter de extranjero - 

la persona fisica o moral que no refine los requisitos 

establecidos por el sistema juridico de un estado de- 

terminado para ser considerado como nacional. (17) 

2.1.- REFLEXIONES DEL CONCEPTO ANTERIOR. 

a) Los extranjeros pueden o no estar someti - 

dos simultaéneamente a m&s de una soberania. No seran- 
si no existen al mismo tiempo un punto de conexién -~- 

que lo ligue con otro estado, lo estaré un extranjero 

si, por su domicilio, por su nacionalidad, por la rea 

lizacién de una conducta, por la tenencia de bienes,- 

etc., estA vinculado con mas de un estado. 

Por tanto el somentimento simultdneo a mas de 

una soberania no es elemento de definicién de la cate 
goria de extranjero. 

b) La persona fisica o moral extranjera puede 

ser sibdito de otro estado o carece de nacionalidad, 

Existen extranjeros que no son sibditos de - 

otro estado, 

  

  

(17)ARELLANO GARCIA, CARLOS. "Derecho Internacional"- 
Editorial Porria, S.A. 4a. edicién México, D.F. - 

pag. 83.
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Ello implicard que no tendr4 derecho a ser - 

protegidos y que un estado no tendr& derecho a prote- 

gerlos pero no significa que no tengan un tratamiento 

dis{mbolo al que corresponde a los nacionales. 

El trato distinto deriva del derecho de que - 

no son nacionales. Tiene importancia, desde luego que 

se determine si un extranjero es o no es nacional de 

otro estado para que se defina si existe la posibili- 

dad de protegerlo o para examinar si por su nacionali 

dad riene derechos y obligaciones especiales y no co 

munes al resto de los extranjeros. Se deja claro que 

no es elemento de la definici6én de extranjero que sea 

nacional de otro estado. 

c) No es menester tampoco que el extrajero se 

encuentre en el territorio de un estado de que no es 

nacional. Exigir la presencia material de extranje - 

ro en el estado en que no es nacional es una exigen-- 

cia inadecuada puesto que el status jurfdico propio - 

del extranjero le pwede corresponder por ealizar ac-- 

tos jurfdicos, por tener bienes, por realizar cual - 

quier situacién conectada con las normas jurfdicas de 

un estado del que no es nacional. 

d) Admitimos 1a posibilidad de una subclasifi 

cacién de extranjero bajo diversos criterios que pue- 

dan orientar la sistematizacién respectiva o sea bajo 

diversas perspectivas, pero en todo los casos, el co- 

min denominador consistiré en que 1a persona fisica o
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moral a la que se ie tilda de extranjero carezca de - 

los requisitos establecidos por el derecho de un cier 

to estado para ser considerado como nacional. De esta 

forma puede hablarse de extranjeros domiciliados y no 

domiciliados de extranjeros con nacionalidad y de apa 

tridas, de extranjeros comines y de extranjeros con - 

privilegios especiales, de extranjeros con limitacio- 

nes especiales y de extranjeros comunes, etc. 

La conclusién es que el concepto de extraje - 

ro es una noci6n que se obtiene por exclusién ser4 ex 

tranjero el que no retina las condiciones requeridas - 

por un sistema jur{dico estatal determinado para ser- 

considerado como nacional 

En las reflexiones se contiene los puntos de- 

discrepancia con tas oponiones doctrinales anterior-- 

mente mencionadas.
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2.2.+ CONCEPTO DE CONDICION JURIDICA DE EXTRANJEROS 

J.P. Niboyet nos dice con claridad que la con 

dicién juridica de los extranjeros consiste en deter- 

minar los derechos de que los extranjeros gozan en ca 

da pais; a esta nocién solamente es objetable que omi, 

ta mencionar los deberes de los extranjeros. (18) 

A consecuencia de &sto la condicién juridica- 

de los extranjeros estar4 integrada por diversos dere 

chos y obligaciones imputables en un estado, a las - 

personas fisicas 0 morales que no tienen el car&cter- 

de nacionales. 

La condicién juridica de los extranjeros invo 

lucra derechos y obligaciones relacionadas son las -~- 

personas fisicas o morales que carecen de nacionali - 

dad del estado respecto de cuyo sistema juridico se - 

hace el enfogue de la situacién jurfdica de los no na 

cionales. 

La expresién "condicién juridica de los ex - 

tranjeros” alude a la esfera juridica de las personas 

fisicas o morales no nacionales en un estado determi- 

nado. Dicha esfera juridica se conformara de derechos 

subjetivos y deberes subjetivos derivados de normas - 

juridicas interna, internacionales o de ambas. 

(18)NIBOYET J.P. Op. Cit. pag. 133.
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No se concibe la condicién jurfdica de los - 

extranjeros sin una referencia aunque sea hipotética, 

al sistema jurfdico nacional de un pafs dado. 

La condicién jur{dica de los extranjeros est4 

{ntimamente relacionada con la vigencia especial de - 

las normas jurf{dicas. 

Un estado pretende en principio que las nor-- 

mas jurf{dicas emanadas de su estructura tengan vigen- 

cia en e} territorio que le pertenece y pretende, con 

comitantemente abarcan a todas las personas. 

La presencia temporal o permanente de los ex- 

tranjeros por una parte y por la otra la defensa de - 

los intereses nacionalistas le obliga a establecer - 

una diferencia entre las personas ff{sicas o morales,- 

destinatorios de sus normas jurf{dicas y de allf surge 

la necesidad de estudiar con especialidad la condi -- 

cién jurf{dica de los extranjeros independientemente - 

de que es aceptada la denominacién condicién jurf{dica 

de los extranjeros no dejamos de reconocer que es muy 

subjetiva la denominaci6n "Derecho de Extranjeria a - 

la que se refiere Alfred Verdross, aunque este autor- 

limita e1 alcance de est4 expresién a la norma que - 

engendra derechos y deberes para los estados en rela- 

cién con los extranjeros. (19) 

  

(19) VERDROSS, ALFRED. Op. cit. p&g. 345.
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En otros términos, dentro de la expresién “con 
dicién juridica de extranjeros" nosotros le damos a - 
las personas fisicas o morales el cardcter de sujeto - 
de Derecho. Dentro de la expresién “Derecho de Extran- 
jeria con el alcance que le atribuye Verdross, los ex- 
tranjeros ocupan un lugar secundario y el estado desem 
pefia el papel principal.(20) 

Estimamos que la Condicién Jur{dica de los Ex- 
tranjeros, llamada asi o Derecho de Extranjeria o Juri 
diccién sobre los extranjeros no solo marca derecho y- 
obligaciones para personas fisicas o personas morales- 
extranjeras, si no que hace surgir prerrogativas y de- 
beres para el estado cuyo sistema jurfdico se enfoca - 
con relaci6n a un extranjero. Asi mismo surgen dere - 
chos y obligaciones para el estado del cual es nacio - 
nal el extranjero en el supuesto de que sea nacional ~ 

de otro estado. 

También surgen derechos y obligaciones para el 
estado como sujeto de la Comunidad Internacional. 

ee 
(20) VERDROSS, ALFRED. Op. Cit. pg. 347.
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2.3.- LA CONDICION JURIDICA DE LOS EXTRANJEROS Y EL-~ 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. 

El tema central de Derecho Internacional Priva 

do es e) llamado conflicto de leyes o sea la determina 

cién de la vigencia espacial de las normas juridicas - 

de més de un estado aplicables a una situacién concre- 

ta en virtud de los puntos de conexién correspondien - 

tes. 

Sin embargo, en una postura un tanto ecléptica 

admitimos la convivencia de que el Derecho Internacio- 

nal Privado estudie, al lado del mencionado tema cen - 

tral dos importantisimos temas complementarios: 

1) Los puntos de conexién, entre ellos la naciona 

lidad, y 

2) Las cuestiones previas entre ellas, la Condi - 

cién Juridica de los extranjeros. 

© sea la Condicién Juridica de los Extranjeros 

es un tema complementario dentro del Derecho Interna - 

cional Privado, es un tema ligado con el problema cen- 

tral llamado indistintamente por la doctrina: Conflic- 

to de leyes o imperio de ‘las leyes en el 4mbito Inter- 

nacional. 

La condicién Jurf{dica de los Extranjeros como- 

tema complementario dentro del Derecho Internacional - 

Privado como cuestién previa no sélo est& en relacién-



- 27 - 

con los liamados conflictos de leyes sino que tam --- 

bién se vincula con la Nacionalidad. 

Esta fntima conexién con el tema de la nacio - 
nalidad la Condicién jur{dica de los Extranjeros por - 
que deben previamente determinarse quien es nacional y 

quien es extranjero. Pero adem4s hay otras relaciones- 

entre ambas Naciones y que Niboyet se encarga de preci. 
sar. (21) 

El estado que tenga interés en asimilarse mu-- 

chos extranjeros procurarA hacer fAcil la obtencién de 
su nactonalidad, y diff{eil 1a situacién de los extran- 

jeros. 

Por el contrario, si un estado no pretende ab- 

sorber extranjeros por considerar que tiene bastante - 

con su propia poblacién podrd mostrarse m&s exigente - 

para conceder su nacionalidad y mAs tolerante en cuan- 

to a la Condicién de los Extranjeros. 

La Condicién Jurf{dica de los Extranjeros no so 

lo interesa al Derecho Internacional Privado. Interesa 

en grado muy relevante al Derecho Internacional Piibli- 

co en virtud de que los estados, como miembros de la - 

Comunidad Internacional tienen derechos y obligaciones 

derivados de la aplicaci6n de las normas jurfdicas de- 

un estado determinado a personas f{sicas y morales. 

  

(21) NIBOYET J.P. Op. Cit. p&g. 143.
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As{ se explica que la mayorfa de tratadistas-— 

de Derecho Internacional Piblico aborden el tema de - 

la Condicié6n Jur{dica de los Extranjeros en obras. 

Alfred Verdross dedica todo un cap{tulo de su 

obra de “Derecho Internacional Piblico" a lo que el - 

llama "El Derecho de Extranjeria" e incluso asevera - 
que: hay que distinguir también el Derecho de Extran- 

jeria del Derecho Internacional Privado, que en la an 

tigua doctrina Francesa fué con el muchas veces invo- 

lucrado. (22) 

El Derecho Internacional Privado solo contie- 

ne normas de colisién que determinan que Derechos ha- 

br4 de aplicarse a una relacién de derecho Privado - 

con elementos extranjeros. El Derecho de Extranjeria, 

Internacional o Interno, consiste, por el contrario - 

en normas materiales que regula las correspondientes- 

situaciones vitales. 

Se coincide con Verdross en que una norma de- 

solucién de conflicto de leyes es diferente a una nor 

ma Jur{dica que rige 1a Condicién Jurfdica de los Ex- 

tranjeros porque la primera es forma y la segunda ma- 

terial en lo que estamos de acuerdos. (23) 

  

(22) VERDROSS, ALFRED. Op. Cit. PAg. 345. 

(23) Idem. P&g. 347.
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Es en dejar totalmente fuera de Derecho Inter 

nacional Privado el tema de la Condicién Juridica de 

los Extranjeros pues, en su carfcter de cuestién pre- 

via puede evitar la busqueda de la norma aplicable, - 

elvidando el conflicto de leyes. 

El tratadista mexicano de Derecho Internacio- 

nal Pitblico, Francisco A. Urstia, indica que no profun 

diza en el cap{tulo de Condicién Jurfdica de los Ex - 

tranjeros porque su desarrollo corresponde, por con- 

venci6n cient{fica universalmente admitida, al Dere - 

cho Internacional Privado. (24) 

Cualquiera que sea el criterio doctrinal que- 

se adpote sobre si la Condicién Jurf{dica de los Ex - 

tranjeros en un tema de Derecho Internacional Privado 

o si es un tema de Derecho Internacional Piiblico y - 

Privado, o si es una rama del Derecho de Extranjer{a, 

con un doble aspecto interno e Internacional, es evi- 

dente que el tema es de gran importancia y su estudio 

es muy conveniente. 

Hemos de aprovechar e1 vinculo que hay entre- 

el tema con el Derecho Internacional Privado para es- 

tudiar el tépico de la Condicién Jurf{dica de los ex- 

tranjeros. 

(24) URSUA A. FRANCISCO. "Derecho Internacional Pfibli. 

co". Editorial Porrfia. A.A. 3a. edicién México,- 

D.F. 1982. p&g. 78.
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Su importancia cotidiana superlativa es por - 

mayor independencia humana entre individuos de dife - 

rente nacionalidad. 

2.4.- LA CONDICION JURIDICA DE LOS EXTRANJEROS EN El.- 

DERECHO INTERNO Y EN EJ, DERECHO INTERNACIONAL. 

Podemos adelantar que la doctrina es undnime- 

al establecer que la Condicién Jurfdica de los Extran 

jeros est& sujeta doblemente al Derecho Interno de -- 

los estados y las normas del Derecho Internacional. 

Esta doble regulacién la menciona Niboyet -- 

cuando dice: "Negar a un estado el Derecho de determi. 

nar en su territorio con absoluta independencia los- 

Derechos que han de gozar los extranjeros sin preocu- 

parse de las legislaciones de los dem4s paises; impli. 

carf{a una restriccién a la soberan{a del mismo en lo- 

que ella tiene de m4és sagrado. Conviene sin embargo - 

asegurar al extranjero el Minimun de Derechos exigido 

para el respeto a las reglas del Derecho de Gentes".- 

(25) 

Con posterioridad este autor corrobora ésta ~ 

sujecién dual de la Condicién Jurf{dica de Extranjero- 

al Derecho y al Derecho Internacional cuando afirma: 

En principio, cada estado determina con abso- 

luta soberanfa en su territorio 1a Condicién de Ex--- 

tranjero. 

(25) NIBOYET J.P. Op. Cit. p4g. 126.
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En este capitulo nos permitirA estudiar las - 

principales disposiciones de nuestro sistema juridico 

vigente que regulan la condicién del extranjero en Méxi 

co y, asimismo, a hacer referencia a ciertos tratados - 

suscritos por nuestro pais relativos a la materia. 

Como presupuesto para el desarrollo de nuestro 

tema es necesario determinar a qué personas considera - 

el Derecho positivo mexicano com extranjeros. 

La Constitucién Federal de nuestro pais, como - 

cualquier otra constitucién de naturaleza semejante, su 

pone entre otros Ambitos de validez, el personal, y ha 

establecido determinados requisitos que, una vez satis- 

fechos, tienen como consecuencia que un individuo sea - 

considerado mexicano. De esta manera, el articulo 30 - 

constitucional establece ciertos requisitos de conformi, 

dad con los cuales el individuo puede adquirir la nacio 

nalidad mexicana por nacimiento o por naturalizacién; - 

con base en esta disposicién, el articulo 33 de la pro- 

pia constitucién determina, en su primera parte, que pa 

ra nuestro orden juridico son extranjeros los que no po 

sean las calidades establecidas por el artficulo 30. 

Establecida asi nuestra premisa, vamos a entrar 

al tema propiamente dicho. Veremos de qué manera nues 

tros ordenamientos juridicos sientan las bases de la 

equiparaci6n o igualdad entre mexicanos y extranjeros - 

en este sentido, el articulo to. de nuestra Constitu - 

cién establece que: 

“En los EStados Unidos Mexicanos todo individuo 

gozaraé de las garantias que otorgue esta constitucién - 

las cuales no podran restringirse ni suspenderse, sino
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en los casos y con las condiciones que ella misma esta- 

blece." 

Como puede observarse, esta disposicién contem- 

pla entre otros, dos supuestos que, para los efectos de 

nuestro tema, nos interesa destacar: 

a} Que en nuestro pais todo individuo gozar4 de 

las garantias otorgadas por la Constitucién, y 

b) Que el goce de dichas garantias no podrad res 

tringirse ni suspenderse sino en los casos y con las - 

condiciones que la propia Constitucién establece. 

A su vez, al primero de estos supuestos lo pode 

mos subdividir en dos: 

a) Determinar que todo individuo goza de las ga 

rantias individuales implica que, en su goce, no se ha- 

ré distincién alguna con motivo de raza, ideologfa, na- 

cionalidad, ete., y que en estas condiciones, en princi 

pio, el extranjero queda equiparado al nacional. 

Por lo que respecta a las llamadas' garantias - 

constitucionales, se tratara de todos aquellos derechos 

politicos y piiblicos que el] individuo puede oponer al - 

Estado y que se encuentran consagradas en el T{tulo I, 

Capf{tulo I de la Constitucién, tales como el derecho de 

libertad al trabajo y a su correspondiente remuneracién 

a la libre expresién de ideas, a obtener justicia pron- 

ta y expedita, el de elevar peticiones a las autorida - 

des, a la propiedad y muchos otros de igual importancia 

b) El segundo de los supuestos antes apuntados
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implica que el goce de los derechos, debe ser integro, 
continuo e ininterrumpido, y s6lo por excepcién, afecta 

do su ejercicio en casos y bajo condiciones claramente 

delimitadas en la propia Constitucién, lo cual otorga - 

un principio de certeza y de seguridad juridica bien de 
finidas. 

La suspensién de garantias afecta a todos por - 
igual: asi, el articulo 29 constitucional establece - 
que dicha suspensién, local o total, segiin se extienda 
a solo una parte del territorio nacional o a todo el _ 

pais, afecta a todos los individuos que se encuentran 

en esos lugares. En cambio, tratAndose de restriccio - 

nes, podemos darnos cuenta, con una simple lectura de 

la Constitucién que los extranjeros son afectados por 

ellas en el ejercicio de ciertas actividades como son 

la de pertenecer al ejército o a la marina mercante, — 

la de ocupar ciertos puestos dentro de la marina de ~ 

guerra, la de no ser preferidos en igualdad de circuns 

tancias con nacionales para cargos 0 comisiones en el 

gobierno, etc,, actividades, en fin, gue de una manera 

u otra tienen cierta relacién importante con factores 

de seguridad nacional y que, por tanto, se tratara, en 

Gltima instancia, de casos excepcionales, 

Correlativas a sus derechos, el extranjero, por 

otra parte, tiene las mismas obligaciones que el nacio 

nal por cuanto se refiere al pago de sus contribucio - 

nes asi como a sujetarse al orden juridico mexicano. - 

Sim embargo, consideramos que las restricciones mas im 

Portantes que tiene el extranjero respecto del nacio -— 

nal se encuentran determinadas por el articulo 33 cons 

titucional, el cual establece, entre otras disposicio- 

nes, que si bien el extranjero tiene derecho a las ga-
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rant{as otorgadas por el Capftulo I. Thtuto I de la - 

Constitucién, e1 Poder Ejecutivo tendr4 la facuitad ex 

clusiva de hacer abandonar el pafs, inmediatamente yr 

sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya 

permanencia juzgue inconveniente, ademés de que esta - 

blece una absoluta prohibicién para que dichos extran- 

jeros se inmiscuyan en los asuntos polf{ticos del pais. 

A continuacién procederemos a emitir un comen- 

tario sobre esta disposicién. Para ese efecto, la -- 

subdividiremos en dos supnestos: 

a) La facultad de expulsién que la constitu -- 

cién le otorga al Poder Ejecutivo Federal. 

b) La prohibicién, para los extranjeros , de in 
miscuirse en los asuntos polf{ticos del pafs. 

Por lo que toca al primero, la facultad de ex- 

pulsién fue sujeta a fuertes controversias durante su 

debate en el Congreso Constituyente de 1916. En el Dic 

tamen original sometido a la comisién correspondiente, 

se sugiriéd la posibilidad de que se otorgarS al extran 

jero el derecho de amparo contra la decisién del Poder 

Ejecutivo sobre su expulsién. 

Tras un acalorado y largo debate que duré cin- 

co dfas, su texto actual se aprobé por 93 votos contra 

57, habiendo considerado, 1a comisién que serfa suma - 

mente peligroso otorgarle el recurso de amparo al ex-- 

tranjero, pués con ello se corrfa el riesgo de que la 

Suprema Corte de Justicia impidiera al Poder Ejecutivo 

expulsar a ciertos extranjeros que pudiésen provocar - 

serios problemas al gobierno mexicano.
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Actualmente existe jurisprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia en el sentido de que el Presidente - 

de la Repiblica tiene facultad exclusiva de hacer aban 

donar el pais a todo aquel extranjero cuya permanencia 

juzgue inconveniente y, contra el ejercicio de esa fa- 

cultad, es improcedente conceder la suspensién del ac- 

to reclamado. 

Nosotros pensamos que si bien pudieron ser vali 

das las argumentaciones del constituyente de la época 

en la actualidad resulta dificil que un extranjero, o 

grupo de extranjeros pudiesen crearle al gobierno mexi 

cano serios problemas de car&cter politico, tomando en 

cuenta principaimente los sistemas de seguridad del - 

propio gobierno, Pero sobre todo el caso mas importan- 

te es el de aquellos extranjeros que habiendose esta-- 

blecido en México, han desarrollado en este pais la ma 

yor parte de su vida, de tal manera que negarles a és- 

tos el derecho de audiencia frente a la posibilidad de 

su expulsién, es en nuestra opinién, contrario a los ~ 

derechos humanos fundamentales. En este sentido cree - 

mos y nos adherimos a la opinién de Héctor Fix Zamudio 

quien considera que dicha discrecionalidad debe ser su 

primida y que debe otorgarsele cuando menos el derecho 

de amparo,. 

En cuanto a la prohibicién de inmiscuirse en ~ 

los asuntos politicos del pais, lo consideramos razona 

ble en la medida en que deben ser Gnicamente los mexi- 

canos quienes decidan sobre su destino politico, ade - 

mas de que esta disposicién es congruente con el Dere- 

cho Internacional de extranjeria. 

Vistos de manera general los derechos y obliga-
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ciones del extranjero, de acuerdo con nuestra Constitu 

cién, vamos a referirnos ahora, de manera esquematica, 

al Capitulo Iv de la Ley de Nacionalidad y Naturaliza- 

cién, que reglamenta los derechos y Obligaciones antes 

citados,. 

La materia de la condicién jurfdica de los ex- 

tranjeros, sefiala el autor LeGn Pérez Nieto, es Fede - 

ral en México, en virtud de que su regulacién compete 

al Congreso de la Unién, segin el articulo 73 fracci6n 

XVI de la Constitucién. La legislacién en materia de - 

condicién juridica de los extranjeros se encuentra un 

tanto dispersa, opinién que comparto y que es la razén 

de que mi propuesta esté en el sentido de codificar to 

dos estos derechos de extranjeria, pudiendo, continia 

sefalando dicho autor, mencionarse entre las principa- 

les disposiciones que reguilan la materia, las de la - 

Ley de Impuestos de Migracién, la Ley General de Pobla 

cién, algunas disposiciones en materia de trabajo, - 

etc. (26) 

Como se habia sefialado anteriormente, s6dlo nos 

avocaremos al Capitulo Iv de la Ley de Nacionalidad y 

Naturalizacién, expedida en 1934, cuyos preceptos se - 

resumen en las siguientes cinco disposiciones genera~~ 

les: 

a) Se determina con precisién que el extranjero 

est obligado a obedecer y respetar las instituciones, 

leyes y autoridades del pafs, asi como a sujetarse a - 

Tos fallos y sentencias de nuestros tribunales, sin po 

  

(26). Pérez Nieto Castro, Leén. "Derecho Internacional 

Privado", 2a. Edicién, México 1981, Editorial — 

Harla. pag. 103
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der intentar otros recursos que los que las leyes con- 

ceden a los mexicanos, ya que de otra manera se situa- 

ria al mexicano en condiciones de desventaja. 

b) Unicamente en caso de denegacién de justicia, 

o retardo voluntario y notoriamente malicioso en su ad 

ministracién, se le concede al extranjero el derecho - 

de apelar a la proteccién diplom&tica de su pafs. Se - 

trata por tanto, de un derecho totalmente excepcional. 

c) Se le otorga al extranjero la facultad de ad- 

quirir el dominio de la propiedad inmueble con ciertas 

limitaciones, asi como el derecho a obtener concesio - 

nes y celebrar contratos con autoridades piblicas, - 

siempre y cuando se sujete a nuestras leyes y renuncie 

a invocar la proteccién de su respectivo gobierno. 

a) Se le otorga el derecho de domiciliarse den - 

tro del pais y se les obliga al pago de todo tipo de - 

contribuciones, siempre y cuando tengan éstas el carac 

ter de generalidad. 

e) Finalmente, se les exenta de la presentacién 

del servicio militar, pero se les obliga a realizar vi 

gilancia cuando, por causas gue lo ameriten sea necesa 

ria en la poblaci6én de su residencia. (27) 

  

(27) Pérez Nieto Castro, Leén. Op. Cit. pag. 104
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2.5.- EL MINIMO DE DERECHOS INTERNACIONALMENTE RECO - 

NOCIDOS. 

Segin el autor Niboyet,serfia erréneo suponer - 

que un Estado cumple como debe sus obligaciones por el- 

hecho de asegurar a los extranjeros el mismo trato que- 

a sus nacionales. En efecto, es una regla generalmente- 

admitida, la de que el trato otorgado al extranjero de- 

be ser superior al del nacional cuando el otorgado a es 

te filtimo se considere insuficiente y no pueda, por lo- 

tanto, servir de norma para fijar el limite de las obli 

gaciones internacionales del Estado, encontrando entre- 

estos derechos, los siguientes: 

De.echos politicos inherentes a la calidad de - 

ciudadano.- El extranjero no puede reclamar el goce de- 

los derechos politicos, ya que éstos son inherentes a - 

la calidad de ciudadano. Si los extranjeros en paises - 

lejanos han gozado a veces de determinados derechos po- 

liticos; ha sido exclusivamente por concesién del Esta- 

do, medida cuya oportunidad pudiera discutirse, Y que - 

solamente puede justificarse cuando concurren determina 

das circunstancias particulares o de caracter politico. 

En efecto, la concesién de derechos politicos al extran 

jero tiene el inconveniente de exponer a &ste a situa - 

ciones que quizaé pudieran crearle conflictos con su pro 

pia patria. 

Si el extranjero no debe gozar de los derechos-— 

politicos, no debe tampoco estar sujeto a las diversas- 

cargas que son la contrapartida de los mismos. Asi, no- 

se le debe imponer el servicio militar, pues de lo con- 

trario, podria darse el caso de que tuviese que empufar 

las armas contra su propio pafs. En la actualidad, esta 

regla esta admitida en casi todos los paises.
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Derechos Piblicos.- Los derechos piblicos que- 

interesan a los extranjeros, son: 10., el reconoci - 

miento de la personalidad; 20., el derecho de penetrar 

en el territorio; 30., las libertades piblicas: libre- 

emisién del pensamiento, tanto de palabra como por es- 

crito, y libertad de cultos. 

Reconocimiento de la personalidad.- 

a} A todo extranjero se le reconoce actualmente - 

personalidad juridica, pues la época en que se le con- 

sideraba como enemigo y no se le reconocia ningiin dere 

cho, ya no es mas que un recuerdo histérico. Actualmen 

te, por dondequiera que el extranjero vaya, siempre ~- 

lleva consigo su aptitud para ser sujeto de derecho; - 

esta aptitud es inseparable de su personalidad fisica. 

b) Pero este principio, incuestionable en lo que- 

respecta a las personas fisicas, es més discutible en- 

el estado actual del Derecho, cuando se trata de hacer 

lo exténsivo a las personas morales. 

Tenemos, ante todo, los Estados soberanos, cu- 

ya personalidad, como tales, sédlo se admite, en las re 

laciones internacionales, a condicién de haber sido - 

reconocida previamente por los otros Estados. Mientras 

que un Estado o un soberano no han obtenido este. reco- 

nocimiento, su personalidad es discutida. 

En la practica, el reconocimiento de las per-- 

sonas morales plantea dificultades para las Sociedades 

y Asociaciones que no pueden extender su actividad de- 

un pais a otro sin que se les reconozca previamente - 

personalidad juridica. El problema no estA todavia ~
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reglamentado de wna manera uniforme en los diversos - 

pafses, por lo que es diff{cil pretender la existencia- 

de un m{nimum de reconocimiento exigibie a los Estados 

La cuesti6n ha sido generalmente presentada en 

conexién con el problema, m4s complejo, de la nocién - 

misma de la personalidad moral. Si se parte de la idea 

de ficcién, tendremos que la personalidad moral es una 

creacién puramente artificial de la Ley, una construc- 

cién desprovista de toda vida, y que no puede corres - 

ponder a ninguna realidad. Esta personalidad ficticia, 

no podraé, por lo tanto, ser reconocida en otro pafs -- 

m&s que cuando éste quiera hacerlo de buen qrado y me- 

diante las condiciones que juzgarse oportuno estable-- 

cer. Sin embargo, en caso de severidad exagerada, el - 

Estado se expondrfa a reclamaciones diplomdticas, pués 

no puede negarse de una manera absoluta a reconocer -- 

las sociedades extranjeras; lo finico que puede hacerse 

es dictar las condiciones a las cuales ha de subordi-- 

narse este reconocimiento. M4s de una vez, las poten-- 

cias Europeas han tenido que intervenir enérgicamente- 

para defender ios derechos de Socitedades originarias - 

sus respectivos paises. 

Si se admite, por el contrario, con algunas - 

doctrinas modernas, la nocién de la realidad de la per 

sona moral, resulta infitil establecer una diferencia - 

entre una persona f{sica y una persona moral; ambas en 

tonces son realidades y no abstracciones. El ser huma- 

no no est&é forzosamente dotado de personalidad juridi- 

ca. El hecho de haber existido esclavos y, en fecha --
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mis reciente atin, la muerte civil, demuestra que la - 
inclinacién a ser sujeto de derecho puede separarse de 

la propia existencia ff{sica del ser humano. La persona 

lidad moral no es, por 1o tanto, m4s artificial en las 

asociaciones que en los diversos individuos. Y de aqui 

se deduce la consecuencia, desde el punto de vista in- 

ternacional, de que, si las personas morales son reali 
dades, deben ser reconocidas de un pafs a otro yde - 
Pleno derecho, lo mismo que las personas f{sicas. 

Derecho de penetrar y de circular en el terri- 

torio.- Un Estado no puede impedir en su territorio -- 

el acceso a los extranjeros. Pero este principio, in-- 

cuestionablemente admitido, tiene algunas limitaciones 

a) Es evidente, ante todo, que las medidas de po- 

licfa sanitaria estén perfectamente justificadas. Tam 
bién puede tn Estado restringir en su territorio la -- 

imigracién extranjera, para que no llegne a constituir 

un peligro nacional. Por eso, la imigraci6n est& hoy - 
rigurosamente reglamentada en los Estados Unidos y li- 

mitada a un contingente anual. En francia, el problema 

de la imigracién extranjera es también de palpitante - 

actualidad, habiéndose adoptado diversas precauciones- 

con respecto al mismo; y quizd haya que recurrir a --- 

otras en fecha més o menos préxima, pués no es posible 
desconocer las diferencias que existen entre el simple 

viajero, negociante o industrial y e1 imigrante obrero 

b) Las formalidades diversas consideradas como - 

esenciales en la policfa de los Estados y que a veces 

hacen diffciles las relaciones internacionales, demnes 

tran que también est4 admitido poner cortapisas a la -
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circulacién. No puede ya decirse que el individuo po-- 

ar4 trasladarse libremente de wn Estado a otro. Hay - 

que empezar por cumplir determinadas formalidades, que 

a veces, son molestas, largas, onerosas. Puede muy --- 

bien ocurrir que un pafs niegue, en perfodos diffciles 

el visado de pasaporte, lo que equivale a impedir el - 

acceso a su territorio. Pero hay motivos para esperar- 

que esta medida extrema irA& atenudndose conforme vayan 

ganando terrero las relaciones pacificas y se perfec-- 

cione el Derecho Internacional 

c) En lo que respecta al mar, la libertad de nave- 

gacién est&, en g eneral, firmemente establecida, ade-- . 

m&és del derecho de penetran en los puertos. 

d) En cuanto a los rfos que presentan un interés - 

internacional, se admite, actualmente, que la circula-- 

cién en ellos debe pertenercer a todos sin restriccién- 

alguna y sin distincién de nacionalidad, ya se trate - 

de riberefios o no de riberefios. Pero ha sido necesario- 

largo tiempo para realizar esta conquista jurf{dica. 

e) Por lo que se refiere a la navegacié6n aérea, - 

no puede afirmarse todavia que el vuelo de aeronaves 

sobre el territorio de 1os Estados sea libre en Derecho 

de gentes; pero esta reqla ha sido ya proclamada por el 

Convenio internacional del 13 de octubre de 1919 y ser 

algfin d{a adoptada universalmente.
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Asistencia y previsién sociales.- Todavifa no - 

esta admitido que el extranjero pueda recabar para si 

los beneficios de las instituciones de asistencia y de 

previsién sociales, pués, por lo general, est&n reser- 

vadas a los nacionales, constituyendo una pesada carga 

para el erario. La asistencia médica gratuita, la hos- 

pitaiizaci6n e incomunicacién de los alienados, los re 

tiros obreros, los auxilios a la vejez, etc., pueden - 

ser, por lo tanto, negados a los extranjeros. Sin em - 

bargo, éstos reciben ,espont4nea y frecuentemente, los 

beneficios de las instituciones de esta clase, lo cual 

serA un motivo para que la evolucién de esta materia - 

sea una de las m4s r&pidas. Numerosos Tratados han si 

do ya firmados diversos pafses haciendo extensivos a - 

los extranjeros los beneficios de la asitencia social. 

Derechos privados.- Un extranjero no puede vi-- 

vir en un pafs si no se le asegura el goce de un cier - 

to ntimero de derechos privados, a los cuales se les - 

suele calificar de facultades de Derecho de gentes. Es 

preciso que el extranjero pueda contraer vaélidamente y 

realizar todos los actos del comercio jurfdico. Esta - 

regia estA generaimente admitida para todos los contra~ 

tos civiles o comerciales. El extranjero puede vender,- 

comprar, arrendar, permutar, ejercer el comercio, etc.. 

Se le concede igualmente el derecho a contraer matrimo- 

nio, a hacer un contrato sobre bienes con ocasién del - 

mismo, a divorciarse. Todos estos derechos constituyen- 

un minimum, fuera del cual las restricciones varfan se 

gin las legislaciones. Algunas de ellas niegan a los - 

extranjeros diversos derechos; asi, por lo que se re ~
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fiere al derecho sucesorio, no se ha reconocido siem - 
Pre a los extranjeros el derecho de suceder o el de - 
dejar una sucesién, Actualmente, el derecho del extran 

jero en esta materia, est& ampliamente reconocide en - 
la mayor parte de los pafses. 

Por lo que se refiere a la propiedad de los in 

muebles, el extranjero puede poseer bienes de esta cla 

Se en casi todos los pafses. Son muy escasas las legis 
laciones que niegan este derecho a los extranjeros, re 
Servas justificadas indudablemente por circunstancias- 

especiales. Conforme al actual Derecho de gentes, no - 

puede, sin embargo, sostenerse gue el extranjero tenga 

el derecho de poseer inmuebles; dificilmente podré ad- 

mitir que un Estado extranjero puede hacer una inter - 

vencién diplomaética en ese sentido. 

Es preciso, por dltimo, que el extranjero pue- 

da tener acceso ante los Tribunales, para poder some - 

ter. los litigios en que intervenga como parte; de lo - 

contrario, todos los derechos cuyo disfrute le haya si 

do reconocido, correrfan el riesgo de quedar sin san - 

cién. Negar al extranjero todo recurso judicial seria- 

una medida contraria a las exigencias del Derecho in - 

ternacional. (28) 

(28) WIBOYET, J.P. Op. Cit. pdg. 133.
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2.6.- RECIPROCIDAD DIPLOMATICA, RECIPROCIDAD LEGISLA- 

TIVA: EQUIPARACION A NACIONALES Y OTROS SISTE-- 

MAS. 

Si existe un m{nimum de derechos que los Esta - 

dos deben conceder a los extrajeros. nada impide que - 

un Estado les otorgue adem&s otros derechos para hacer- 

mas f4cil atin el comercio jurf{fdico. Siendo ésta una -- 

cuestién de oportunidad y exigiendo la situacién de ca- 

da Estado soluciones adaptadas a su propia politica, - 

no es posible formular reglas absolutas a este respec - 

to. Los pafses que tengan necesidad de extranjeros, de 

ben mejorar la condicién de éstos, mientras que los -- 

otros, por el contrario, pueden hacer frente al pro-- 

blema con mas indiferencia. Un pafs que reciba pocos ex 

tranjeros, puede muy bien dejarse llevar de idas humani 

tarias y concederles con gran amplitud e1 disfrute de - 

derechos. 

Por la solucién gue el problema ha recibido en 

los diversos pafses, podemos clasificarlos en los si - 

guientes grupos: 

lo. Pafses que conceden a los extranjeros el disfru 

te de derechos sin declararse previamente partidarios -~ 

de un sistema determinado. Este es el caso de 1a Gran- 

Bretafia y de los EStados Unidos. 

20. Sistema de la reciprocidad diplom&tica. Median- 

te este sistema, se concede a los extranjeros el goce de 

aquellos derechos cuya reciprocidad est4 asegurada por - 

Trato diplomdtico.
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Es &ste un sistema justo, puesto que mantiere- 

un equilibrio completo; pero su severidad es excesiva, 

pues en el caso de que no exista un Tratado, la situa- 

cién del extranjero es sumamente desfavorable. Este - 

sistema, que carece ademas de flexibilidad, ha sido - 

adoptado principalmente en Francia, Bélgica y Luxem - 

burgo. 

30. Sistema de la reciprocidad legislativa o reci- 

procidad de hecho. Mediante este sistema, los extranje 

ros gozan de hecho, en los dos pafses, de un derecho - 

determiando; por ejemplo, del derecho de hipoteca le - 

gal. Ambas partes pueden invocar entonces el goce del- 

mismo. Este sistema ofrece la ventaja de una mayor - 

adaptabilidad, pues ademas de mantener el justo equili 

brio necesario, no necesita de la estipulacién de Tra- 

tados diplomaticos para ponerlo en practica. 

4o. Sistema de la asimilacién a los nacionales.- - 

Hay paises que proclaman la asimilacién de los extran- 

jeros a los nacionales en lo que se refiere al goce de 

los extranjeros privados. Este sistema, que, de una - 

manera general, concede todos los derechos a los ex - 

tranjeros, mientras que un texto no establezca limita- 

ciones, lo adoptan las legislaciones m&s modernas como 

resultado de toda la evolucién doctrinal, cientifica y 

legislativa del Gltimo siglo, durante el cual todos - 

los esfuerzos coincidieron en ese sentido. La necesi - 

dad de colocar al extranjero y al nacional sobre un - 

mismo pie de igualdad, ha ido imponiéndose cada vez - 

con mayor fuerza.
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Queda con toda claridad indicada la fuente Gni- 
ca del goce de los derechos civiles por los extranje - 
ros, es, a saber, los tratados, y de aqui la reciproci- 

dad, porque los tratados establecen iguaidad de dere - 
chos para los nacionales de los paises que los celebran 

y he aqui por qué se ha dicho que la reciprocidad cons- 

tituye un sistema de Derecho Internacional privado. La- 

reciprocidad dimana de los tratados, éstos son la fuen- 

te Gnica de los derechos de los extranjeros; luego fue- 

ra de los tratados, fuera de la reciprocidad por ellos- 

entablada, no hay nada, queda el paria, casi el enemigo 

de los pueblos no civilizados. 

Y esa reciprocidad especial se designa entre - 

los autores como reciprocidad diplom&tica, en razén de- 
su origen, y su férmula es bien sencilla: te doy y ti - 

me das lo que convengamos en darnos, que ser4 reciproco 

Cuadnta sea la diferencia entre el principio del Cédigo- 
Frnacés y el’ del Cédigo Italiano, que concede sin res - 
triccién el goce de los derechos civiles al extranjero, 
compréndese con toda facilidad. 

No es la reciprocidad diplomatica la fnica eri- 
gida en sistema por los autores, es la reciprocidad pro 

Piamente dicha o internacional. Cockburn habla de esta-— 

recirpocidad, que es la que algunos paises conceden a - 

los extranjeros, otorgandoles los derechos que sus sib- 
ditos gocen en el pais de tales extranjeros. Tal conce- 

sién, agrega, ser{a estéril si las leyes de este pais - 
estuviesen redactadas en el mismo sentido, puesto que - 

dos negativas hacen una positiva.
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Desde luego hay que notar un inmenso adelanto.- 

No es ya el texto de los tratados el origen tinico del - 

derecho del extranjero, leyes puede haber que un pafs - 

se dé as{ mismo,favorables al extranjero, y éstas le - 

yes obligan al pa{s que respeta la reciprocidad interna 

cional , y la adopta como base de su sistema de Derecho 

Internacional privado, y son tan escasas en la actuali- 

dad tales disposiciones, como lo justifican multitud de 

preceptos de los Cédigos modernos; derechos concedidos- 

a los extranjeros expresamente, derechos concedidos de- 

un modo técito, principios que amparan al nacional como 

al extranjero, son otras tantas concesiones que los paf 

ses cuitos hacen al extranjero, inspir4ndose en las - 

ideas m4s elevadas, asf{ como en la utilidad propia. - 

Todos esos principios no son tratados, y sin embargo, - 

constituyen regla segura y obligatoria de la reciproci- 

dad internacional. No es s6lo la fecunda causa de las - 

leyes, que significa stperioridad incontestable de la - 

reciprocidad internacional, respecto de la que se ha -- 

llamado diplomd4tica; no puedan, de ningfin modo, excluf- 

dos de aquélla, los hechos, las costumbres, las pr&cti- 

cas, las tradiciones, las sentencias de los Tribunales, 

la interpretaci6n que llega a arraigarse, porque la im- 

pone la civilizacién y el adelanto de las &épocas, y por 

esto decfa que la reciprocidad de que me ocupo, signifi 

ca,sin duda, wn progreso inmenso respecto de la politi-~ 

ca diplomaética, que origen tan restringido admite como- 

base tinica del derecho del extranjero, y si atendemos - 

al desarrollo que dfa por d{a van tomando todos los in- 

dicados elementos que constituyen la reciprocidad inter 

nacional, a primera vista se comprende su gran trascen- 

dencia.
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Algunos autores consideran que es ésta la férmu- 

la de la reciprocidad internacional: “Quod quisque in- 

juris alterum statuerit, ut ipse codem jure utatur”. 

Estas palabras forman el escabezado del titulo - 

II, libro II del Digesto, y si bien es cierto que se -- 

les da una interpretaci6n extensiva y se las hace servir 

aun fin para el que no se concibiero, sin embargo, no - 

puede negarse el acierto con que se interpretan. Si con 

densan un principio indudable, natural puede decirse, en 

tre individuos ligados por el derecho civil, equé incon- 

veniente hay en aplicarlas a las naciones que por el vin 

culo del Derecho Internacional se halla ligadas? 

Substancialmente es éstos: te doy lo que ti me - 

das; pero comienzo por dar y tti del mismo modo dards, por 

que no esperamos el tratado para reconocer la justicia, y 

que ésta nos obliga a considerar al extranjero como herma 

no. 

Esto pasa en la prActica; en el campo de lo espe 

culativo tiene razén el jurisconsulto inglés en sus obser 

vaciones anteriormente transcritas. Una nacién consiente- 

en dar a otra lo que ésta le dé; la segunda se limita a - 

establecer los mismo. Es de preguntarse, iquién empieza?- 

éNinguna de las dos? Pués permanecerdn en statu quo eter- 

no, y los extranjeros ser4n considerados como ilotas en - 

una y otra nacién, empefiadas en tan herrado camino
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La reciprocidad internacional, mucho mas amplia 

y lebaral, como pueda dicho, que la diplomdtica, consti 

tuye un sistema de Derecho Internacional privado, pero- 

nada mas que impropiamente, repito, y tan fuera de los- 

hechos, del adelanto que han alcanzado casi las nacio - 

nes todas de la tierra y de lo que proclaman autores, — 

leyes, y costumbres de todos los puebios cnltos que, -- 

con verdad decfa hace un momento, hoy no puede denomi-- 

narse verdadero sistema. 

Pleno goce de los derechos civiles proclamado - 

por el Cédigo Italiano y por todos los modernos, princi 

pios sobre nacionalidad y naturalizacién, claros y bien 

definidos, predominio de la Ley personal, preeminencias 

del derecho piiblico, gue tienden a la armonfa de los -- 

pueblos civilizados y a la exaltacién del derecho del - 

hombre, todo esto acaba, todo desaparece ante el egof{s- 

ta te doy lo que tii me des; y para mi no existe ni cien 

cia, ni derecho, ni adelanto, ni progreso, ni justicia. 

En ésta la reciprocidad como sistema. 

Muy por el contrario, la reciprocidad como cali 

dad, como condicién que se comparece con todos los sis- 

temas, es la razén misma porque, iqué mas fitil, més jus 

to y natural que negar lo que se niega y conceder lo -- 

que se concede? pero en el fondo de estas restricciones 

concederio todo y no negarlo todo, sumergiendo a la so- 

ciedad casi en un caos.
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Por esto las naciones mds progresistas, entre - 

las que descuella Italia, en el art. 30., de su Cédigo- 

Civil, concede e1 goce de los derechos civiles a los - 

extranjeros lo mismo que a los nacionales, independien- 

temente de todo tratado o reciprocidad. 

Por esto otras naciones han concedido igual go- 

ce de derechos civiles al extranjero, salva la restric- 

cién de ellos, por causa de reciprocidad. Entre estas- 

Gltimas se encuentra México, que si bien es cierto, re- 

conoce el disfrute de los derechos del hombre a los - 

extranjeros, sin restriccién de ninguna clase, como la 

Constitucién lo ordena, al tratarse de los derechos ci 

viles de los mismos, prevé el caso de que la reciproci- 

dad obligue a dismsnuirlos, en cuyo caso la Ley Federal 

as{ lo dispondrd, restableciendo el equilibrio necesa-- 

rio. 

Esta aplicacién de reciprocidad, que las cir-- 

cunstancias y las condiciones porque atraviesa la Re 

pfiblica han hecho indispensable, no tiene, en verdad, - 

earfcter de definitiva. Al mencionar el art. 32 de la- 

Ley de Extranjerfa, en que se consigna, procedi6é e1 le 

gislador cohibido y a su pesar. 

Pueblos adelantados van desprendiéndose ‘en gran 

parte de la reciprocidad, y con sélo esto impulsa a ~- 

los dem4s que la proclaman; si su ejemplo es sequido - 

por todos, surgirA una nueva reciprocidad, no la de la 

limitacién y de la taxativa, sino La del reconocimien-- 

to.
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de toda clase de derechos y libertades. Esta reciproci- 

dad no est4 lejos de imponerse, y los pueblos suspica-- 

ces que a la reciprocidad hoy recurren como base de to- 

do @erecho internacional, por culpa de su misma rebel-- 

dfa, se verdn inesperada y repentinamente, substra{dos- 

por fuerza y contra su voluntad, de los dominios de las 

tinieblas al de la luz pura del derecho y la justicia.
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CAPITULO 3.- CONDICION JURIDICA DEL EXTRANJERO EN EL DE 

RECHO MEXICANO. 

Conforme al articulo 33 de la Constitucién Po- 

litica de los Estados Unidos Mexicanos, son extranjeros 

les que no posean las calidades de terminadas en el ar- 

ticulo 30. Es decir, son extranjeros los que no reinan- 

los requisitos establecidos por el articulo 30 constitu 

cional para poder ser considerados como mexicanos por - 

nacimiento o para poder ser considerados como mexicanos 

por naturalizacién, 

En consecuencia, segin la constitucién mexicana 

el concepto legislativo de extranjero se obtiene por ex, 

clusién, en cuanto a las personas fisicas, pudiéndose - 

decir que son extranjeros los que no tienen la calidad- 

de mexicanos. Por tanto, las personas fisicas carentes- 

de nacionalidad (apatridas), en nuestro pais caen den - 

tro de la calificacién de extranjeros y les es aplica - 

ble todo lo que se diga en relacién con la condici6n ju 

ridica de los extranjeros. 

Se hace notar que la Constitucién al definir la 

calidad de extranjero en el articulo 33 en realidad s6- 

lo conceptéa al extranjero persona fisica y no se ocupa 

de dar una nocién del extranjero persona moral. No obs- 

tante, podemos aventurar que con el mismo criterio de - 

exclusién es factible sefialar que persona moral extran- 

jera sera aquella que no refine los requisitos para ser- 

considerada como persona moral de nacionalidad mexicana 

en los términos del articulo 50. de la Ley Nacionalidad 

y Naturalizacién.
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Por otra parte, el art{culo 60. de la Ley de Na 

cionalidad y Naturalizacién, emula el criterio de con-- 

ceptuar por exclusién a los extranjeros al decir que: ~ 

“Son extranjeros los gue no sean mexicanos conforme a - 

las disposiciones de esta Ley". Como 1a Ley de Naciona- 

lidad Y Naturalizacién sf{ se ocupa de establecer la na- 

cionalidad mexicana de personas morales, cabe decir, -- 

que sf establece el concepto de nacionalidad de perso-- 

nas f{sicas y morales. Consecuentemente, conforme a la- 

Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n, son personas ffisi 

cas y de mexicanas, conforme a las disposiciones de la- 

propia Ley de Nacionalidad y Naturalizacié6n. 

“"Art{culo 73. El congreso tiene facultad: 

"XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, con 

dicién jur{dica de los extranjeros, ciudadanfa, natura- 

lizaci6n, colonizacién, emigracién e inmigracién, y sa- 

lubridad general de la Repfiblica:...." 

La parte transcrita del precepto constitucional, 

marca un principio general muy importante en nuestro sis 

tema federal, en relacién, con lo que disponde el artfcu 

to 124 de la misma Constituci6n Polftica de los Estados~ 

Unidos Mexicanos. 

El artfculo 124 Constitucional, determina que -~ 

las facultades que no estén expresamente concedidas por- 

esta Constitucién a los funcionariso federales, se en--- 

tienden reservadas a los Estados.
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Po tanto, es facultad federal, de la que est&n 
exclufdas las legislaturas de los Estados, legislar- 
en materia de condicién jur{dica de los extranjeros.L6 

gicamente, y como consecuencia de que sea una facultad 
federal, regular jurfdicamente la condicién de extran- 
jeros, es de concluirse, que las entidades federativas 

no pueden regular la condicién jurf{dica de extranjeros 

En su segundo aspecto, derivamos del articulo- 

73 fraccién XVI, que el poder Ejecutivo, carece de fa- 
cultades para restringir o ampliar los deberes y dere- 
chosde los extranjeros, pues lo tinico que puede hacer- 

es reglamentar lo decretado por el Poder Legislativo - 

en la materia de extranjerfa que estamos examinando. 

En congruencia con las facultades exclusivas - 

para la Federacién en materia de condicién jurf{dica de 
los extranjeros, la Ley de Nacionalidad y Naturaliza-- 

cién, en el art{culo 50, estabiece, que s6lo la Ley Fe 
deral puede modificar y restringir 10s derechos civi-- 

les de que gozan los extranjeros. También en e1 mismo- 

sentido establece, la segunda parte del articulo 50 -- 

mencionado: "... esta Ley y las disposiciones de los - 

Cédigos Civil y de Procedimiento Civiles del Distrito- 

Federal sobre esta materia, tienen e1 carActer de fede 

rales y serdn obligatorias en toda la Unién."
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los derechos civiles de los extranjeros, son algu 

nos de los beneficios que est4n comprendidos dentro del - 

rubro general "Condicién jur{dica de los extranjeros ", de 

donde se deduce que de ninguna manera puede estimarse inde 

bido que sé6lo la Ley Federal, pueda modificar y restrin-- 

gir los derechos civiles que gozan los extranjeros. Tampo- 

co, es inadecuado que las disposiciones del Cédigo Civil - 

del Distrito Federal, sobre derechos civiles de los extran 

jeros sean aplicables en atencién a que éste ordenamiento, 

es aplicable en toda la Repfiblica en asuntos del orden fe- 

deral como expresamente lo indica su art{culo lo. lo que - 

s{ constituye un error, es darle wn alcance federal al --- 

cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

puesto gue, para la materia Federal, se ha expedido el --- 

Cédigo Federal de Procedimientos Civiles. Las disposicio- 

nes contenidas en ordenamiento locales, sobre condicién -- 

jurfdica de extranjeros son incostitucionales, por invadir 

las legislaturas de los Estados de la Federaci6n, e1 Ambi- 

to de competencia reservado a la Federacién y son impugna- 

bles en amparo por los extranjeros interesados o por los - 

nacionales que puedieran resultar afectados por la conce-- 

sién de mayores derechos a extranjeros de los que se des-- 

prenden de la legislaci6n federal. 

Los derechos y obligaciones de los extranjeros, - 

deber4n ser localizados en tratados internacionales, dis-- 

posiciones Constitucionales Federales y leyes ordinarias - 

federales, y, en todo caso, el desarrollo de derechos y -- 

obligaciones previsto en leyes federales podr& encontrar~ 

se en reglamentos federales.
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En este apartado nos interesa el artf{culo 33 - 

Constitucional, en la parte en que establece, refirién- 

dose a los extranjeros: "Tienen derecho a las garantias 

que otorga el capftulo I, Titulo Primero, de la presen- 

te Constitucién", es decir, en materia de los derechos- 

piiblicos subjetivos de tos gobernados, oponibles al Po- 

der Piiblico, se afirma una equiparacién de nacionales y 

extranjeros; en principio, existe la equiparacién res-- 

pecto del goce de garantfas individuales, aunque con -- 

las restricciones que se derivan de la misma Constitu- 

cién. 

La doctrina mexicana se muestra undnime en esta 

equiparacién, en principio. Asf{ el Maestro José luis - 

Siqueiros, nos dice:"Prevalece en la legislaci6n mexica 

na el principio general de equiparacién entre naciona-- 

les y extranjeros". El finado Maestro Jorge A. Carri-- 

lio, asevera al comentar ei art{iculo lo. Constitucio--- 

nal: "... no establece diferencia entre nacionales y ex 

tranjeros. La persona humana, por ei hecho de encontrar 

se dentro del territorio nacional, goza de todas las ga 

rantfas constitucionales sin ninguna excepcién". E1 -- 

Dr. Roberto A. Esteva Ruiz , opinaba en iguales térmi-- 

nos: “En nuestra Constitucién se conceden a los extran- 

jeros las mismas garantfas individuales de que gozan -- 

los mexicanos, pero este sistema no es sino el término- 

de una larga evolucién". El jurista mexicano del pasa- 

do siglo, Isidro Montiel y Duarte, alude a esta equipa- 

racién de nacionales y extranjeros, que ya exist{a des- 

de la Constitucién de 1857: “... e1 pueblo mexicano re 

conoce los derechos del hombre, significando as{ que -- 

los reconoce en todo hombre, sea nacional o extranjero, 

y sea o no ciudadano".
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Dispone a su vez el articulo 10. de la Constitu 

cién vigente: 

"En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo 
gozara de las garantias que otorga esta Constituci6n, - 

las cuales no podrén restringirse ni suspenderse sino - 

en los casos y con las condiciones que ella misma esta- 

blece". 

La exégesis de este precepto nos permite resal- 

tar las siguientes observaciones: 

A) Las garantias o derechos del gobernado son - 

otorgados por la Constitucién, lo que significa que la- 

fuente de esos derechos piiblicos subjetivos enunciados- 

en el Documento Supremo,es la voluntad del Poder Consti 

tuyente. No es un reconocimiento a derechos anteriores. 

El otorgamiento de estas garantias es un acto de liber- 

tad. 

B) El goce de las garantias individuales esta - 

concedido a "todo individuo", y esta expresién tan gene 

val ha permitido engoblar a las personas fisicas, a las 

Personas morales, a los nacionales y a los extranjeros. 

El requisito para gozar de las garantias individuales- 

es el de que "todo individuo" (persona fisica o persona 

moral, nacional o extranjera, de caracter piblico o de- 

carécter privado), tenga el car&cter de gobernado pues,- 

por definicién la garantia individual es un derecho del 

gobernado para exigir de quien detenta el poder piblico
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un hacer, no hacer, un dar, o wn tolerar. Acordes con ~ 

la observaci6én que antecede, es la Constitucién la que- 

otorga las garantfas individuales y al hacerlo, no esta 

blece ninguna distincién y extiende el beneficio de las 

mencionadas garantfas a todo individuo o sea a toda per 

sona f{sica o moral, de carActer piiblico o de carfcter- 

privado, nacional o extranjera. 

C) El otorgamiento tan amplio de garantfas indi 

viduales a todo individuo est4 condicionado a un requi- 

sito de ubicacién. En efecto, dice el art{culo lo. Cons 

titucional: “En los Estados Unidos Mexicanos". Es decir 

el sujeto activo de las garantfas individuales, debe es 

tar uwbicado, en cuanto al goce de tal garantfa indivi-- 

dual, dentro de la jurisdiccién territorial de nuestro- 

pafs, pues de no comprenderse asf esta limitaci6n, que- 

darfan en calidad de sujetos activos todos los habitan- 

tes del orbe. Desde luego que no es requisito la presen 

cia material de la persona ffsica que en un momento da- 

do goce de la garantfa individual, pues basta con que - 

desde el exterior, la persona f{sica esté en condicio-- 

nes de gozar en nuestro pafs de una garantfa individual. 

Para aclarar esto, damos un ejemplo: Un extranjero, per 

sona f{sica, que se encuentra materialmente en su pafs, 

solicita se le admita como no inmigrante y para el efec 

to formula solicitud dirigida a la Secretarf{fa de Gober- 

nacié6n y designa una persona que lo representardé ante - 

esa dependencia, satisface los requisitos que le son in 

puestos y tiene derecho a que se le g& una respuesta en 

los términos del artficuio 80. Cosntitucional.
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D) Las restricciones a las garantfas individua- 

les tinicamente pueden hacerse en el propio texto Consti 

tucional, estando impedido el legistador ordinario pa 

ra establecer restricciones a garantfas individuales. - 

As{ 10 entendemos de 1a filtima parte del art{enlo lo. - 

Constitucional que se comenta. 

Si acaso cupiera alguna duda sobre la interpre- 

tacién anterior al art{culo lo. Constitucional, en el - 

sentido de que concede el goce de garantias individua-- 

les a los extranjeros, esta duda quedarfa total y abso- 

lutamente desvanecida, al constatar que el legisiador - 

mexicano ha interpretado asf el alcance de las garan--- 

tf{as individuales al establecer en el art{culo 30 de la 

Ley de Nacionalidad y Naturalizacién: "Los extranjeros- 

tienen derecho a las garantfas que otorga el Cap{tulo- 

I, t{tulo I, de la Constituci6n Polf{tica de los Esta-- 

qos Unidos Mexicanos, con las restricciones que la mis- 

ma impone." 

Inicialmente cabe hacer una reflexién de car4c- 

ter general: En acatamiento a lo dispuesto por el art{- 

culo lo. Constitucional, analizado en el apartado que - 

antecede, s6lo la Constituci6én, puede restringir el go- 

ce de tas garantfas individuales, de donde, si el legis 

lador, a través de leyes ordinarias, restringe alguna - 

garant{a individual, la disposicién restrictiva tendr4- 

el vicio de inconstitucionalidad.
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Una demostracién del aserto en el sentido de - 

que solo la ley constitucional, puede restringir el go- 

ce de garantias individuales a los extranjeros,la tene 
mos en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de- 

la Nacién con respecto a la llamada Ley de Profesiones 
(Reglamentaria de los articulos 40 y 50 Constituciona- 

les) y con respecto al articulo 4o,ha juzgado incosti- 

tucional la restriccién. 

Establecfa el articulo 40 constitucional: "A - 
ninguna persona podrd impedirse que se dedique a la - 

profesién, inductria, comercio o trabajo que le acomo- 

de, siendo licita..." (Esto lo dispone actualmente el- 

articulo 50 Constitucional). 

A su vez, establece el articulo 15 de la Ley - 

Reglamentaria de los art{iculos 40 Y 50 constituciona - 

les, relativa al ejercicio de las Profesiones en el - 

Distrito Fedéral: 

"Ningin extranjero podra ejercer en el Distri- 

to Federal las profesiones técnico-cientificas que son 

objeto de esta ley". 

Como se desprende de la simple lectura de la - 
disposicién constitucional que establecifa la libertad- 
del trabajo (articulo 40}, y de la lectura del art{culo 
15,de la llamada "Ley de Profesiones", se establece en 

una ley secundaria, no constitucional, en contraven - 

cién al articulo lo constitucional, una restriccién ~- 
que en todo caso esta reservada para la propia Consti- 

tucién por lo que se obtiene la inconstitucionalidad - 
del artfculo 15 de la Ley de Profesiones por contrave- 

nic los articulos 10 y 4o constitucionales.»(29) 

  

(29) Arellano Garcia, Carlos. Op. Cit. p&g. 331.
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3.1.- INTERNACION Y ESTANCIA DEL EXTRANJERO EN MEXI 

co. 

Como ya mencionamos, el extranjero goza de to- 

das las garant{as establecidas por la Constituci6én, -- 

con las excepciones que la misma sefiala, pero, a fin- 

de que dicho extranjero pueda internarse y permanecer- 

legalmente en nuestro pafs, tendré que cumplir con -- 

las disposiciones que al respecto determina la Ley Ge- 

neral de Poblacién, Ser4n algunas de éstas, a las que- 

nos referimos en este apartado. 

Para el estudio, planeacién y despacho de los- 

asuntos relativos a la Administracié6n Piiblica, entre - 

otros, el Poder Ejecutivo tiene encargada a la Secreta 

rf{a de Gobernacién el "formular y conducir la polftica 

demogrAfica, salvo lo relativo a la colonizacién los-- 

asentamientos humanos y el turismo" (Art. 27, fraccién 

XXV de la Ley org4nica de la Administracién Ptiblica Fe 

deral). 

La inmigracién, que es uno de los aspectos de 

la pol{tica demogrAfica, es 1a que nos interesa para - 

el estudio de nuestra materia; por lo anto, en adelan- 

te nos referimos a ella. El artf{culo 32 de la Ley -- 

General de Poblacién (L.G.P.), establece, respecto de- 

la inmigracién, que: 

"La Secretarfa de Gobernacién fijaraé, previos- 

los estudios demogr4ficos correspondientes, el niimero- 

de extranjeros cuya internacién podra permitirse al - 

pafs, ya sea por actividades o por zonas de residen--



- 63 - 

cia, y sujetara la inmigracién de extranjeros, a las- 

modalidades que juzguen pertinentes segin sean sus po 

sibilidades de contribuir al progreso nacional". 

La internacién y residencia en México,podra - 
hacerse bajo las calidades de no inmigrante y de inmi. 
grante (Art. 43, L.G.P.),las cuales, a su vez, compor 

tan varias caracter{sticas, mismas que veremos a con- 

tinuacién: 

3.2.- CALIDAD MIGRATORIA DE NO INMIGRANTE. 

Esta calidad migratoria se subdivide en nueve 

caracteristicas (Arts. 41 y 42, L.G.P.). 

a) El turista. 

De acuerdo con la L.G.P., es la persona que - 

se interna en el pais "con fines de recreo o salud, - 

Para actividades artisticas, culturales o deportivas- 

no remuneradas ni lucrativas, con temporalidad maxima 

de seis meses improrrogables", 

Esta caracteristica migratoria tiene dos ras~ 

gos distintivos: 

- Supone que las actividades gue se efectian- 

a su amparo no seraén remuneradas ni lucrativas. 

- Su temporalidad se limita a seis meses. Ba- 

jo esta caracteristica migratoria, se interna el mayor 

nimero de extranjeros en México, siendo las activida - 
des de recreo las m&s favorecidas. Respecto del plazo
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maximo de estadia, el reglamento de la ley, como es - 
natural, establece que sélo "por enfermedad que impi- 
da viajar, o por otra causa de fuerza mayor, podra fi 

jarse un plazo adicional para su salida” (Art. 97, - 
fraccién I del R.L.G.P..), En la solicitud correspon - 
diente deber4 sefalarse el centro hospitalario, en el- 
que el extranjero se encuentre recluido y, en su caso, 

debera exhibirse el certificado médico correspondien- 

te o bien precisar la causa de fuerza Mayor que cor - 

responda, 

b) El transmigrante. 

Es el extranjero en trdnsito hacia otro pais- 
que puede permanecer en territorio nacional hasta por 

treinta dias, 

En esta caracteristica migratoria,se contem - 
plan varios casos, como podria ser el de aquellos in- 
dividuos que, desplazdndose por via terrestre, deseen 
atravesar el pais, o bien el caso de personas que se- 

internen en territorio nacional,para hacerse cargo de 

algiin vehiculo para repartir en el extranjero. En - 
cualquiera de estas situaciones, el otorgamiento de - 

esta caracteristica,estard condicionado a que dichas- 
personas posean permiso de admisién del lugar a donde 

se dirigen o de tr&nsito hacia otro pais, o bien, que- 

puedan comprobar situacién semejante, como serfa,en ~ 
el caso de una tripulacién que viene a recoger un ve- 

hiculo aéreo o mar{timo ubicado en México {ver en es- 
te sentido el Art. 98 del R.L.G.P). Finalmente, cabe- 

sefalar que, de acuerdo con el aArticulo 59 de la L.G. 

P., esta caracterf{stica no podra ser cambiada por - 
otra, ni por diferente calidad migratoria.
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c) El visitante. 

Es el extranjero que se interna en territorio 

nacional, “para dedicarse al ejercico de aiguna acti- 

vidad lucrativa o no, siempre que ésta sea lfcita y - 

honesta, con autorizacién para permanecer en el pafs- 

hasta por seis meses, prorrogables por una sola vez - 

por igual temporalidad, excepto, si durante su estan- 

cia vive de sus recursos traf{dos del extranjero, de - 

las rentas que éstas produzcan o de cualquier ingreso 

proveniente del exterior, o para actividades cient{ffi 

cas, técnicas, art{sticas, deportivas o similares, en 

cuyo caso podr4n concederse dos prérrogas mds". 

Esta caracter{stica migratoria, reviste espe- 

cial importancia, ya que a sy amparo el extranjero -- 

puede dedicarse a una actividad lucrativa o remunera- 

da, pudiendo, en los numerosos casos de excepcién, -- 

permanecer en el pafs hasta por dos afios. El reglamen 

to de la Ley, adem4s, establece como condicién, para- 

el otorgamiento de esta caracterf{stica migratoria, la 

solicitud previa de la empresa, institucién o persona 

gue pretenda utilizar sus servicios, quien ser4 soli- 

dariamente responsable con aquél (Art. 99, R.L.G-P.), 

anexando el ofrecimiento de trabajo a la solicitud -- 

correspondiente. Finalmente, cabe sefialar que las per 

sonas amparadas por esta caracter{stica estd4n obliga- 

das, de conformidad con el Art{culo 63 de la Ley, --~ 

siempre y cuando se dediquen a actividades técnicas o 

cient{ficas, a inscribirse en el Registro Nacional de 

extranjeros. Lo mismo sucede con las caracter{sticas- 

de asilado politico y estudiante.



da) El consejero. 

Segiin la Ley, es el extranjero que se interna 
en territorio nacional, “para asistir a asambleas o - 
sesiones de Consejo de administracién de empresas o ~ 
Para prestarles asesoria y realizar temporalmente fun 
ciones propias de sus facultades. Esta autorizacién - 
sera hasta por seis meses, improrrogables". 

Respecto de esta caracteristica, podemos sefia 

lar lo siguiente: 

~ Las actividades podr4n ser remuneradas. 

- Adem4s de la asistencia a sesiones 0 asam - 
bleas del consejo y a la prestacién de asesoria, las- 
actividades de la persona podrén ser miltimples, siem 
pre y cuando se deriven de las anteriores. 

~ El plazo total es de seis meses, pero condi 
cionado a estancias lLimitadas de treinta dias, tiempo 
en el que el legislador supuso que se podrian desarro 
llar las actividades inherentes a dicha caracter{isti- 
ca. Finalmente, a diferencia de las dem4s caracteris- 
ticas migratorias, con excepcién de las de visitante- 
asilado politico y estudiante, su documentacién no le 
sera recogida por las autoridades migratorias al aban 

donar el pais.



- 67 - 

e) El asilado politico. 

Es el extranjero que se interna en territorio 
nacional, "para Proteger su libertad, o su vida, de - 
las persecuciones politicas en su pais, autorizado - 
por el tiempo que la Secretaria de Gobernacién juzgue 
conveniente, atendiendo a las circunstancias que en ~ 
cada caso concurran... la misma secretaria podra otor 
garle la calidad que juzgue conveniente para conti - 
nuar su legal estancia en el pais. Asimismo, si el - 
asilado politico se ausenta del pais, perderd todo - 
derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo-~ 
que haya salido con permiso de la propia dependencia” 

Como se puede observar, en esta disposicién, - 
se le otorga amplia discrecionalidad a la Secretaria- 
de Gobernacién para: 

- Determinar cudndo la persona corre el ries- 
go de perder su libertad o su vida con motivo de per- 
secuciones politicas en su pafs de origen. 

- Decidir, en virtud de las circunstancias - 
concretas, cudnto es el tiempo necesario para otorgar 
le la caracteristica migratoria. 

- En cada caso y en funcién de la estancia en 
nuestro pafs, proceder al otorgamiento de una carac — 
teristica distinta que le permita al asilado desarro- 
llar actividades Para su subsistencia, 

- Otorgar permiso para que el asilado se au - 
sente del pais.
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f) El estudiante 

Se trata del extranjero que se interna en te - 

rritorio nacional, “para iniciar, completar o perfeccio- 
nar estudios, con prérrogas anuales y con autorizacién 

para permanecer en el pais solo el tiempo que duren sus 

estudios y el que sea necesario para obtener la documen 
tacién final escolar respectiva, pudiendo auséntarse - 

del pais, cada afio, hasta por 120 dias en total". 

Esta caracteristica migratoria comporta varias 

modalidades: 

- Realizar estudios en la Repiiblica. 

- La comprobacién efectiva de los estudios, es 

requisito para el refrendo anual de la docu- 

mentaci6én migratoria correspondiente. 

~ Se da la oportunidad para que la persona pue 

da, eventualmente volver a su pais de origen 

o simplemente salir de México por un lapso - 

de hasta cuatro meses cada aiio. 

El reglamento de la ley, condiciona adem4s la ~ 
estancia del individuo a que demuestre, a satisfaccién 

de la Secretarf{a de Gobernaci6én; la percepcién periddi- 
ca y regular de medios econémicos para su sostenimiento 
el que no interrumpa sus estudios Y apruebe en los mis- 

mos (Art. 102 del reglamento de la ley) 

g) El visitante distinguido 

En este caso,se encuentran los cientificos o - 

humanistas de prestigio internacional, periodistas u - 

etras personas Prominentes,a quienes la Secretarfa de - 
Gobérnacién,en casos especiales y de manera excepcional
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podra otorgarles permisos de cortes{a para internarse y 
residir en el pafs hasta por seis meses, pudiendo reno~ 

varse dichos permisos, cuando la propia Secretarfa lo - 

estime pertinente. 

Esta caracterfstica podrfa parecer, a primera- 
vista , repetitiva de 1a de visitante, pero quiz4 el - 
legislador quiso hacer hincapié, trat4ndose de perso-- 

nas de reconocido prestigio internacional, al situar-- 

los dentro de una caracter{stica especial. 

h) Los visitantes locales. 

Son los extranjeros autorizados para visitar - 

puertos mar{timos 0 ciudades fronterizas, sin que su - 

permanecencia exceda de tres d{fas. 

Esta caracter{stica,nueva en la Ley, tiende a 

regular a numerosas personas que normalmente desembar- 
can en nuestros puertos, cuando se encuentran en via-- 
jes de placer. Igualmente, se refiere a aquellas perso 

nas que por su residencia cercana a nuestras fronteras, 
las cruzan con fecuencia. Se trata, en cualquier caso, 
de reglamentar una situacién que desde hacfa varios -- 
afios se presentaba en nuestro pafs. 

Lo tinico que no parece comprensible es que, -- 

tanto esta caracter{stica como ta de visitante provi-- 

sional no estén sujetas a la misma prohibicién que la- 
de transmigrantes, es decir, que no podr4n ser cambia- 

das por otras caracter{sticas o calidades migratorias. 

i) El visitante provisional
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Es toda aquella persona extranjera, a la que la - 

Secretarfa de Gobernacién, antoriza hasta treinta dfas,- 
como excepcién, su desembarco provisional cuando liegue- 

a puertos de mar o aeropuertos con servicio internacio-- 

nal y cuya documentacién carece de algtin requisito secun 

dario. En estos casos deber4 constituir depésito o fian 
za, que garantice el regreso a su pafs de procedencia, - 
nacionalidad u origen, en caso de no cumplir con el re-- 

quisito dentro del plazo concedido. 

Al igual que la caracter{stica anterior, en la - 

nueva Ley de Poblaci6n, e1 legislador ha guerido regla- 

mentar una serie de situaciones no contempladas con an-- 

terioridad, pero cuyo nfimero se habf{a incrementado en -- 

los filtimos afios. 

3.3.- CALIDAD MIGRATORIA DE INMIGRANTE. 

Continfia citando Leén Pérez Nieto, que el inmi-- 
grante: "es el extranjero que se interna legalmente en - 
el pafs con el propésito de radicar en 61, en tanto ad-- 
quiere la calidad de inmigrado” (Art{culo 44 Ley General 
de Poblacién). Esta calidad se divide en siete ecaracte-- 

risticas. 

a) El rentista.. 

Es la persona que ha decidido venir a nuestro -- 

pafs: “para vivir de sus recursos traidos dei extranjero; 

de los intereses que le produzca la inversién de su capi 
tal en certificados, t{tulos y bonos del Estado o de las 
instituciones nacionales de crédito u otras que determi- 

ne la Secretarfa de Gobernacié6n..."
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El ingreso a que se refiere este Art{culo, se-- 

qin el R.L.G.P. (Art. 114, fraccién I), no podrA ser -- 

menor de seis mil pesos menswales, m4s mil pesos por - 

cada familiar que 10 acompafie, cantidades que, en nues- 

tra opinién resultan demasiado bajas, teniendo en cuen- 

ta que el objeto de una disposicién de esta narualeza,- 

debe alentar el aporte de capitales al pafs. La Secreta 

rfa de Gobernaci6én, puede eventualmente permitir que -- 

las personas amparadas bajo esta caracter{stica migrato 

ria se dediquen a actividades remuneradas (Art. 114, -- 

fraccién IV del reglamento) 

b) El inversionista. 

Es el extranjero que ingresa en territorio na-- 

cional: "para invertir su capital en la industria, de - 

conformidad con las leyes nacionales, y siempre que la- 

inversién contribuya al desarrollo econémico y social - 

del pais". 

Como en el caso de la disposicién anterior, en- 

la que nos ocupa el monto de inversién establecido por- 

el reglamento es sumamente bajo; un mill6n de pesos, si 

se trata de invertir en el Distrito Federal o en zonas- 

industriales inmediatas al mismo, y trescientos mil, si 

ia inversién se hace en lugar distinto, o hasta el cin- 

cuenta por ciento de los m{nimos establecidos si se tra 

ta de zonas de fomento industrial declaradas necesarias 

(Art. 115 det R.L.G.P.), por lo cual, consideramos que, 

nuevamente, el objeto que se persigue con esta disposi- 

cién queda desvirtuado.



c) El profesional. 

Esta calidad migratoria comprende al extranjero 

que ingresa al Territorio nacional, "para ejercer una - 

profesién s6lo en casos excepcionaies y previo registro 

de titulo ante la Secretarfa de Educacién Piiblica". 

Los casos excepcionales quedarfn a discreci6n - 

de la Secretarf{a de Gobernacién, ya que, no estadn deter 

minados por la Ley ni por el reglamento. En cuanto a -- 

profesores de materias que afin no se ensefien en México- 

y en los que tengan reconocida competencia, se les po-- 

dr4n otorgar los permisos correspondientes, previo ---~- 

acuerdo de la Secretarfa de Educacién Piiblica. En la -- 

pr&ctica se autoriza a profesores afin en materias que - 

se ensefian en México, por la carencia en ciertas 4reas- 

de personal docente suficiente en nuestro pafs. La ---- 

UNAM es un buen ejemplo. 

@) El de cargo de confianza. 

Lo desempefia el extranjero que ingresa en te--- 

rritorio nacional, " para asumir cargos de direcci6n u- 

otros de absoluta confianza en empresas o instituciones 

establecidas en la Reptiblica, siempre que a juicio de - 

la Secretarfa de Gobernaci6én, no haya duplicidad de car 

gos y que el servicio de que se trate amerite la inter- 

naci6n". 

Esta disposicién,otorga un ampiio margen de dis- 

crecionalidad a la Secretarf{a de Gobernacién, ya que -- 

bajo el amparo de esta caracterf{stica pueden ser canali 

zadas las personas que no cumplan, en la realidad, una-
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estricta funcién de,"absoluta confianza" o “direccién". 

Ademaés, debe destacar que de conformidad con e2 Articu- 

lo 36 de la L.G.P., se le debe otorgar prioridad al - 
arraigo y asimilacién de técnicos, por lo cual la carac 
teristica de empleado de confianza debe ser otorgada - 

por la Secretaria de Gobernacién,sélo en casos extraor- 
dinarios, hecho que, por lo demas, se refleja en la - 

practica. 

e) El cientifico. 

Segin la ley, es el extranjero que se interna 

en el pais,"para dirigir o realizar investigaciones - 
cientificas, para difundir sus conocimientos cientifi - 

cos, preparar investigadores o realizar trabajos docen- 

tes... tomando en consideracién (la Secretaria de Gober 
nacién) la informacién general que al respecto le pro- 

porcionen las instituciones que estime conveniente con- 

sultar", 

Las actividades que contempla esta caracteris - 

tica migratoria son varias: 

- Dirigir la investigacién. 

- Realizar la investigacién. 

- Difundir los conocimientos cientificos. 

- Preparar investigadores. 

- Efectuar labores de docencia.



~ 74 - 

O sea,que el desarrollo de cualquiera de estas- 

actividades puede servir de base para el otorgamiento - 
de esta caracteristica migratoria. (Disposicién que es-~ 
ta de acuerdo con la establecida por el Art. 36 de la - 

L.G.P.) 

Respecto del margen de consulta otorgado a la - 

Secretaria de Gobernaci6én, pensamos que es excesivo,en- 

la medida en que se le da facultad Para que discrecio - 
Nalmente consulte,"a las instituciones que estime conve 
nientes", puesto que no ser& dicha Secretaria la capa - 
citada para proceder a una consulta de esta naturaleza: 

Pensamos que la ley deberia obligar a la propia secreta 
ria a consultar a instituciones sefialadas en la propia- 

ley, como podrian ser la Universidad Nacional, el Insti 
tuto Politécnico Nacional y el Consejo Nacional de Cien 
cia y Tecnologia, entre otros. 

f£) El técnico. 

Es el extranjero que ingresa al pais "para rea- 
lizar la investigacién aplicada dentro de la produccién 
o desempefiar funciones técnicas o especializadas que no 

pueden ser prestadas, a juicio de la Secretaria de Go - 

bernacién, por los residentes del pais." 

A diferencia del cientifico, que en su labor se 
dedica a la investigaci6én basica, el técnico la aplica. 
Otra diferencia es que el desempefio de las funciones - 

técnicas o especializadas no pueda ser efectuado por - 

residentes en el pais (nacionales o extranjeros); la de 

cisién en el sentido de si existe o no quien pueda de - 
sempefar esas actividades en el pafs vuelve a quedar a-
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entera discrecionalidad de la Secretarfa de Gobernacién 

Gebiendo, en nuestra opinién, estar sujeta a lo que, en 

lo relativo, resolviésen instituciones como las sefiala- 

das en el comentario anterior. De acuerdo con lo esta-- 

blecido en el reglamento de la Ley, el técnico contrae- 

la obligacién de instruir en su especialidad a tres me- 

xicanos, cuando menos (Art. 119, fraccién III del R.L.G 

P.). 

g) Los familiares. 

En este caso, se trata de los extranjeros que -— 

se internan en el pafs, "para vivir bajo la dependencia 

econémica del cényuge o de un pariente consanguineo, --~ 

inmigrante, inmigrado o mexicano en 1{nea recta, sin -- 

1{mite de grado o transversal hasta el segundo". Se tra 

taré de los hijos, nietos, hermanos o abueios, en los - 

tres primeros casos, cuando se trate de varones, éstos- 

tendrén que ser menores de esad, o bien, tratarse de -- 

personas con algtin impedimento para trabajar. 

Quien solicite la internacién deber4 demostrar- 

solvencia econémica y, quien obtenga dicha caracter{sti 

ca migratoria no podr& desarrollar actividades lucrati- 

vas o remuneradas, salvo en los casos que expresamente- 

sefiala el reglamento (Art. 120, Fraccién V del R.L.G.P) 

(30) 

(30) Pérez Nieto Castro, Leén. Op. Cit. pég. 112.
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3.4.- OTRAS DISPOSICIONES. 

En esta parte comentaremos algunas de las dis-- 

posiciones m4s relevantes de la ley General de Poblacién, 

que se refiere a la condicién juridica de los extranje-- 

ros. 

a) Disposiciones relativas al inmigrado. 

"Inmigrado es el extranjero gue adquiere dere-- 

chos de residencia definitiva en el pafs”" y se trata de- 

una tercera calidad migratoria (junto con las de no in-- 

migrante e inmigrante). Se adquiere después de haber re- 

sididoen el pafs, en calidad de inmigrante, durante cin- 

co afios, para lo cual, previa solicitud del interesado,- 

la Secretarfa de Gobernaci6n har4 discrecionalmente la - 

declaracién expresa. En esta calidad migratoria, el ex-- 

tranjero podrdé dedicarse a cualquier actividad, dentro - 

de los l{mites establecidos por la Ley y su reglamento, 

y de conformidad con aquéllos que previamente le determi 

ne la propia Secretarfa de Gobernacién (Arts. 52, 53, 54, 

55 y 56 de la L.G.P.). 

b) Disposiciones relativas a la familia. 

la Ley General de Poblacién, contiene, en mate 

ria de extranjeros, algunas disposiciones que tienden a- 

la unién familiar, como son: 

"Art{culo 39. Cuando los extranjeros contraigan 

Matrimonio con mexicanos, o tengan hijos naci-- 

dos en el pafs, la Secretarfa de Gobernaci6n -- 

podré avtorizar su internacién o permanencia -- 

legal en el mismo.
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Si llegare a disolverse el vfinculo matrimo--- 

nial o dejarse de cumplirse con las obliga--- 

ciones que impone la legistacién civil en ma- 

teria de alimentos, se perderA la calidad mi- 

gratoria.... 

La fracci6én VII del Art{culo 48 de la Ley, a- 

que ya nos referimos, (ver supra: 5.4.2, in-- 

ciso 9) establece la posibilidad de que se in 

ternen al pafs extranjeros que vengan a "vi-- 

vir bajo la dependencia econémica del cényuge 

o de un pariente consangu{neo, inmigrante, in 

migrado o mexicano en 1l{nea recta, sin limite 

ge grado o transversal hasta el segundo".
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CAPITULO 4.- LOS CONFLICTOS DE LEYES. 

4.1.- LOS CONFLICTOS DE LEYES. 

Al ocuparnos de precisar el objeto del Derecho- 

Internacional Privado, hemos establecido que e] objeto - 

central de esta asignatura es determinar entre dos o - 

m&s normas juridicas de diversos Estados, cu4l de ellas- 

es la que ha de regir la situacién concreta, en el enten 

dido de que la situacién concreta est4 conectada con las 

normas juridicas de los Estados cuyas normas se han de - 

seleccionar. 

El llamado conflicto de leyes surge cuando exis 

ten puntos de conexién que ligan una situacién jurfdica- 

concreta con las normas juridicas de dos o mas Estados. 

Desde luego que los conflictos de leyes pueden- 

ser sumamente variados, pero, los conflictos de leyes - 

gue interesan basicamente al Derecho Internacional Priva 

do son los conflictos de vigencia espacial entre normas- 

juridicas de dos o mas Estados que convergen respecto de 

una sola situaci6én juridica concreta. 

Los conflictos de normas juridicas que intere - 

san en el Derecho Internacional Privado, de manera pri - 

mordial, son aquéllos en los que existe una situaci6én ju 

tidica determinada y es necesario determinar cual es la- 

norma juridica que le es aplicable entre dos o mas nor - 

mas juridicas de diferentes Estados que se estima pueden 

regularla.
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Naturalmente que la situacién juridica concreta- 

puede ser sencilla o compleja. Sera sencilla o simple - 

cuando la situacién jurfdica concreta presente un solo - 

aspecto,cuya regulacién juridica haya de determinarse y~ 
sera compleja,cuando sean varios los aspectos que requie 
ran la eleccién de la norma juridica aplicable. 

Un ejemplo de una situacién jurf{dica concreta - 
sencilla,serfa la celebracién de un matrimonio entre dos 
personas de nacionalidad diversa ,que en cuanto a su esta 
do civil estuviesen regidas por la lex patriae. La situa 

cién juridica concreta,seria compleja si la celebracién- 
del matrimonio implicase adem4s un convenio respecto a - 

bienes. 

La dificultad del Derecho Privado, en cuanto a ~ 

su objeto fundamental,se hace estribar en lo intrincado- 

que en ocasiones puede ser el conflicto de leyes, por - 

ser compleja la situacién juridica concreta 0 por inter- 

venir normas juridicas de varios Estados. 

Nos parece muy elocuente el ejemplo que nos pro- 

porciona Niboyet acerca de un conflicto de leyes comple- 

jo: 

“Una mujer suiza contrae matrimonio con un ameri. 

cano en Espafia, fijando ambos su domicilio en Holanda; - 

hemos aqui en presencia de cuatro leyes: la de cada uno- 

de los cényuges, la ley del pais donde se ha celebrado - 

el matrimonio y la dei domicilio que han elegido. ¥ es - 

necesario elegir entre ellas. 

esta yess NO Cee 

SAMA fe Gh SBUOTEGR
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"El ejemplo citado es sencillo. Complicandolo un 
poco, Supongamos, que estos cényuges tienen bienes situa- 
dos en Alemania, en Espafia, en Italia y que, con motivo- 
de la sucesién de uno de ellos hay necesidad de saber - 
cual de estas leyes sera aplicable a la transmisién de - 
bienes por causa de muerte. Si el Marido, por sus nego - 
cios, ha tenido gue estipular contratos en diversos pai- 
ses, se plantearaé también la cuestién de validez y de - 
los efectos de estos contratos; varias leyes se disputa- 
rén la solucién". (31) 

La doctrina ha pretendido sefialar las Ccausas que 
dan lugar a que se presenten los conflictos de leyes que 
son tipicamente materia del Derecho Internacional Priva- 
do, o sean los conflictos internacionales de leyes. Ju - 
les Valery al referirse a los conflictes de leyes hace - 
consistir el problema cuya solucién juzga extremadamente 
dificil en que las leyes de dos diferentes paises estAn- 
en presencia de razones que existen en favor de la apli- 
cacién de cada una de ellas, y es menester escoger la - 
que deba aplicarse,"(32) 

~ Adolfo Miaja de la Muela considera que en el con 
flicto de leyes existen dos o mas relaciones jurfdicas - 
en potencia, tantas como leyes tengan contacto con las - 
personas, cosas 0 actos que figuren en el supuesto de ~ 
hecho, pero mientras no se seflale exactamente la ley - 
aplicable, es decir, mientras no se resuelva el conflic- 
to,lo Gnico que tenemos es una relacién humana, factica- 

(31) Niboyet, J. P. Op. Cit. pag. 199, 
(32) Valery, Jules. Manuel de Droit International Privé, 

Paris 1914, pg. 466.
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propia de la vida y sostiene que la relacién juridica, - 

sélo se podr4 determinar, cuando esté fijada la legisla - 
cién destinada a regular aguella relacién humana. Esta - 

mos de acuerdo,en que la situacién juridica concreta, an 
tes de la determinaci6én de la norma juridica, que le es - 

aplicable, se nes presenta como una situacién de hecho, - 

imprecisa y ambigua, en cuanto al alcance de.los dere - 

chos y obligaciones de las partes que intervienen en di- 

cha situacién y que la relacién jurfidica, ya se puntuali- 
zara adecuadamente, en cuanto se determine la norma juri- 

dica aplicable entre dos o ms con la que se haya vincu- 

lado. 

El conflicto de leyes requiere la reunién de dos 

elementos: 1, Una conexién juridica, es decir, algiin ac- 
to juridico, contrato, apertura de sucesién, etc.; 2. - 

Ciertas circunstancias que produzcan la aplicacién de va 

rias leyes. Nos parece muy conveniente para la claridad- 

de conceptos que se precisen los elementos de los con - 

flictos de leyes, en forma similar a la realizada por - 

Foignet. Asi, nosotros estimamos que los conflictos de - 

leyes suponen la existencia de los siguientes elementos: 

1. Una situacién concreta que debe regularse ju- 

ridicamente; 

2. Circunstancias de hecho o de derecho de las - 

que puede derivarse la realizacién de los supuestos pre-~ 

vistos en dos o més normas de diversos Estados; 

3. Dos o m4s normas juridicas de diversos Esta - 

dos que podrian regulac jurfdicamente la situacién con - 

creta.« (33) 

  

(33) Miaja de la Muela, Adolfo. Derecho Internacional - 

Privado. Introduccién y Parte General. Madrid 1954,
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Un autor que a nuestro juicio,emplea un lengua - 

je muy accesible para darnos una impresién de los con - 

flictos de leyes,es el profesor de la Universidad de Ber 

lin, Martin Wolff, quien dice: 

"...Cuando se dan hechos positives con puntos de 

conexién con el extranjero, la cuestién acerca de qué - 
consecuencias juridicas deban tener tales hechos, sdlo - 

puede resolverse determiando previamente cudl es la orde 
nacién juridica de donde debe tomarse la respuesta a - 
aquella cuestién...el Derecho Internacional Privado se - 

propone determinar qué ordenacién jurf{dica, entre varias 

vigentes a un tiempo, debe aplicarse a una relacién de - 

terminada de la vida real", (34) 

También las caracteristicas de los conflictos de 

leyes se nos muestran muy afinadas en el pensamiento del 

ilustre maestro Eduardo Garcia Maynez al establecer que: 

“...El supuesto eneludible de los &ltimos (se refiere a- 

conflictos de leyes en el espacio) es la coexistencia de 

preceptos legales relativos a los mismos hechos, pero - 

pertenecientes a sistemas juridicos que, en principio, - 

poseen 4mbitos espaciales de vigencia distinta". (35) 

4.2.~- CRITICA A LA DENOMINACION. 

Predomina la idea de que es inexacte llamar al - 

problema de vigencia simultdnea de dos o mas normas ju - 

  

(34) Martin Wolff, Berlin. Derecho Internacional Privado 

Editorial Labor, S.A. Barcelona, 1936. 

(35) Garcia Maynez, Eduardo. Introducci6én al Estudio del 

Derecho, Editorial Porriia, México 1949. pag 404.
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tidicas,de diversos Estados gue se pretenda rijan una - 

situacién concreta con las expresiones "conflicto de le- 

yes". Las razones son diversas y antes de emitir nuestro 

personal punto de vista, analizaremos algunas de las opi 

niones de los especialistas. 

Niboyet dice que la expresién conflicto de leyes 

no debe interpretarse literalmente por ser inexacta y - 

funda su opinién en que: "...emanando cada una de las le 
gislaciones de una autoridad soberana, no puede haber - 

conflicto entre ellas. Ni la ley espafiola, fuera de Espa 
fia, ni las leyes extranjeras en Espafia, pueden imponerse 

de modo que, propiamente hablando, no pueden existir con 

flictos de leyes. En efecto; para que una ley extranjera 

se aplique en Espafia, es preciso que el poder soberano - 

espafiol lo decida. Serfa preferible, por lo tanto, ha - 

blar de imperio de las leyes en el espacio mis bien que- 

de conflicto de leyes; pero la terminologia actual est4- 

de tal manera arraigada que serfa dificil modificarla. - 
Nos basta, pues con advertir su inexactitud cientifica.- 
Y de este modo, rectificada su significacién, la emplea- 

remos sin ningin inconveniente", Creemos que el maestro- 
Niboyet en su critica a la denominacién "conflicto de le 
yes" confunde el conflicto de leyes con el conflicto de- 
soberanias. Efectivamente no puede haber chogue en sobe~ 

vanias porque en Espafia sélo se aplica la ley extranjera 

que el poder soberano espafiol decide aplicar, si no fue~ 

ra asi, Espafia no seria un Estado soberano. El conflicto 
de leyes supone la convergencia, el choque, el antagonis 

mo, la simultaneidad de vigencia de leyes de dos o més ~ 
Estados, si hay un conflicto de leyes puesto que hay una
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coincidencia o choque de dos o m&s leyes de un Estado - 

que se pretende rijan una sola situacién concreta, natu- 

ralmente que este choque surge porque cabe la posibili - 

dad de que el poder soberano espafiol permita la aplica - 

cién de la norma juridica extranjera. Es decir, el con - 

flicto de leyes se produce no porque se pretenda que el- 

poder soberano extranjero emita leyes para regir en Espa 

fa sino porque el poder soberano espafiol permite la posi 

bilidad de aplicacién de la norma juridica extranjera. - 

La palabra conflicto, del latin "conflictus" significa:- 

combate, lucha, choque, antagonismo, problema, pugna y - 

naturalmente no concuerda en todas sus acepciones con el 

tema que tratamos. Si puede validamente hablarse de con- 

flicto porque hay un problema, hay un choque de dos o - 

més leyes de Estados diversos gue se pretende rijan una- 

sola situacién concreta. Este choque se produce porque ~ 

el Estado espafiol, para emplear las propias expresiones- 

de Niboyet, permite la aplicacién de la norma juridica - 

extranjera, si esto no se permitiera por el Estado espa- 

fiol no habria conflicto. Ese es el motivo por el que hay 

conflicto pero, que ese sea el motivo no quiere decir - 

que no haya el choque de las leyes porque éste si se pro 

duce. 

No nos parece que fuera preferible hablar del - 

"imperio de las leyes en el espacio" en lugar de “con - 

flicto de leyes" porque el tema "imperio de las leyes en 

el espacio" es un tema m4s general, m4s amplio que el te 

ma "conflicto de leyes". En efecto, toda ley tiene un - 

imperio en el espacio pero, no toda ley entra en pugna,-
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en choque, en antagonismo con otra ley para regir una - 

sola situacién concreta. En suma, las razones que Nibo - 

yet sugiere son insuficientes para abandonar la denomi - 

nacién "econflicto de leyes". (36) 

El jurista de la Universidad de Guadalajara, Al- 

berto G. Arce, dice que los nombres “conflicto de leyes" 

o “derecho de colisién", dados a la parte més interesan- 

te del Derecho Internacional Privado, son evidentemente- 

impropios porque es claro que la ley mexicana no se apli 

ca fuera del territorio mexicano ni la ley extranjera se 

aplica en el territorio nacional, sino en.el caso que la 

ley interna lo decida, pues los jueces y tribunales en - 

cada Estado forzosamente estan sujetos a la ley nacional 

y no pueden aplicar otra sino por mandato de esa ley. En 

su opinién, "no existe, por lo mismo, conflicto de leyes 

sino estudio y determinaci6én de los casos en que por la- 

intervencién de extranjeros o de relaciones juridicas - 

creadas fuera del territorio, el derecho interno autori- 

za o manda que se apliquen a los extranjeros leyes nacio 

nales o extranjeras". 

Es verdad que, en principio, las leyes son formu 

ladas para tener vigencia dentro del territorio sometido 

al Estado de su creacién pero, no menos cierto resulta - 

que todo Estado tiene normas que pretenden aplicacién ex 

traterritorial activa o pasiva, es decir leyes que pre - 

tenden regir situaciones acaecidas en el extranjero fue- 

ra del territorio y leyes que permiten la aplicacién de- 

(36) Niboyet, J.P. Op. Cit. p&g. 198.
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leyes extranjeras a situaciones ocurridas en el propio - 

territorio."El conflicto de leyes tiene como presupuesto 

que se permite la aplicacién de derecho extranjero, rea- 

lizado este presupuesto surge el conflicto de leyes y - 

hay conflicto de leyes porque dos leyes pugnan o chocan- 

en el momento en que se pretende que rijan una sola si - 

tuacién concreta. Una cosa es sostener que no haya con - 

flicto de leyes y otra cosa diversa es decir que el con- 

flicto de leyes surge al permitirse la posibilidad de la 

aplicacién de norma juridica extranjera. Si no se permi- 

te la aplicacién de norma juridica extranjera, no hay - 

conflicto de leyes pero, como los Estados generalmente - 

permiten la aplicacién de la norma juridica extranjera, 

cuando estiman que ésta es aplicable, s{ hay conflicto - 

de leyes, lo que no hay es conflicto de soberanfas por - 

que los Estados no pretenden legislar en territorio ex - 

tranjero sino solamente que sus normas juridicas produz- 

can efectos bajo la condicién de que los Estados de re - 

cepcién les permitan aplicabilidad a sus leyes sin menos 

cabo de su soberania. «(37) 

Por otra parte, también en contra de la denomina 

cién se inclina el maestro Eduardo Garcia Maynez, si - 

guiendo a Pascual Fiore: "...Se ha dicho que la expre - 

sién conflictos de leyes no es correcta, porque tratando 

se de problemas de aplicacién de normas pertenecientes a 

diferentes sistemas jurfdicos, hablar de conflictos en - 

tre preceptos de dichos sistemas equivaldria a aceptar - 

la existencia de una pugna de soberanfias. Siguiendo la - 

  

(37) Arce G., Alberto, Derecho Internacional Privado, - 

cuarta edicién, Guadalajara, México, 1964, pag. 105
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opinién de Fiore, pensamos que seria preferible emplear- 

la expresién problemas sobre la autoridad extraterrito - 

tial de la ley, porque de lo que en realidad se trata, - 

cuando tales cuestiones se presentan, es saber si una de 

terminada ley, que en principio se aplica dentro del Am- 

bito espacial del sistema juridico a que pertenece puede 

también aplicarse fuera de ese 4mbito, es decir, extra - 

territorialmente". (38) 

No compartimos la opinién de que hablar de con - 

flicto de leyes equivalga a aceptar la existencia de una 

pugna de soberanias, porque los Estados, sin afectar su- 

soberania pueden permitir la aplicacién extraterritorial 

de la norma juridica extranjera. Precisamente, como pue- 

den permitir la aplicacién de una norma juridica extran- 

jera, eligiéndola frente a una norma juridica nacional,- 

no hay pugna de soberanias lo dnico que se presenta es - 

una pugna entre la ley extranjera y la nacional que pue- 

den aplicarse a una sola situaci6én concreta. Esta pugna~ 

© choque se resuelve de acuerdo con las reglas del Dere- 

cho Internacional Privado pero lo determinante es que si 

existe esta pugna de leyes sin que se convierta en pugna 

de soberanfas. Creemos que no puede hablarse de autori - 

dad extraterritorial, la autoridad sélo es territorial y 

la ley extranjera tiene aplicacién extraterritorial cuan 

do la autoridad territorial lo permite, consecuentemente 

existe autoridad territorial y no hay autoridad extra ~- 

territorial. Esto ya lo sostenia Valery al indicar: "... 

cuando una ley extranjera es aplicada en Francia, no es~ 

  

(38) Garcia Maynez, Eduardo. Op. Cit. pag. 405.
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en virtud de la autoridad de esta ley extranjera, mas - 

bien en virtud de la voluntad del legislador francés...” 

(39) 

Segiin Carlos Arellano Garcia la denominacién - 

"conflicto de leyes" se puede resumir en los siguientes- 

puntos: 

1, La denominacién "conflicto leyes" utilizada - 

en el Derecho Internacional Privado,tiene la virtud de - 

hacer referencia a los problemas de vigencia simultanea- 

de dos o mas normas juridicas de diversos Estados, que se 

pretende rijan una sola situacién concreta. La denomina- 

cién citada es itil porque de una manera breve se alude- 

a un problema cuyo planteamiento tendrfa que emplear ma- 

yor namero de palabras. 

2. En los problemas de vigencia simultanea de - 

dos 0 mas normas de diversos Estados que se pretenda ri- 

jan una situacién concreta si hay una pugna o choque de- 

dos o mas leyes de diversos Estados que pretenden regir- 

una sola situacién concreta y por tal motivo si hay con- 

flicto de leyes. 

3. La denominacién conflicto de leyes, tiene un - 

arraigo tan extenso en el tiempo y en el espacio.que, - 

creemos muy improbable encontrar una denominacién més - 

atingente. 

4. La denominacién conflicto de leyes,es impreci 

sa, y un tanto inexacta por las siguientes razones: 

  

(39) Valery, Jules. Op. Cit. pag. 488.
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la. La pugna, el choque, la convergencia, la - 

colisién, la simultaneidad se produce no sélo entre le - 

yes, se puede producir entre normas consuetudinarias, re 

glamentos, normas jurisprudenciales, etc., y serfa m4s - 

correcto hablar de conflicto de normas. 

2a. La denominacién "conflicto de leyes" resulta 

amplia pues abarca otros casos de coincidencia de normas 

juridicas que se pretende rijan una situacién concreta,- 

por ejemplo un conflicto entre normas general y una espe 

cial, un conflicto entre una norma federal y una local,- 

un conflicto entre una norma anterior y una posterior, - 

un conflicto entre una norma especial y otra norma espe- 

cial, etc. 

Dice Carlos Arellano Garefa, por tanto, si qui - 

siéramos superar las objeciones que hacen inexacta la de 

nominacién "conflicto de leyes" podriamos referirnos a-- 

“conflictos internacionales de normas juridicas", aunque 

no dudamos que pudiera objetarse el empleo de la expre ~ 

sién "internacional" y en ese supuesto podria sustituir- 

se por la expresién "interestatal". 

Sin embargo, dice Carlos Arellano Garcia, no suge 

rimos otra denominacién y aceptamos la denominacién - 

"“conflicto de leyes" porque dentro del Derecho Interna - 

cional Privado,sabido es que al referirse a "conflicto - 

de leyes" se hace alusién a los problemas de vigencia - 

simultadnea de dos 0 m&4s normas juridicas de diversos Es- 

tados que se pretende rijan una sola situacién juridica- 

concreta.



~ 90 - 

4.3.- APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL- 

ESPACIO. 

Una norma juridica es vigente, cuando el poder pi 
blico la declara obligatoria para un lugar y una época - 
determinados. Lo normal es que la norma juridica sélo ~- 
tenga aplicacién en el lugar para el cual fue declarada- 
en vigor. Desde el punto de vista del tiempo, lo normal- 
es gue la disposicién juridica vrija a partir de su vigen 
cia y pierda su obligatoriedad, cuando una nueva norma - 
juridica le haga perder su vigencia total o parcialmente 

Pero, la normalidad antes referida tiene impor - 
tantes excepciones en cuanto a tiempo y lugar. Asi, en - 
el tiempo es posible la aplicacién de la nueva norma ha- 
cia el pasado y la aplicacién de la norma ya sustituida- 
total o parcialmente en el presente. En cuanto a espacio 
suele ocurrir que las normas juridicas se apliquen fuera 
del espacio sometido al poder piiblico que las expidid,. 

El maestro Garcfa Maynez, afirma que: "...toda - 
ley tiene un 4mbito temporal y un Ambito espacial de vi- 
gencia. Esto significa que sélo obliga por un cierto - 
tiempo, y en determinada porcién de espacio..." Esta ase 
veracién es cierta, pero no absoluta, porque en ocasiones-~ 
la norma juridica hecha para regir en un espacio y tiem- 
po determinados rige en un espacio y tiempo distintos. - 
Naturalmente que para que esto ocurra es preciso que - 
otra norma juridica le dé aplicabilidad a una norma juri 
dica, sin vigencia normal en el tiempo o en el espacio.
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Nadie puede dudar, por ejemplo, de la bondad - 
de una norma juridica vigente en un tiempo determinado, 
que rija hacia el pasado si se trata de beneficiar a - 
un delincuente que cometié delito conforme a la ley - 
anterior, pero que ha dejado de ser delito conforma a - 
la nueva ley. 

En lo gue se refiere al espacio, es de admitir 
se la aplicabilidad de la norma vigente en territorio- 
de otro Estado, tinicamente, cuando el poder piblico del 
lugar de aplicacién permite la aplicacién de la nocma- 
juridica extranjera. 

“Dentro del Derecho Internacional Privado inte-~ 
sa la aplicacién de las normas juridicas en el espacio 
puesto que los problemas del Derecho Internacional Pri 
vado se desprenden de la aplicacién extraterritorial - 
de las normas juridicas. Si las normas jurf{dicas no se 
aplicasen extraterritorialmente no habria Derecho In - 
ternacional Privado pero esto es imposible por lo que- 
ya explicamos con anterioridad en el apartado relativo 
a la necesidad de la aplicacién extraterritorial de - 
las normas juridicas." (40) 

"Martin Wolff considera gue las normas juridi - 
cas que suscitan el "conflicto de leyes", entre las - 
cuales debe elegir el Juez, son siempre ordenaciones - 
vigentes todas ellas a un tiempo. Si no fuera asi, en- 
Opinién de este mismo jurista alem4n se plantearia una 
cuestién intertemporal." (41) 

  
ee 

(40) Garcfa Maynez, Eduardo. Op. Cit. pdg.404, 
(41) Martin Wolff, Berlin. Op. Cit. pag. 13.



- 92 - 

Los conflictos de leyes propios de nuestra a - 

signatura son conflictos de leyes en el espacio y no - 

conflictos de leyes en el tiempo, lo que no quiere de- 

cir que no pudiera producirse un problema complejo de- 

colisién de leyes en el tiempo y en el espacio. J. P.- 

Niboyet se refiere ampliamente a lo que 61 llama el - 

problema del reconocimiento de los derechos adquiridos 

En este problema hay dos momentos, en el primer momen- 

to nace el derecho y en el segundo momento es preciso-~ 

determinar la eficacia de ese derecho. Primero es el - 

nacimiento del derecho y posteriormente el respeto del 

derecho adquirido, por ello, Niboyet juzga que respec- 

to de los derechos adquiridos hay un conflicto en el - 

tiempo adem4s de un conflicto de leyes en el espacio.- 

Para constatar que efectivamente pueden coexistir en - 

los derechos adquiridos un conflicto de leyes enel - 

tiempo y en el espacio, podemos hacer referencia a un- 

ejemplo que sugiere Niboyet:"Antes de 1912 no podfa in 

vestigarse la paternidad en Francia pero, si la inves- 

tigacién de la paternidad se hacia en Alemania, pod{fa- 

reclamarse el respeto al derecho de la filiacién y exi 

gir en Francia el respeto de ese derecho reclamando ~- 

alimentos." (42) 

No obstante las opiniones de Niboyet respecto- 

a los derechos adquiridos, estimamos que los conflic - 

tos de leyes propios del Derecho Internacional Privado, 

son los conflictos de leyes en el espacio. 

  

(42) Niboyet, J. P. Op. Cit. pag. 258.
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4.4.- DIVERSOS TIPOS DE CONFLICTOS. 

Précticamente en el apartado que antecede ya - 

hemos hecho una clasificacién de los conflictos de le- 

yes desde el punto de vista del Ambito de validez y -- 

los hemos clasificado en conflictos de normas jurf{di-- 

cas en el tiempo y conflictos de normas jurf{dicas en- 

el espacio. Los conflictos propios del Derecho Interna 

cional Privado, son los conflictos de leyes en el espa 

cio y estos son los que ameritan una clasificacién en- 

este apartado, puesto que tales conflictos constituyen 

el objeto y el contenido fundamentales del Derecho In- 

ternacional Privado, aunque nosotros somos de la opi-- 

nién, de que finicamente corresponden a nuestra materia 

los conflictos internacionales de leyes en el espacio. 

Los autores dentro de nuestra disciplina se -- 

han referido prolijamente a los diversos tipos de con- 

flictos de leyes en el espacio y no se ocupan ni de -- 

los conflictos de leyes en el tiempo, ni de otros ti-- 

pos de conflictos de leyes. Entre los conflictos de - 

leyes,que no son propios de nuestra materia tenemos -- 

los conflictos siguientes: 

1. Conflicto entre una Ley General y una Ley - 

especial. 

2. Conflicto entre una Ley General y otra Ley- 

General.
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3. Conflicto entre una ley especial y otra ley 

especial. 

4. Conflicto entre una ley constitucional y - 

una ley ordinaria. 

S. Conflicto entre una ley constitucional y ~- 

una ley local, 

6. Conflicto entre una ley ordinaria y una dis 

posicién de un Reglamento. 

De éstos,no se ocupan los autores del Derecho- 

Internacional Privado, y, eso es lo correcto, porque - 

los conflictos que interesan al Derecho Internacional- 

Privado,son los conflictos de leyes en el espacio, 

Acerca de los conflictos de leyes, los iuspri- 

vatistas,suelen clasificarlos en conflictos de leyes - 

internacionales, interprovinciales, coloniales y de - 

anexi6n. 

A) Conflictos internacionales. Estos conflic - 

tos se producen, en opinién de Niboyet, entre leyes de 

Estados independientes los unos de los otros; es decir, 

se trata de un conflicto entre leyes provenientes de - 

soberan{as diversas. "Cada soberania es independiente- 

en su territorio, no permitiendo la aplicacién de las~ 

leyes extranjeras mis que en la medida que considere -
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conveniente..." En este tipo de conflictos sefiala Nibo 

yet que no existe una autoridad superior que asegure - 

en los diversos paises una solucién uniforme de los - 

conflictos.(43)" 

"José Algara se refiere a estos conflictos in - 

ternacionales y considera que se suscitan entre indivi 

duos sujetos a las leyes de diversos estados soberanos 

e independientes totalmente entre s{, considera que - 

son los iinicos que deben preocupar al internacionalis- 

ta. (44)" 

"Alberto G. Arce se refiere a estos conflictos- 

como aquellos que surgen entre leyes de Estados sobe - 

ranos. "(45) 

“En términos similares, Adolfo Miaja de la Mue- 

la hace referencia a esta primera especie de conflic - 

tos de leyes e indica que son los que surgen entre le- 

yes de diversos Estados. "(46) 

En opinién nuestra, dice Carlos Arellano Gar - 

cia,se presentan los conflictos de leyes internaciona-~ 

les,cuando dos o mas normas jurfidicas de diversos Esta 

dos, sujetos de la comunidad internacional, se vincu - 

lan con una situacié6n concreta, debiendo determinarse- 

entre esas normas juridicas, cual es la aplicable."La - 

(43) Niboyet, J.P. Op. Cit. pag. 21. 

(44) Algara, José. Lecciones de Derecho Internacional- 

Privado. México 1899. p&g. 15 

(45) Arce G., Alberto. Op. Cit. p4g.106. 

(46) Miaja de la Muela Adolfo. Op. Cit. pag. 12.
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determinacién de la norma juridica aplicable, se hace - 

conforme al Derecho Internacional Privado del Estado, - 

ante el cual,se plantea el conflicto internacional de- 

normas juridicas. 

Se juzga extremadamente dificil,la solucién de 

los conflictos internacionales de normas juridicas, - 

por dos motivos, a saber: 

1, Porque no existe un tribunal supranacional- 

al que se sometan los interesados en la solucién del - 

conflicto, pudiendo darse el caso de que los interesa- 

dos sometan el conflicto simulta4neamnete a los érga - 

nos jurisdiccionales internos de los Estados cuyas nor 

Mas entraron en conflicto, 

2. Porque no existe una norma juridica supe - 

rior a las normas juridicas en conflicto que tenga una 

validez superior para los- Estados cuyas normas entra, - 

ron en colisién. "(47)} . 

Respecto de los conflictos internacionales, Ni 

boyet alude a dos clases de conflictos: conflictos de- 

competencia judicial y conflictos de competencia legis 

lativa. La competencia judicial consiste en determinar 

la autoridad competente para conocer de los litigios - 

gue surjan con ocasién de los conflictos de leyes y - 

los conflictos de competencia legislativa se plantean- 

  

(47) Arellano Garcia, Carlos. Op. Cit. pag. 527.
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“cuando es preciso determinar la ley aplicable al dere 

cho en sf; por ejemplo, la ley que rige el matrimonio, 

el testamento, la sucesién". (48) 

En realidad, en los conflictos de competencia- 

judicial,es posible hacer el enfoque que corresponde a 

los conflictos de competencia judicial, es posible ha - 

cer el enfoque que corresponde a los conflictos de le- 

yes puesto que la competencia de los érganos jurisdic- 

cionales, necesariamente se desprende de normas juridi- 

cas en las que basan su competencia. 

B) Conflictos interprovinciales. Alberto G. Ar 

ce sostiene que los conflictos interprovinciales, a - 

los que también llama interestatales nacen dentro de - 

los Estados cuando la legislacién interna no es uni - 

forme. "René Foignet, expresa que se puede concebir un- 

conflicto semejante a los internacionales en el inte - 

rior de un mismo pais cuando en ese pais no se ha lo - 

grado la unidad legislativa y que ese conflicto surge- 

entre las leyes o costumbres locales." (49) 

“Martin Wolff menciona la posibilidad de una - 

coexistencia de ordenaciones jurf{dicas vigentes en el- 

territorio de un mismo Estado, situacién que se some - 

te a la solucién de un Derecho Interlocal, interprovin 

cional o interregional.” (50) 

"Adolfo Miaja de la Muela se refiere a un segun 

do tipo de conflictos que se presentan cuando en el in 

terior de un mismo Estado coexisten diferentes legisla 

ciones." (51) 

(48) Niboyet, J.P. Op. Cit. pag. 198. 
(49) Arce G., Alberto. Op. Cit. p4g.106. 

(50) Martin Wolff, Berlin. Op. Cit. pag. 14. 

{S1) Miaja de la Muela Adolfo. Op. Cit. p&g. 12.
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"Por Gltimo, J.P. Niboyet dice que los conflic 

tos interprovinciales no se presentan bajo una forma 

Gnica y cita los conflictos interprovinciales produci 

dos en un Estado organizado como federacién en el que - 

cada Estado miembro conserva su propia legislacién con- 

una autonomia casi completa y que se asemeja a un con - 

flicto internacional. En segundo término enuncia los - 

conflictos entre las leyes de diferentes provincias de- 

un mismo Estado politicamente unificado."(52) 

De los conceptos antes mencionados respecto a - 

los conflictos interprovinciales dice Carlos Arellano- 

Garcia, permitimos apuntar lo siguiente: 

1. Los conflictos interprovinciales, tienen co - 

mo causa la falta de uniformidad de la legislacién in - 

terna. 

2. Los conflictos interprovinciales, afin los - 

surgidos en sistemas federales, carecen de la extrema - 

dificultad que caracteriza a los conflictos internacio- 

nales porque existen autoridades superiores a los pode- 

res, piblicos internos, creadores de las normas juridicas 

en conflicto, que pueden resolverlos y porque existe - 

una norma juridica de superior jerarquia,que establece- 

reglas de solucién. 

3. Se estima que estos conflictos no deben ser- 

resueltos por reglas del Derecho Internacional Privado- 

puesto que los conflictos interprovinciales no son mate 

via del Derecho Internacional Privado. En efecto, el - 

(52) Niboyet, J.P. Op. Cit. pag. 18.
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objeto del Derecho Internacional Privado.es elegir la - 

norma juridica aplicable al producirse la simultaneidad 

de vigencia de normas juridicas de dos o mas Estados. - 

"El Derecho Internacional Privado no tiene como objeto - 

propio resolver los conflictos interprovinciales. No - 

obstante, es frecuente que los autores de Derecho Inter 

nacional Privado enfoquen su atencién a los .conflictos- 

interprovinciales como un tema accesorio a los proble - 

mas tipicos de nuestra materia."(53)} 

Cc) Conflictos intercoloniales. Indica el maes - 

tro de la Universidad de Guadalajara, Alberto G. Arce - 

‘que pueden suscitarse conflictos entre las leyes de la- 

Metrépoli y leyes de las Colonias. "(54) 

El jurista francés J.P. Niboyet plantea el pro- 

blema de que en un mismo territorio colonial, coexisten 

de una parte las leyes de la Metrépoli aplicables a los 

ciudadanos, y de otra parte las leyes aplicables a los- 

indigenas, "...todas las leyes tienen aplicacién en to- 

do el territoric, pero sélo aplicables a las personas ~ 

para las cuales se dictaron." (55) 

El jurista espafiol Miaja de la Muela, expresa - 

que: "...en un pais colonial o de protectorado son dife 

rentes las normas aplicables a los indigenas que las ma 

teriales del ordenamiento juridico del pais metropolita 

no o protector, aplicables estas iltimas a las personas 

que ostentan la nacionalidad de la Metrépoli..." (56) 

(53) Arellano Garcia, Carlos. Op. Cit. pag. 528. 

(54) Arce G., Alberto. Op. Cit. pag. 106. 

(55) Niboyet, J.P. Op. Cit. p&g.25. 

(56) Miaja de la Muela, Adolfo. Op. Cit. pag. 14.
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El iusprivatista aleman Martin Wolff se refiere 

a este tipo de conflictos al observar que: "...en un - 

mismo dominio territorial pueden estar vigentes dos or- 

denaciones juridicas, cada una para un sector especial- 

de personas; por ejemplo: cuando al lado del Derecho co 

min exista una disposici6én para la alta nobleza; cuando 

en Egipto y en varias colonias rigen ordenaciones juri- 

dicas especiales para los musulmanes, los europeos, etc 

cuando en la antigua Rusia reg{a el Derecho matrimonial 

talmiidico para los judios, como rige todavia en la Polo 

nia reunida; cuando el Cédigo Civil, general austriaco- 

establece distintas ordenaciones juridicas para el ma - 

trimonio de los Catélicos, de los cristianos acatélicos 

y de los judfos..." Considera Martin Wolff que el nom - 

bre que corresponde a la disciplina que ha de ocuparse- 

‘de estos conflictos es el Derecho Internacional Privado 

(57) 

Dice Carlos Arellano Garcia, que las opiniones - 

que anteceden orientan nuestro juicio sobre este tipo - 

de conflictos para concluir lo siguiente: 

1, Las normas jurfdicas que intervienen en los- 

conflictos intercoloniales rigen, dentro de un mismo 4m- 

bito territorial, pero sus destinatarios son personas ~ 

que pertenecen a grupos sociales diversos. 

2. El problema surge cuando en una relaci6én ju- 

ridica,intervienen sujetos pertenecientes a diversos ~- 

grupos sociales, regidos cada grupo social por sus res - 

pectivas normas. 

  

(57) Martin Wolff, Berlin. Op. Cit.
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3. El problema no tiene el cardcter de interna- 

cional ya que el territorio est& sometido a la juris - 

diccién del poder soberano metropolitano. Hay un solo - 

poder soberano con 6rganos jurisdiccionales y con leyes 

que pueden resolver estos conflictos. De ahf que tampo- 

co estos conflictos presenten la dificultad extrema que 

corresponde a los conflictos internacionales. 

4. Nos parece que los conflictos a estudio en - 

el presente apartado y que se han denominado intercolo- 

niales"no necesariamente tienen que presentarse en te - 
rritorios en donde hay un menoscabo a la soberanfa por- 

que es factible que dentro de un solo Estado hayan nor- 

mas jurf{dicas para un cierto sector de personas como su 

cede por ejemplo con el Derecho Castrense." (58) 

D) Conflictos de anexién. Miaja de la Muela" cla 
sifica en cuarto lugar los conflictos derivados de una- 

anexién territorial, en los que, se suscita la simulta- 

neidad de vigencia respecto de una situacién concreta - 

entre la ley del Estado anexante y la ley del pafs al - 
que pertenecia el territorio anexado." (59) 

Conforme al punto de vista de Niboyet "el con - 
flicto de anexién difiere esencialmente de los conflic- 
tos internacionales, en que en 41 no intervienen dos so 
beranfas, sino solamente la del Estado anexante, el - 

cual determina, con completa intedependencia, la manera 

de resolver el conflicto entre sus leyes y las que es - 
tén vigentes en el territorio anexado..."(59) 

  

(38) Arellano Garcia, Carlos. Op. Cit. p&g.529. 

(59) Miaja de la Muela, Adolfo. Op. Cit. p4g.14.
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Conviene, en relacién con este tipo de conflic~ 

tos, precisar lo siguiente; 

1. Una situacién concreta se pretende que se ri 

ja por la norma jurfdica del Estado anexante y por la -- 

norma jurfdica del Estado al que pertenecfa la porcién - 

territorial anexada. 

2. El estado anexante tiene facultades sobera-- 

nas exclusivas para determinar con sus propios érganos - 

jurisdiccionales la norma jurf{dica aplicabie y puede es- 

tablecer normas jurfdicas para realizar la seleccién de- 

la norma jurfdica aplicable. 

3. El Estado anexante puede determinar la apli- 

cabilidad de ta norma jurfdica que regfa con anteriori-- 

dad a la anexi6én y al hacerlo as{ incorpora el Derecho -- 

extranjero a su propio derecho, dotAndolo de vigencia. 

4.5- NORMAS SUSTANTIVAS Y NORMAS CONFILICTUALES 

Al aborar el tema de la naturaleza juridica de- 

las normas del Derecho internacién Privado, precisamos - 

que las mencionadas normas, son formales, en oposi--- 

cién a las normas materiales. Es decir, Las nor-- 

mas del Derecho Internacional Privado, se con-- 

cretan a sefialar la norma jur{dica competente o - 

aplicable, para regir una situacién concreta. La conduc- 

ta a seguir por los sujetos destinatarios de la norma, - 

se prescribe en la norma sustantiva previamente indica-- 

da por el Derecho Internacional Privado. Si en caso de-
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conflicto,se pretendiese que las normas sustantivas en- 

choque se sustituyesen por una tercera norma aplicable- 

en la hipdtesis de la colisién de las normas de dos o - 

més Estados, estarfamos en presencia de una norma de De 

recho uniforme y no en presencia de una norma de Dere - 

cho Internacional Privado. 

A las normas que nosotros llamamos formales tam 
bién se les denomina normas conflictuales y ain hay - 

otras denominaciones adicionales como "normas de aplica 
cién", "normas de eleccién", "reglas de competencia le- 
gislativa", "reglas de rattachement", "normas de con - 

flicto", “normas de conexién", "normas de colisién". 
Miaja de la Muela las llama reglas de conflicto y les - 

sefiala el papel de sefialar cu4l es la ley material apli 

cable. Apunta que el Derecho uniforme, est4 formado por- 

normas materiales por contener la regla directamente - 
aplicable a cada supuesto de hecho. 

Las normas formales o conflictuales, remiten a - 

la norma juridica aplicable que estipula la conducta a- 

seguir para el caso concreto. A estas dltimas normas ,se 

les denomina normas sustantivas y también normas mate - 
riales. 

El maestro Garcia M4ynez,se refiere a la nece - 

sidad de distinguir las reglas de Derecho Internacional 

Privado,de las nermas de solucién del caso concreto, ~ 

que pueden ser de Derecho Civil, o de Derecho Adminis - 

trativo, o de Derecho Penal. Les asigna a las normas -
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conflictuales, la misién de indicar, en conexién con tn- 

conflicto de leyes pertenecientes a sistemas jurfdicos - 

distintos, qué preceptos legales han de aplicarse; mien- 

tras que a las de solucién, les sefiala el objetivo de re- 

solver el] caso singular, wna vez que se ha dilucidado la- 

cuestién de Derecho Internacional Privado. 

En otros términos, la norma conflictual, es la- 

norma indicadora de la disposicién competente o aplica-- 

ble ante un conflicto de leyes y 1a norma material o sus 

tantiva, es la que establece la conducta a seguir en la- 

situacién concreta. La norma sustantiva aplicable viene 

a ser elegida por la norma conflictual, entre aquellas - 

normas sustantivas que coincidieron en la pretensién de 

regir una sola sitnacién concreta. 

4.6.- CARACTER NACIONAI. DE LAS REGLAS DE CON- - 

FLICTO Y SUS CONSECUENCIAS. 

Cuando nos referimos a la naturaleza de las nor 

mas del Derecho Internacional Privado, también estableci. 

mos el predominio de las normas nacionales del Derecho - 

Internacional Privado y la escasez de las normas inter-- 

nacionales del Derecho Internacional Privado. Por tanto, 

en este apartado, finicamente tenemos la intencién de cons 
tatar como los especialistas le asignan un cardcter nacio 

nal a las reglas conflictuales.
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J. Maury, previa ubicacién del problema conflic 
tual en el Derecho Positivo, sostiene que para el Dere- 
cho Internacional Privado, a diferencia del Derecho In- 
ternacional Piblico, los jueces de cada Estado, tienen- 
competencia para resolver y la solucién se buscarad en - 
las disposiciones de Derecho Internacional Privado, con- 
tenidas en el Derecho vigente en ese Estado. De ahi, con 
cluye que hay tantos Derechos Internacionales Privados- 
Positivos como Estados. 

En términos similares, J.P. Niboyet dice: ",..- 
actualmente cada pais da a los conflictos la solucién - 
que, acertada o equivocadamente, le parece mejor... - 
puede haber tantas reglas de solucién de los conflictos 
de leyes como pafses diferentes existen,.. En los domi- 
nios del Derecho Positivo, el juez que conoce de un li- 
tigio, debe aplicar exclusivamente el Derecho Interna - 
cional Privado de su pais..." 

Adolfo Miaja, emite una opinién coincidente: + 
“...en el momento actual es casi omnimoda la libertad -~ 
de que gozan los Estados al elaborar su propio Derecho- 
Internacional Privado..." 

El maestro mexicano Alberto G. Arce, reitera los 
puntos de vista de los especialistas al expresar: "...- 
cada Estado tiene sus teglas propias de solucién de ~- 
conflictos y aunque haya algunos puntos en gue de hecho 
estan de acuerdo todos los Estados, cada uno de ellos - 
racionalmente decide cuando y en qué extensi6én aplica -~
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estas doctrinas admitidas comunmente... cada Estado tie 

ne su sistema nacional de Derecho Internacional Privado, 

la tendencia al universalismo, o sea, la doctrina que - 

quiere un verdadero Derecho Internacional, un Derecho - 

comin que apoya al Derecho Nacional, es posible en --- 

ciernes que quizds podrA conseguirse en lejano porvenir. 

El maestro Eduardo Garefa M4ynez, también ha-- 

bla del car4cter nacional de las normas conflictuales - 

en la actualidad y juzga que la consecuencia resuitante 

de tal situacién, es que puede haber tantos sistemas de 

solucién de conflictos de leyes en e! espacio como érde 

nes jurf{dicos. 

Martin Wolff, consigna el desarrollo en el te- 

rritorio de todos los Estados de wn Derecho Nacional, - 

destinado a la solucién de conflictos , pero juzga que- 

las reglas de solucién no son del todo nacionales por-- 

que: "...todo Estado ha de mantener su derecho Interna- 

cional Privado dentro de unos lf{mites compatibles con - 

el espf{ritu de la comunidad internacional. Se considera 

rfa abusiva una ordenaci6n jurf{dica que no se propusie- 

ra llegar a wn reparto equitativo de competencia entre- 

todos los Estados, sino que respondiera mds bien al de- 

seo de dar al Derecho material del propio Estado una es 

fera de vigencia mas amplia de la que en igualdad de--- 

circunstancias se reconoce al Derecho de otros Estados". 

Werner Goldschmidt, dice: que hay que procla-- 

mar que el Derecho Internacional Privado, es territo--- 

rial: se aplica s6lo en el territorio para el cual fue- 

dado.
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Sobre el tema de este apartado, nos permitimos- 

exponer los siguientes puntos de vista: 

1. Las normas internacionales del Derecho Inter 

nacional Privado, son las contenidas en los tratados in- 

ternacionales, conforme a 1a evolucién actual del Dere-- 

cho Internacional. 

2.- Los tratados internacionales son escasos, ~ 

comprenden a un reducido niimero de pafses y los temas -- 

que abarcan son limitados. 

3. Prevalecen cuantitativa y cualitativamente,- 

las normas del Derecho Internacional Privado, que han de 

localizarse en el Derecho interno de cada Estado, de ahf 

que el carfcter que corresponde a las normas conflictua- 

les sea nacional preferentemente. 

4. Por tanto, entre otras, podemos sefialar como 

consecuencias del car4cter nacional de las reglas de con 

flicto las siguientes: 

Primera. Hay tantos Derechos Internacionales -- 

Privados, como pafses existen en el mundo. 

Segunda. La solucién de un conflicto de leyes,- 

variarAé de un pafs a otro y serA4 muy importante lograr - 

en cierto momento, que el conocimiento de un conflicto - 

se someta a determinado juez, quien aplicar& su Derecho. 

Tercera. Respecto de un solo conflicto, en dos- 

Estados, se pueden obtener soluciones diversas. 

Cuarta. A un problema internacional, no se le - 

da una solucién internacional.
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4.7.- CONFLICTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS. 

El jurista espafiol Ram6n de Orué y Arregui, al 

referirse a los diversos conflictos de leyes dice"que- 

éstos pueden ser positivos cuando dos o mas leyes dife 

rentes pretendan aplicarse a la misma relacién juridi- 

ca y negativos, cuando ninguna sea aplicable." (60) 

A su vez, el tusprivatista francés J.P. Nibo ~ 

yet, en relacién con este apartado nos dice: 

"El hecho de que cada pais posea su propio sis 

tema de Derecho Internacional Privado, da lugar a dos- 

clases de conflictos: 

"to. Uno de los pafses reivindica la competen- 

cia para su propia ley. En este caso, en que el con - 

flicto es positivo, la ley de cada uno de los dos pai- 

ses, lejos de abdicar en provecho de la otra, entiende 

que la competencia le corresponde totalmente... 

“20. Ninguna de las dos leyes reivindica para- 

si la competencia. El conflicto, en este caso es nega- 

tivo, Por ejemplo: la ley francesa declara competente- 

la ley inglesa para los ingleses, mientras que ésta se 

declara incompetente." (61) 

  

(60) De Orué José Ramon. Op. Cit. p4g. 326. 

(61) Niboyet, J.P. Op. Cit. p&g.307, 308.
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En realidad,esta clasificacién de los conflic- 

tos de leyes podia haber quedado encuadrada en el apar 

tado anterior,relativo a diversos tipos de conflictos- 

si no fuera porque este sector de colisién de leyes - 

amerita una reflexién especial. 

En el conflicto de leyes, se pretende que una- 

situacién concreta, se rija por normas juridicas perte-- 

necientes a dos o mas Estados. En el conflicto negati- 

vo, la norma jurfidica de un Estado, norma conflictual,- 

juzga aplicable la norma juridica de Estado diverso. - 

La norma conflictual de Estado diverso,considera que - 

la norma aplicable no es su norma nacional sustantiva- 

© material ,sino considera que la norma material aplica 

ble es la norma juridica de un tercer Estado o la del- 

mismo Estado gue mencionamos en primer término. A este 

conflicto se le da el cariz de conflicto negativo. En- 

realidad este conflicto sélo surge si al juzgar aplica 

ble la norma ‘sustantiva o material, el conflicto nega- 

tivo no surgiria. Esto quiere decir,que los conflictos 

negativos se pueden evitar si en lugar de remitirse a- 

la norma conflictual se hace remisién a la norma sus - 

tantiva. 

El conflicto positivo, es el tipico del Derecho 

Internacional Privado. En 61, dos o m&s normas juridi- 

cas de Estados diversos,se pretende se apliquen a una- 

sola situacién concreta, por lo que, debe elegirse una- 

sola entre esas normas de Estados diferentes,puesto - 

que, no es posible darle aplicabilidad a las normas que 

pretenden vigencia simultdnea.
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No queremos creer en los conflictos negativos- 

y para mayor claridad, expondremos wn andlisis de un - 

presunto conflicto negativo; Sefiala Carlos Arellano -- 

Garcfa, e1 estado civil de las personas en Francia se- 

rige por la ley nacional. El mismo estado civil de las 

personas en Inglaterra se rige por la ley del domici-- 

lio. Si planteamos el caso de un matrimonio de ingle-- 

ses domiciiiado en Francia, la Ley francesa juzgar4 -- 

competente a la ley inglesa y la ley inglesa estimard- 

competente a la ley francesa. 

El conflicto as{ planteado, no es un conflicto 

negativo,sino, es un conflicto positivo, porque al pre 

guntarse el juzgador sobre la norma material que rigi- 

r4 al estado civil de los ingleses domiciliados en -- 

Francia, tendr4 que elegir entre la norma francesa y - 

la norma inglesa sustantivas. El juez inglés aplica-- 

rfa su propio Derecho Internacional Privado, pero, no- 

se negarfa la aplicabilidad de la Ley inglesa y de la- 

ley francesa, a menos, que el juez francés aplicara la 

norma inglesa conflictual en lugar de la norma sustan- 

tiva inglesa. Otro tanto ocurrirfa con el juez francés 

En lo que s{ creemos, es en la existencia de - 

los conflictos de competencia judicial negativa. Es de 

cir, aquellos en los que 1a legislacién de un Estado - 

juzga que el juez competente, es el de Estado diverso- 

y la legislaci6n de este segundo Estado, no le da com- 

petencia a su propio juez.
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No obstante la negaci6én que hacemos de 1a exis- 

tencia de los conflictos negativos, queremos suponer - 

el caso de que se dé una situacidén concreta en un Esta- 

do, que no se pueda vincular con su propio Derecho, por 

regir exclusivamente situaciones en las que no hay ele- 

mento extranjero, ejemplo, se obliga a los nacionales - 

domiciliados en México, a prestar servicio militar --- 

obligatorio y no se dice nada en la legislacién respec- 

to, de los nacionales domiciliados en el extranjero y - 

respecto de los extranjeros domiciliados en México. En~ 

este caso, la legislacién mexicana, no comprende a los- 

citados sujetos que quedan excluidos, ni cabe la posi-- 

bilidad de aplicacién de la Ley extranjera, por tanto, - 

simplemente no hubo conflicto de leyes. 

El ejemplo que nos da Niboyet, de conflicto ne- 

gativo cuando dice, que la ley francesa declara compe-- 

tente la ley inglesa para los ingleses, mientras que és 

ta se declara incompetente, no es un caso de conflicto- 

negativo,porque los conflictos de leyes se suscitan no- 

sobre leyes conflictuales,sino, sobre leyes sustantivas 

y las conflictuales tienden a resolverlos.En su ejemplo, 

dice que la Ley francesa, declara competente a la ley 

inglesa y que ésta se declara incompetente. en es- 

te caso, el conflicto.se produce entre la ley inglesa 

y la francesa, sustantivas que tienen la posibilidad de 

aplicaci6n por existir puntos de conexiones que ligan - 

la situaci6n concreta con ambas leyes. Este es un con-- 

flicto positivo. Ahora, si la ley conflictual francesa~ 

remite a la norma inglesa, lo hace a La norma inglesa -
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material y no conflictual,en lugar de la norma inglesa 
sustantiva, entonces puede darse el caso de que la nor 
ma inglesa remita a la francesa. 

Estimamos, que este problema quedara suficiente 
mente analizado con posterioridad al tratarse el tema- 
del reenvio. 

En resumen, el conflicto de leyes se plantea - 
entre normas sustantivas que se pretende rijan simul - 
taneamente una sola situacién concreta. por tanto, los 
conflictos de leyes son necesariamente positives y los 
conflictos que se llaman negativos ,jinicamente son el - 
producto de una confusién que emana de pretender opo - 
ner normas conflictuales de Estados diversos, Las nor- 
mas conflictuales no suscitan los conflictos de leyes, 
las normas conflictuales, establecen reglas de solucién 
de conflictos de leyes, 

En otros términos, las normas conflictuales,no 
deben crear conflictos sino resolverlos, Naturalmente~ 
que el caracter nacional de las normas del Derecho In- 
ternacional Privado, determinan que las reglas conflic~ 
tuales sean distintas y que, por tanto, la solucién de 
un conflicto sea distinta segiin el pais, ante cuyo juez 
se someta la solucién del conflicto de leyes.
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PROPUESTA 

En nuestro pais, la figura del extranjero tiene 

gran importancia, al grado de que goza al igual que - 

los nacionales una serie de derechos, mismos que se en 

cuentran dispersos en nuestra Constitucién y leyes di- 

versas entre las que se encuentran la Ley de Nacionali 

dad, la Ley de Poblacién, la Ley de Inversién Extranje 

ta, Ley Federal del Trabajo, y dems disposiciones re- 

glamentarias. 

En la Constitucién mexicana, se contemplan dis- 

posiciones relativas al extranjejo cuando en su articu 

lo lo. se sefiala que.en los Estados Unidos Mexicanos - 

todo individuo gozar& de las garantfas que otorga esta 

Constitucién, las cuales no podran restringirse ni sus 
penderse, sino en los casos y con las condiciones que 

ella misma establece. 

Asi también un articulo 20. en donde se resalta 
la prohibicién de la exclavitud y que los esclavos. del 

extranjero que entren al territorio nacional aleanza - 

ran por ese solo hecho su libertad y la proteccién de 

las leyes. 

Los extranjeros en México tienen una serie de - 

restricciones en relacién a los nacionales que tienen 

preferencia sobre aquellos, sobre todo en aquellas con 

ductas que tienen que ver con asuntos politicos y de - 

control de nuestra soberania. 

Los derechos y obligaciones de los extranjeros 

estan regulados de manera Particular en la Ley de Na -
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cionalidad y en la Ley de Poblacién. En la primera de las 
mencionadas se encuentra relacionada con la nacionaliza - 
cién, naturalizacién, pérdida y recuperacién de la nacio- 
nalidad y las infracciones administrativas a que naya lu- 
gar. En la segunda ley mencionada se tegulan conceptos co 
mo la migracién, Inmigraclon, emigracién, repatriacién, - 
registro nacional de poblacién, de ciudadanos y la Cédula 
de Identidad Ciudadana, asi como el Procedimiento migrato 
tio y las sanciones que se pueden imponer por la viola - 
cién a dichas normas. 

Existen ademas de las anteriores, otras leyes tales 
como la Ley de Inversiones Extranjeras, derechos de los - 
extranjeros en la Ley Federal de Turismo,el Reglamento de 
Pasaportes, el Reglamento de la Ley General de Poblacién. 
ademas de disposiciones referidas al extranjero en el cé- 
digo civil para el Distrito Federal, Cédigo de Procedi - 
mientos Civiles, Ley Federal del Trabajo, Cédigo de Comer 
cio y demas leyes mercantiles especiales, etc. Raz6n por 
la cual Propongo que todas las disposiciones respecto de 
los derechos y-.restricciones de los extranjeros se conten 
gan en un solo cuerpo de leyes, que tenga el caraécter de 
general y su aplicacién al caso concreto a través de su - 
reglamento. 

La codificacién que propongo llevaria el nombre de 
"LEY GENERAL DE LOS DERECHOS Y RESTRICCIONES DE LOS EX - 
TRANJEROS", como consecuencia de su aplicacién el surgi- 
miento de su reglamento denominado “REGLAMENTO DE LA LEY 
GENERAL DE LOS DERECHOS Y RESTRICCIONES DE LOS EXTRANCE- 
Ros", 

La Ley que propongo distribuirfa sus normas a tra- 
vés de Disposiciones Generales, en donde encontrariamos —
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los fundamentos que sefala la Constitucién, para que pos- 
teriormente los demas capitules regulen las materias que - 
en particular atienden las leyes especiales, y as{ los - 
subsecuentes capitulos normen las materias de Nacionalidad 
y Naturalizacién, la materia de migracién, la materia de - 
Pasaportes, de inversiones extranjeras, en materia de rela 
ciones civiles, Mercantiles, laborales, y asi sucesivamen- 
te. 

Asu mismo, a través del Reglamento que se propone, - 
determinar los actos y procedimientos para la realizacién 
de las normas generales que la Ley que propongo sefiale, dis 
tribuido a través de capitulos y subcapitulos y las sancio- 
nes para los casos de incumplimiento,
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Con las bases antes referidas, la ley propuesta - 

distribuiria su contenido de la siguiente forma: 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I.~ Objeto y atribuciones 

“ II.- Fundamentos constitucionales en el goce de 

las garantias. 

“ TII.- En la abolicién de la exclavitud 

" Iv.- En el derecho de peticién 

"V.~+ En el derecho de Asociacién 

“VI.- En materia de libre trAnsito 

" VII.- En materia de Extradicién 

“ VIIIT.- En materia de adquisicién de bienes 

" IxX.- Como facultad para legislar por parte del 

Congreso de la Unién en materia de extran- 

jeria 

" X.- En materia Laboral 

“  XI.- En las formas de adquirir la nacionalidad 

mexicana 

" XII.- En materia de extranjeros perniciosos 

TITULO SEGUNDO 

EN MATERIA DE NACIONALIDAD 

CAPITULO I.- De la nacionalidad y naturalizacién 

" II.- Pérdida y recuperaci6n de la nacionalidad 

TITULO TERCERO 

EN MATERIA POBLACIONAL 

CAPITULO I .- De la migracién 

Seccién I.-De la inmigracién
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Seccién II.- De la emigracién 

Seccién III.-De la repatriacién 

CAPITULO II.- Del Registro nacional de poblacién, de 

Ciudadanos y de la Cédula de identifi- 

cacién ciudadana 

TII.- Del procedimiento migratorio 

TITULO CUARTO 

EN MATERIA DE INVERSION EXTRANJERA 

CAPITULO I._De las actividades reservadas 

"II.-De la adquisicién de inmuebles 

" TII.-De la explotacién de aguas, minas y fidei- 

comisos 

“Iv.-De la constitucién y modificacién de socie 

dades 

. V.-De la inversién de personas morales extran 

jeras 

“ VI,-De la inversién neutra 

"  VII.-De la Comisién Nacional de Inversiones ex- 

tranjeras. 

TITULO QUINTO 

EN MATERIA DE PASAPORTES 

CAPITULO I.- De los pasaportes ordinarios 

" II.- Pasaportes a menores de edad e incapacita- 

dos 

“  TII.- Pasaportes diplom&ticos 

“ IV.- Pasaportes oficiales 

" V.- Documentos de identidad y viaje 

TITULO SEXTO 

EN MATERIA DE TURISMO



CAPITULO I .- 

"Ire 

" Ii1.- 

CAPITULO 1I.- 

" II.- 

" IIl.- 

" IV.- 

" V.- 

" VI.-~ 

" VII.- 

“ VIII.- 

" IX.- 

" X.- 

" XI.- 

CAPITULO I .- 

" II.- 

"  FIT.- 

“ Iv.- 

CAPITULO [I .- 

. TI.- 
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De la cooperacién turistica internacional 

De la proteccidén al turista 

De la promocién y fomento al turismo 

TITULO SEPTIMO 

EN MATERIA DE ADMINISTRACION 

PUBLICA 

De las funciones de la S.de Gob. 

" " " “oo  S.R.E. 

" " " “ "  S.D.N. 

S.Marina 

" ” " “ ™  S.H.C.P. 

" " " “  "  SECOFI 

" " " " )  s§.c.T. 

" " " "0" S.E.P. 

" " " v's, Salud 

" " " “ ' s.T.P.S. 

“ " " “8 ¢ purismo 

TITULO OCTAVO 

EN MATERIA CIVIL 

De la aplicacién del Derecho positivo 

Mexicano y extranjero 

De las personas morales extranjeras 

De las actas del registro civil 

De la capacidad de las personas morales 

extranjeras 

TITULO NOVENO 

EN MATERIA PROCESAL CIVIL 

De los exhortos 

De los testigos extranjeros
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CAPITULO III._ De la recepcién de las pruebas 
“ 

Iv.- De las sentencias y resoluciones extran- 

jeras, 

TITULO DECIMO 

EN MATERIA DE COMERCIO 

CAPITULO I._ De las sociedades mercantiles extranjeras 

como comerciantes 

" II.- Del derecho al ejercicio del comercio 

“ III.- De los requisitos para que una sociedad - 

mercantil extranjera se establezca en Mé- 

xico 

“ Iv.- De las sentencias y resoluciones dictadas 

en el extranjero 

" V.- Del arbitraje comercial 

" VI.- De la clausula calvo en una sociedad mer- 

cantil 

TITULO DECIMO PRIMERO 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO I.- De las sanciones administrativas 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- De su vigencia 

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan 

a la presente ley. 

Es conveniente que se cree el reglamento que per 

mita la aplicacién de la presente ley en cada caso con - 

creto conforme al nombre propuesto.
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CONCLUSTIONES 

PRIMERA.- Antiguamente a los extranjeros se les traté 
con menosprecio y desde un punto religioso no se les 
permiti6 participar en ritos de este tipo, careciendo 
de la proteccién de los dioses. 

SEGUNDA.- Asi también, trat€ndose’ de pueblos vencidos, 
a los extranjeros se les trataba como esclavos, care - 
ciendo de todo derecho. 

TERCERA.-En Atenas Grecia la condicién juridica de los 
extranjeros fué clasificada en tres formas, siendo la 
primera aquella en donde los extranjeros ozaban de de- 
terminados derechos como el de votar en las elecciones 
y en una segunda forma los extranjeros tenfian el dere- 
cho de residir en Atenas y en caso de juicio tenfan - 
que estar asistidos por un Préxena o sea un ciudadano 
solvente que generosamente adguirfa este compromiso, y 
una tercera forma era la de los barbaros o esclavos - 
que siendo individuos carentes de todo derecho podian 
emanciparse cuando hubiesen prestado eminentes servi - 
en favor de la poblacién. 

CUARTA.- En Roma, como producto de su gran expansi6én - 
conquistadora y el fomento de relaciones comerciales, 

concentran un gran nimero de extranjeros a los que ca- 
lificaron como “Pereginit" o peregrinos y "Socit" con- 
cediéndoles privilegios y un mejor trato. 

QUINTA.- En México los antecedentes juridicos de los ~ 

extranjeros se geterminan originalmente en la Ley mexi 
cana de Extranjeria y Naturalizacién de 1886 y actual-~
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mente la Ley de Nacionalidad, publicada en el Diario - 

Oficial de la Federacién el 21 de junio de 1993, en - 

donde se regula lo referido a la Nacionalidad y la Na- 

turalizacién, la pérdida y la recuperacién de la nacio 

nalidad. 

SEXTA.- Asi también la nueva Ley General de Poblacién 

que regula diversas disposiciones referentes a los ex- 

tranjeros respecto de la migracién, inmigracién e emi- 

gracién, repatriacién y lo correspondiente a los diver 

sos registros y procedimientos migratorios. 

SEPTIMA.- En materia de extranjeria existen ademas de 

las leyes antes mencionadas, otras que también sefialan 

derechos, limitaciones y obligaciones de los extranje 

ros en nuestro pais, tales como el Reglamento de la - 

Ley General de Poblacién, el Reglamento de Pasaportes, 

el Reglamento para la operacién de oficinas estatales 

y municipales de enlace con la Secretaria de Relacio 

nes Exteriores, la Ley de Inversiones Extranjeras y - 

las dem4s disposiciones contenidas en en leyes regla 

mentarias como el cédigo civil, de procedimientos ci 

les, Federal del Trabajo, de Turismo, etc. 

OCTAVA.-En relacién con lo anterior, propongo que se - 

legisle la ley que codifique los derechos, obligacio - 

nes y restricciones de los extranjeros en un solo cuer 

po de leyes, tal como lo sefialo en el proyecto de Ley 

que se menciona en mi propuesta. 

NOVENA.- De acuerdo al Derecho, la ley propuesta tiene 

normas de caracter general, por establecer las bases y
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fundamentos de los derechos, obligaciones y vestriccio 

nes de los extranjeros y en consecuencia la necesidad 

de crear el reglamento que permita la aplicacién de di 

chas bases y fundamentos en cada caso concreto. 

DECIMA.- Lo anterior, solo tiene el propédsito de que - 

todas las personas encuentren en un solo cuerpo de le- 

yes lo referente a la condicién juridica de los extran 

jeros en México y evitar el desconocimiento de esta fi 

gura por no saber en que leyes se regula. 

DECIMA PRIMERA.- El articulo 33 de nuestra Constitu - 
cién sefala que por exclusién son extranjeros los que 

no posean las calidades determinadas en el articulo 30 

indicandose de igual forma lo mismo en la nueva Ley de 

Nacionalidad del 21 de junio de 1993 (que vino a susti 

tuir a la anterior Ley de Nacionalidad y Naturaliza - 

cién del 20 de enero de 1934) en su art{iculo 60. y To. 

respecto de los mexicanos por nacimiento y naturaliza- 

cién. 

DECIMA SEGUNDA.- Cabe hacer notar que los doctrinarios 
continian analizando los conceptos referidos a la con- 

dicién juridica de los extranjeros a la luz de la Ley 

de Nacionalizacién y Naturalizacién de 1934, que fué - 

derogada en virtud de la aparicién de la nueva Ley de- 

Nacionalidad de 1993, asi también diversos contenidos 

juridicos de la Ley General de Poblacién gue data del 

7 de enero de 1974 y que ha sido reformada en varias - 

ocasiones, siendo las iltimas en 1990, 1992 y el 8 de 

noviembre de 1996. Lo anterior obedece a que si bién -~ 

es cierto que se han dado las reformas, siguen conser- 

vando bases y principios acerca de la figura de los ex
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tranjeros respecto de sus derechos y restricciones, to 

mados éstos de los conceptos doctrinarios. 

DECIMA TERCERA.- De acuerdo al contenido de la nueva - 

Ley General de Poblacién, en su articulo 42 se indica 

gue el No Inmigrante es el extranjero que ron permiso 

de la Secretaria de Gobernacién se interna en el pais- 

temporalmente, dentro de alguna de las siguientes ca - 

vacteristicas: se sefialan las contenidas en el este - 

trabajo, apareciendo como figuras nuevas las menciona- 

das en las fracciones IV, VI y XI relacionadas con la 

de Los Ministros de Culto o Asociado religioso, Refu - 

giado y Corresponsal respectivamente. 

DECIMA CUARTA.- De las figuras mas importantes que con 

tienen nuestras leyes en materia de extranjeria, son - 

las que aparecen en el articulo 41 de la Ley General - 

de Poblacién, al indicar que los extranjeros podran in 

ternarse legalmente en el pais de acuerdo con las si - 

guientes calidades: La de Inmigrante y la de No Inmi - 

grante, siendo la primera aquella en donde el extranje 

ro se interna al pais solo de manera temporal y en el 

segundo caso se interna al pafs con el 4nimo de perma- 

nencia y siempre conforme a las calidades sefaladas en 

cada caso. 

DECIMA QUINTA.~ Otra figura importante en materia de - 

extranjeria es la del Inmigrado, siendo esta la del ex 

tranjero que cumpliendo el requisito de permanencia le 

gal en el pais por cinco afios y que sus actividades ha 

yan sido honestas y positivas para la comunidad, de - 

biendo obtener la declaraci6én expresa por parte de la 

Secretarfa de Gobernacién.
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