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A MANERA DE PROLOGO. 

Siendo la persona fisica el objeto principal del 

conocimiento jur1dico y tomando en consideraci6n que su_ 

conducta se halla referida hacia los terceros en forma de 

facultades y deberes, estimo que es de vital importancia_ 

que se le identifique plenamente desde el punto de vista_ 

territorial, por medio de la figura jurídica que es el d~ 

micilio. 

En efecto, el domicilio es el lugar desde donde -

la persona f!sica ha de ejercitar sus derechos y cumpli-

mcntar sus obligaciones, de aqut la importancia del prc-

sente trabajo; asimismo, el domicilio sirve para idcntif! 

car a la persona f1sica desde el punto de vista territo-

rial, ya que el nombre lo hace desde el punto de vista 

personal, éste medio de 1dentificaci6n territorial es im

portante ya que se liga a una persona con un lugar preci

so del territorio, en el cual se considera se halla siem

pre, cuando se trata de su participación activa P.n la vi

da jur1dica. 

Una vez establecida la importancia del domicilio_ 

se nos presenta el problema referente a la determinac!On_ 

del mismo, el cual es resuelto de la siguiente manera: se 

compone de dos elementos, el primero corresponde al ele--



mento objetivo el cual estA constituido por la residencia 

de una persona en un lugar determindo; el segundo subjet! 

vo constituido por la voluntad de establecerse permancnt~ 

mente en dicho lugar, finalmente, el artículo 29 de nues

tro Código Civil vigente lo determina en base a presun-

cionc s, ya que a falta de residencia habitual, se prcsumi 

rtl domicilio de una persona el lugar del centro principal 

de sus negocios, el lugar donde simplemente residan o el_ 

lugar donde se encontraren. 

Por otra parte, nuestra legislación prev6 expres~ 

mente el principio de la pluralidad de domicilios, de 

acuerdo a lo establecido en el articulo 32 de nuestro C6-

digo Sustantivo, ya que al lado de un domicilio real, pu~ 

den coexistir uno logal y tambi6n un convencional, siem-

prc y cuando se den los supuestos exigidos por la ley de_ 

residencia en un lugar, aunado a la voluntad de permanen

cia h.:ibitu.il, ln quC" debe traducirse como la voluntad. 

Los efectos juridicos del domicilio de una perso

na ftsic~ los resumiremos de l.:i siguiente manera, desean

do hayu quedado debidamente explicado en el cuerpo del 

presente trabajo como son mis mejores deseos: Determina -

la competencia del tribunal que debe conocer de un deter

minado litigio, J~ rcgularid.:id a los actos procesales, ya 

que los cmplaza~icntos,interpelaciones y de una manera g~ 



neral todas las notificaciones relativas al procedimiento 

se hacen v!lidamente en el domicilio, el cual determina el 

lugar de cumplimiento de las obligaciones. 

Mi mayor deseo es que el presente trabajo sea lo_ 

suf icientemcnte explicito, y que las conclusiones a que -

llego puedan servir para el mejoramiento de una figura j~ 

rtdica de tanta trascendencia como lo es el domicilio. 

Finalmente y como una derivaciOn de todo lo ante

riormente expuesto, optar al Titulo de Licenciado en Der~ 

cho el cual coronarla mis aspiraciones estudiantiles y me 

permita el ejercicio de tan noble profesión dentro del 

mArco de la ley y fuera de toda usurpaci6n profesional. 



C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DOHICILIO. 

PRELIMINAR. 

Todo cuanto existe en el mundo tangible como en -

el de la idea, puede ser mejor comprendido si se conoce -

su origen, su evoluciOn y sus relaciones con todo aquello 

con lo que esta vinculado de cerca. 

CicerOn en alguna ocasiOn pronunciO que "Nescire_ 

quid antequam natus sis accident, id semper esse querum", 

lo que traducido a nuestro lenguaje, quiere decir, que 

"no saber lo que ha ocurrido antes de nosotros es como s~ 

guir siendo niños. (1) 

Con apoyo en las ~nteriores aseveraciones nos pe~ 

rnitimos transladarnos al pasado, para desde ese l!mbito 

temporal iniciar el estudio del atributo de la personali

dad que vamos a analizar en el presente trabajo, siendo -

este: El domicilio de la persona f!sica y sus consecuen-

cias jur1dicas. 

Iniciaremos esta reseña histOrica tomando como --

punto de partida a la legislaciOn romana que ha sido el -

(ll PLIMMEGll, Manue~, Frases Cl!lebres de Hatbres Cl!lebres, F.ditorial 
Sayrols, ,,Ag. 170, f'l!xico 1988. 



antecedente de nuestro Derecho y del Derecho de gran parte 

del mundo. 

I.- EL DOMICILIO EN EL DERECHO ROMANO. 

Los romanos fueron practicas a la hora del resol

ver los problemas cotidianos que se les iban presentando,

ast, es digno de hacerse hotar, que nunca intentaron formu-

lar teor1as o hip6tesis, en cuanto a las definiciones, sin 

pretenderlo, en algunas ocasiones las hicieron y con gran_ 

concisi6n, cabe aclarar que nos legaron una definici6n re

ferente al domicilio, la que no fue del todo afortunada, -

ya que en nuestros d1as ee objeto de criticas. 

Hemos establecido que el domicilio es un atributo 

de la personalidad bas4ndonos en la obra del profesor Gui

llermo F. Margadant, quien nos indica lo siguiente. 

"El Derecho romano le reconocta ciertos atributos 

a la persona como 1Qn: Los atributos esenciales y los atr~ 

butos-accidentales. 

a).- Atributos esenciales, dentro de ellos pode-

mas mencionar a la capacidad de goce puntualizan1o que no_ 

se es persona si no se tiene este atributo, otro atributo_ 

esencial lo era el patrimonio, que consistía en el conjun

to de res corporales (cosas tangibles) y res incorporales_ 



(creditoa y otraa coaaas intangibles) y deudas de una per-

aona. 

b).- Atributos accidentales, eran aquellos que 

servlan para efectos de identificaciOn de la persona, y 

ellos eran1 el domicilio y el nombre•. (2) 

Ahora bien, el profesor Eugenio Petit aludiendo a 

una Constituci6n de Diocleciano y Maximiano nos proporcio

na la siguiente definiciOn de domicilio: "Ubi cuis la rem_ 

rerumque et fortunarum suarwn sununam constituit; unde nos_ 

discessurus si nihil avocet; unde cwn p1·ofectus est pere--

grinari vidctur1 quod si rediit peregrinari iam destitit,-

es decir, el domicilio es el lugar donde una persona tiene 

el centro espacial de su existencia, del cual no se separa 

si nada le obliga¡ y si es~& lejos del mismo parece estar_ 

en peregrinaciOn, una peregrinaciOn que sOlo termina cuan

do regresa a ese lugar de origen". (3) 

Es as1, como nos atrevemos a interpretar a Oiocl~ 

ciano de la siguiente manera; El domicilio debe determina~ 

se por la residencia permanente legal de una persona y en_ 

virtud de que no podemos hablar de la residencia sin antes 

(2) Ml\lG'\IWll', GuilletnD F., Derecho lbrano, F.ditorial Esfinge, SeXta 
F.diciOn, pag. 133,. ~Ol 1975. 

(3) PE:r!T. EU<Jene, ()>recto R'.:lnano, F.ditorial Pon:üa, S.A. Segunda F.di
ciOn, P:lg. 157, l'l!xico 1985. 



haber intentado definirla, diremos respecto a ella acorde_ 

a lo que establece en su obra el Profesor Eugenio Petit, -

que "la residencia para el Derecho romano es el lugar en -

donde esta la persona, resultando as! la residenc1R ~1~ 

ple hecho de permanencia en un lugar• (4) 

Cabe entonces aclarar que el domicilio es la resi 

dencia permanente legal de una persona, en tanto que la r~ 

sidencia espec1ficamente, es un hecho de permanencia al 

que por supuesto no se le atribuyen los mismos efectos ju-

rtdicos que al domicilio. 

A) La unidad de domicilio en el Derecho romano. 

El insigne profesor Eugenio Petit en su obra de -

Derecho Romano al referirse a otra de las Constituciones -

de Oiocleciano nos menciona la regla de la unidad de domi

cilio al señalarnos lo siguiente: "En general toda persona 

tiene un domicilio a excepciOn de los vagabundea que no 

tienen ninguno". (5} 

Por otra parte y en franca contradicciOn con lo -

establecido anteriormente el profesor Guillermo Margadant_ 

nos señala que: 11 el Derecho romano admite la pluralidad de 

(4) c:p. cit., PSg. 158. 
(5) cp. cit., Pllg. 158. 



domicilios, porque pueden ser varios los centros de su activi

dad civil, comercial, privada o tarnbi~n1tener un domicilio 

legal al lado de otro voluntario",(6) 

B) Tipos de domicilio en el Derecho romano. 

Una vez discutida la cuesti6n de la unidad o plu

ralidad de domicilio en el Derecho romano y asentada, esta 

6ltima posibilidad, es decir, la pluralidad de domicilios, 

señalaremos a continuaci6n las clases de domicilio que en_ 

esta excelsa ~poca del Derecho romano se distinguieron de_ 

acuerdo a la informaciOn proporcionada por el multicitado_ 

maestro Eugenio Petit: 

a) "Domicilio de origen, es el que la persona ad

quiere por virtud del nacimiento, y que los hijos leg1ti-

mos nacidos de justas nuptiae, es el del pater familias y_ 

para los hijos ileg1timos el de su madre. 

b) Domicilio voluntario, que era el que la perso

na adquir1a a su voluntad, traspasarido a alguna parte su -

establecimiento principal, 6ste tipo de domicilio no exige 

solamente el cambio de residencia, sino además, la inten-

ci6n de fijar en la nueva residencia el centro de sus neg2 

cios, resultando por tanto, que tal cambio es una pura 

(6) Op. cit., P~g. 135. 



cuestiOn de hecho sujeta a la apreciaciOn del juez, as!, -

para determinar la intenci6n de la persona de que all! de

seaba permanecer, para ello el Magistrado deb!a auxiliarse 

de ciertas presWlciones, como por ejemplo, al hecho de ªll!! 

plir con determinadas obligaciones fiscales en el lugar en 

donde se hubiere establecido o que ejercitara sus derechos 

pollticos en el mencionado lugar, la situaci6n se torna 

m3s fAcil si la persona interesada en adquirir un domici-

lio voluntario as1 lo manifestaba expresamente." {7) 

Podemos f!cilmente apreciar de la anterior defin! 

ciOn dos elementos que integran al domicilio voluntario 

sin los cuales no puede presumirse el domicilio de una pe~ 

sana y que son: 

.I.- Un elemento objetivo que·consiste en el hecho 

de que una persona transladara a alguna parte au establee! 

miento principal, elemento al que los romanos le denomina

ron corpus y; 

2.- Un elemento subjetivo, que consistió en la i~ 

tenci6n de fijar en la nueva residencia el centro de sus -

negocios, elemento al que los romanos consideraron como 

animus. 

(1) ~· Cit., P3g. 158. 
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Finalmente Eugenio Petit nos menciona las si

guientes clases de domicilio legal o necesario que existi~ 

ron en el Derecho romano, indic&ndonos el propio autor la_ 

definiciOn de•61 en los siguientes t6rminos¡ 

e) ~Domicilio legal o necesario, no depende ni -

del nacimiento ni de la voluntad de una persona, sino de -

una disposiciOn legal, es decir, la residencia forzosa de_ 

una persona en cierto lugar. Así es como la ley presume 

que algunas personas tienen su domicilio o establecimiento 

principal en: 

I.- Los desterrados, en el lugar de su destierro, 

o los deportados o relegados allí donde cumplen su pena. 

2.- Los soldados,. en el punto donde est!n de gua!. 

niciOn. 

3.- Los funcionarios pOblicos, en donde ejercen -

sus destinos, siendo vitalicios e inamovibles; conservando 

su antiguo domicilio al lado del domicilio legal siempre. 

4.- Las mujeres casadas, en el de su marido. 

s.- Los hijos de familia o imptlberes bajo potes-

t~d, en el de su~ padres, a no ser que se hubiesen establ~ 

cido ;..w (.ltra parte con el consentimiento de aquellos, es -



decir, de sus padres. 

6.- Los impGberes sui iuris, en el de la persona 

encargada de su educaci6n. 

7.- Los enajenados en la casa de su curador.• (8) 

Una vez establecidos los domicilios legales estu

diaremos un tema de vital importancia al que hemos denomi

nad0: 

C) Efectos jurtdicos Cel domicilio en Roma. 

Uno de los efectos mis importantes de la determi

naci6n del domicilio se encuentra en que "el juez del dom.f. 

cilio de un~ persona era competente para conocer las acci2 

nes dirigidas contra ella, lo que puede resumirse mediante 

la siguiente f6rmula romana, actor sequitur, forum rei, lo 

que traducido a nuestro lenguaje quiere decir que el reus_ 

o demandado es citado ante los jueces del lugar de su rea! 

dencia. • (9) 

El anterior p~rrafo nos menciona la regla general 

de cuales magistrados eran competentes en caso de centro--

versia entre dos o m~s personal. 

(8) C\>. cit., P!g. 159. 
(9) ARIAS, ílanos J., ARIAS, BCllet J., Derecb:> lbnano I, F.dit. ReV:lsta 

de Derecho Privado, Mg. 160, M:ldrid 1984. 



9 

La,.regla general para la fijaci6n de competencia_ 

es corroborada por el profesor Eugenio Petit, en su obra -

Tratado Elemental de Derecho Romano en los siguientes tér

minos "un afecto importante de la determinci6n del domici

lio so encuentra en que el juez del domicilio de una persa 

na es competente para conocer las acciones diri<Jidas con-

tra ella, actor scguitur, forum rei 11
• (10) 

Recordando la def inici6n que de domicilio nos da_ 

oioclcciano, podemos señalar que: Los jueces competentes -

para conocer de una controversia, scran aquellos que se e~ 

cucntrcn dentro del centro espacial de existencia de una -

persona. 

La exccpci6n a la regla general para la fijaci6n_ 

de competencia es tratada de la siguiente manera por el e~ 

tudioso Juan Iglesias "en determinados casos, la ley con-

fiare a las partes la facultad de disposiciOn de fuero, 

es decir, de tribunal actuante, lo que en Derecho romano -

rccibiO el nombre del Forum Prorrogatum, cuando tal sucede, 

la competencia viene establecida sobre la base de elegir -

el dümandantc entre el lugar de origen y aqu~l en que tie

ne su residencia el demandado, e n el primer caso cstar!a-

(10) C\>. cit., P:lg. 158. 



10 

mos en presencia del Forum Originis, y en el segundo caso_ 

del Forum Domicilii". (lll 

Como bien podemos notar de lo expuesto anterior-

mente, la facultad de elegir al juez que debla conocer de 

un determinado asunto solamente se concedta al actor. 

Aparecieron tard!amente otras reglas especiales -

para determinar la competencia, pero estas reglas no son -

motivo de estudio del presente trabajo, porque no interv1~ 

ne el domicilio cano factor importante en la fijaci6n de -

la susodicha competencia. 

No podemos terminar el tratamiento a este proble

ma de la fijaci6n de competencia sin antes señalar que en 

tratandose de acciones personales es competente para cono

cer de las controversias, el juez o magistrado que corres

pondiere al domtcilio del demandado, y, respecto a las ac

ciones reales, lo era el del lugar de la ubicaci6n de la -

cosa. 

11.- Derecho Comparado. 

Hemos dedicado buena parte del presente capítulo 

Cll) IGU:SIAS, Juan. Demcho !Onano, F.ditorial Ariel, S.A. plg. 216, 
sl!ptima ediciOn, Barrelona 1982. 
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al estudio del Derecho comparado, ya que consideramos que 

que es el medio mi.a idOneo para mejorar y comprender nue!. 

tras Instituciones Jurt.dicas, toda vez que~al pcnerlas en~ 

laci6n con las de otros pa!sea, nos beneficiaremos con la 

experiencia de ellos, y consecuentemente facilitar la el~ 

boraciOn de un sistema jurt.dico mAs justo, equitativo e -

igualitario, iniciaremos este estudio·con la legislaciOn_ 

de Francia. 

A)~. 

El profesor Julian Bonnecase nos señala que "el_ 

domicilio individualiza a la persona desde el punto de 

vista territorial y que el nombre es un elemento de indi

viduaciOn (sic) de caracter personal; en el primer caso -

de individualizaci6n se UJ)e a la persona, respecto de la_ 

vida jur1dica, a un lugar determinado." (12) 

De la conceptuaciOn de danicilio que nos da el -

autor galo, deducimos que concre~iza al individuo a un l~ 

qar determinado jurtdica o socialmente, pero no de hecho, 

sino que ese lugar tiene implicaciones jurtdicas. En ese_ 

lugar se presume que la persona se halla siempre, cuando_ 

(12) OCtlNl'.O\SE, Julian. Elemmtos de O>recho CiVil, F.<lit. José H. ~ 
jica Jr., '!'cm? I, ~. 306, Pmbla, r-l!xico 1945. 
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se trata de su participacion activa en la vida jurídica o 

de las repcrcuciones de ésta sobre la persona. 

Asimismo Mercel Planiol nos indica que "como el_ 

domicilio sirve para situar a las personas debe ser fijo, 

obli9atorio ~· tlnico, en principio en nuestro Derecho se -

tienen esos tres caracteres". (13) 

No estarnos de acuerdo en cuanto a la unidad del_ 

domicilio que pregona el profesor Marcel Planiol, ya que_ 

al lado de un domicilio voluntario puede coexistir un do-

micilia legal a bien un domicilia elegido, cama mas ade-

lante se demostrarl, enseguida analizaremos uno por uno -

de los caracteres del domicilio, pero en riguroso drden -

de aparici6n. 

Consideramos que para estudiar los caracteres s~ 

ñalados por el ilustre maestro, es menester transcribir -

la dcfiniciOn que nas señala el arttcula 102 del C~diqo -

Civil Franc~s y que a la letra dice: "El domicilio de to

do franc~s, en cuanto al ejercicio de sus derechos civi-

lcs, es el lugar de :su principal establecimiento". 

Respecto a la primera caracter1stica nos mencio-

(13) Pl.1'.NIOL, Kucel y RlPERl', Qoarge, Tratado Prlktica de lleredvJ • 
Civil Francés, IJrpreso par CUltural, S.A., tart) I, ~9· 138, ta 
Hobana 1946. 
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na el referido maestro Marcel Planiol que "el domicilio -

es fijo, ya que el principal establecimiento de una pers~ 

na no debe cambiar por el hecho de que ~sta se vaya a vi

vir o ~abitar a otro lugar. Debemos acotar que el lugar -

donde habita moment!nenmcnte una persona, se llama resi-

dencia". (14) 

Es entonces, que la caractertstica de fijeza es_ 

lo que diferencia al danicilio de la residencia, aunque -

es necesario señalar que la calificativa de ser fijo, no_ 

quiere decir que el domicilio sea inmutable, ya que una -

persona puede cambiar de domicilio, ya sea porque se le -

imponga un domicilio legal o porque cambie su domicilio -

de hecho. Pero no podr& modificar éste ~ltimo sino trans

ladando efectivamente su asiento principal. 

En cuanto a la obligatoriedad del domicilio el m~ 

estro Marccl Planiol nos señala en su reconocida obra Tra-

tado Pr:'.ictico de Derecho Civil Francás que "en principio_ 

toda persona tiene un domicilio, puesto que a su nacimie~ 

to el hijo adquiere el de sus padres y conserva indefini

damente ese domicilio de origen si no elige otro. Este 

principio sin embargo, no es absoluto, y aunque la mayo-

rta de los autores sostienen lo contrario, hay personas -

(14) ~· cit., P1ig. 138. 
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sin domicilio. La misma ley lo supone, pues el artículo -

59 del C6diqo Procesal Civil Franc!s permite citar al de

mandado en el tribunal de su residencia, si no tiene dom! 

cilio". (15) 

QuizAs con la finalidad de que todo franc6s ten

ga efectivamente un domicilio, es que se ha tipificado el 

delito de vagancia, al declarar el artículo 270 del Códi

go Penal Franc~s que "incurre en el delito de vagancia -

quien no tenga domicilio cietto, ni medios de subsistcn-

cia". 

Para hablar del principio de la unidad de domic! 

lio, es necesario que transcribamos nuevamente la defini-

ci6n vertida en el articulo 102 del Código Civil Francés_ 

y que nos señala "el domicilio de todo francas, en cuanto 

al ejercicio de sus derechos civiles, es el lugar de su -

principal establecimicnto11
• 

El multic1tado maestro Marcel Planiol nos señala 

respecto al principio de la unidad de domicilio en el De

recho franc~s lo siguiente: "El principio de la unidad 

del domicilio, resulta impl1cito en las disposiciones del 

C6digo Civil, al hablar del principal asiento. El art!cu-

(15) ~. cit., PAg. 139. 
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lo 102 excluye toda pluralidad de domicilios. Ademlls, to

dos los artlculos del COdigo y las dem!s leyes sobre tut~ 

las, las aucesiones, las quiebras, la competencia, etc.,

suponen el domicilio finico'. (16) 

Por nuestra parte estimamos que el principio de_ 

la unidad de domicilio no es absoluta, ya que algunas ve

ces la ley misma, autoritariamente designa cual es el lu

gar del principal establecimiento, como se explicará a 

continuac16n. 

Excepciones a la regla de la unidad de domicilio. 

Consideramos que la regla de la unidad de domic! 

lio en Francia serta absoluta si se observara tajantemen

te lo dispuesto por el articulo 102 del COdigo Civil Fra~ 

c~s, pero no es as1, porque al lado del domicilio general, 

se distinguen los domicilios especiales y los de clecc16n, 

a los que a nuestro parecer habr!a que aumentar el domic! 

lio de origen, el que como se ha dicho, es aqu~l que se -

adquiere por virtud del nacimiento de una persona. 

Ast, podemos señalar los siguientes domicilios -

especiales, no sin antes proporcionar una definici6n de -

ellos. 

(16) q,. cit. Pág. 141. 
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Marcel Planiol y Gorge Ripert nos indican respe~ 

to al domicilio·especial que "al lado del danicilio gene

ral existen domicilios especiales que no tienen la misma_ 

fijeza del domicilio general y son considerados frecuent~ 

mente como residencias a las cuaels se otorgan a veces 

efectos propios. Se entiende por domicilio especial el l~ 

gar en que se ubica o sit6a especialmente a una persona -

en lo que ee refiere a determinadas relaciones dt Derecho. 

LOs mis importantes domicilios especiales, desde el punto 

de viata civil, son elegidos por la persona a quien con-

ciernen. Pueden entonces acercarse a lo que se llama dom! 

cilio elegido. Pero existen adem~s domicilios especiales_ 

determinados por la ley". (17) 

Nos interesa destacar que con lo argumentado se_ 

rompe con la pretendida regla de la unidad de domicilio -

en el Derecho FrancAs, que en estricto rigor si existe p~ 

ro en la vida pr4ctica es muy dif1cil de sostener. 

A continuaciOn me permitir~ señalar los domici-

lios especiales determinados por la ley. 

El art1culo 75 del C6digo Civil Franc@s señala -

que "el domicilio de una mujer casada que ejerce una pro-

(17) ~. cit. P~. 142. 
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fesi6n y especialmente la que se dedica al comercio, en -

el lugar donde se encuentra establecido su comercio se 

considerar~ como su domicilio respecto de las operaciones 

que a él se refieren". 

Nos interesa destacar que en este caso la mujer_ 

tiene dos domicilios, ya que al lado del especial, le co

rresponde otro legal, por su calidad de mujer casada, co

mo lo establece el articulo 108 del C6diqo Civil Francés, 

al estatuir que "el domicilio de la mujer casada no sepa

rada de cuerpos es el de su marido". 

Otro caso de domicilio especial, es el previsto_ 

por el articulo 74 del C6digo Civil Francés el cual esta

blece que "el domicilio matrimonial, es el determinado 

por un mes de residencia continua, y que fija la compete~ 

cia del encarqado del Registro Civil para la celebraci6n_ 

del matrimonio". (18) 

En este caso la ley exige a la persona que desee 

casarse en un municipio determinado, una residencia de un 

mes, la que debe ser continua. 

(18) O:DIGO CIVIL F!WCES, A¡;6ndice de la obra Henry, león y Jean Ma
zeaud, LecciCllCS de Derecho Civil, cuarta Parte, Vol"""" IV, 
traducciOn por Illis Alcala Zanora y castillo, Edicimes Europa
Aml!rica, Buenos Aires, 1965. 
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Notamos ahora como una vez m~s el legislador el~ 

va la residencia a la categor1a de domicilio, pero sola-

mente para este caso especial, es decir, para contraer m~ 

trimonio ante el Juez del Registro Civil del lugar, siem

pre y cuando se llenen los requisitos que señala el men-

cionado precepto, es decir, que la residencia sea conti-

nua y durante un mes. 

Un precepto legal que nos demuestra que la regla 

de la unidad de danicilio no es absoluta, es el artículo_ 

111 del COdigo Civil Franc~s, en donde se señala el domi

cilio de clecciOn, domicilio que puede coexistir al lado_ 

del domicilio general, as1, el articulo mencionado señala 

que "cuando una acta contenga por parte de alguno de los_ 

interesados elecci6n de domicilio real, las notificacio-

nes, demandas y dem!s diligencias, podr!n hacerse en el -

domicilio convenido y ante el ~uez mismo". 

Consideramos que este tipo de domicilio, nace 

del acuerdo de las partes contratantes, y pensamos que es 

m!s bien en beneficio del acreedor, que tenga alejado su_ 

domicilio del deudor, y que desea evitarse el traslado 

hasta los tribunales del domicilio del deudor e inversa--

mente. 

Julian Bonnecase nos seftala que "la elecciOn de_ 

domicilio se encuentra en los conocimientos bajo la forma 
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de la claOaula atributiva de competenci~".(19) 

En conclusi6n diremos que el domicilio elegido -

se fundamenta en la facultad de la autonom1a de la volun

tad de las partes contratantes. 

Domicilios legales en el Derecho francás. 

Debemos entender por domicilio legal, el fijado_ 

a ciertas personas por la ley, este danicilio existe en -

oposici6n al domicilio real o constituido de hecho y que 

lleva impl1cita la voluntad de la persona de radicarse en 

un determinado lu9ar. Son tres las categor!as de personas 

que tienen domicilio obligatoriamente fijado por la ley,

ellos son: algunos incapaces, los mayores que sirven o 

trabajan habitualmente en casa de otra persona y los fun

cionarios inamovibles, tal y como se analizarA a continu~ 

ci6n. 

En el primer caso, los menores no emancipados s~ 

gQn el articulo 108 del C6digo Civil Franc~s. tienen su -

danicilio en el de sus padres o tutores. Estimamos que es

to es f!cil de comprender, ya que el menor esta sujeto a_ 

la patria potestad de quien la ejerce sobre ~l, consecue~ 

(19) (\>. cit., Pag, 309. 
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temente el legislador considera que el domicilio del inc~ 

paz es el del pater potestas. 

El domicilio del mayor sujeto a interdicci6n, de 

acuerdo con el articulo 108 fracci6n 11! del Código Civil 

Franc~s, también es el del tutor, teniendo en cuenta las_ 

anteriores consideraciones referidas al menor. 

El domicilio de la mujer casada no separada de -

cuerpos es el de su marido segán lo establece la hip6te-

sis contenida en el art1culo 108, párrafos tercero y cuaE 

to del C6digo Civil FrancAs. 

La mujer separada de cuerpos deja de tener como_ 

domicilio legal el de su marido. Sin embargo, todo empla

zamiento hecho a la mujer que se encuentra en estas cons~ 

deraciones, relativas a condici6n de estado, deberá hace~ 

se tambi@n al marido, bajo pena de nulidad de conformidad 

con el arttculo 108, p~rrafo tercero del código Civil 

Francés. 

El articulo 109 del C6digo Civil en estudio, se

ñala que "los mayores de edad que sirviendo o trabajando_ 

habitualmente en casa de otro vivan en ésta, tendrln el -

mismo domicilio que su amo o patr6n". 

Observamos que es requisito indispensable para -
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que la ley fije •u domicilio en ese lu9~r a las personas_ 

inencionada• por el articulo 109, los siguientes: I.- Que_ 

eaten samctidos a una relación de dependenciai 2.- que 

sea de manera habitual: 3.- Tener comunidad de habitación. 

Respecto a los funcionarios inatt1ovibles, es de-

cir, investidos de funciones perpétuas e irrevocables, el 

articulo 106 señala que "los cargos vitalicios llevan co~ 

sigo la translación inmediata del domicilio del funciona

rio al luc¡Ar donje deba ejercer sus funciones". 

Cálllbio de domicilio 

El articulo 103 del Código Civil Franc~s establ~ 

ce que "el cambio de domicilio se entender~ realizado por 

el hecho de tener una habitación real en otro sitio, uni

do a la intenciOn de fijar en ella su principal estableci 

eimiento 1
'. Por su parte el arttculo 104 del mismo ordena

miento jurtdico señala que "La prueba de la intencil5n se_ 

deducir~ de la declaraciOn hecha lo mismo a la munieipali 

dad del lugar que se abandone cano a la del nuevo domici

lio". Y el articulo 105 preve que "en defecto de declara

ci6n expresa, la prueba de la intenciOn se deducirá de 

las circunstancias~ 

El maestro Julian Bonnecase es quien nos explica 

con amplitud los extremos del art1eulo 10~ del C6digo Ci• 
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vil Francés en los siguientes t~rminos "a falta de decla

raciOn expresa de cambio de domicilio prevista en el ar-

ttculo 105 del C6digo Civil Francés, los Tribunales de 

primera instancia apreciar!n soberanarrcntc, segGn las ci~ 

custancias del caso y la intenciOn de las partes, la real! 

dad del cambio de domicilio, sobre esto, las circunstan-

cias frecuentemente tomadas en cuenta son: El lugar de p~ 

go de los impuestos, el centro de los negocios del intcr~ 

sado, la dui-aciOn o continuidad de la habitaciOn, sin que 

ninguno de ellos por si sOlo pruebe plenamente y en forma 

absoluta la sinceridad de la transmisi6n 11
• (20) 

En conclusiOn señalaremos que para la prueba de_ 

las circunstancias tendientes a demostrar que una perso

na ha adquirido un nuevo domicilio, se toman en consider~ 

ci6n los indicios señalados en el p!rrafo anterior, pero_ 

estimamos que valorados en su conjunto esas presunciones_ 

han de permitir al juez resolver en un momer.to determina

do si el domicilio ha sido o no transladado. 

Domicilio de origen. 

De acuerdo al principio de la obligatoriedad de_ 

domicilio que ya estudiamos anteriormente en este trabajo 

(20) ~· Cit •• P!og. 311. 
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conclutmso que toda persona en Francia debe tener un dom! 

cilio, asi, el reconocido maestro Julian Bonnecase al re! 

pecto nos menciona lo siguiente en su obra. Elementos de -

Derecho Civil "se discute si toda persona tiene ineludi-

blemente un domicilio, como tiene seg1ln vetaTDS un patrim2_ 

nio. La opiniOn generalizada se inclina por la afirmativa, 

fund~ndose en que las personas conservan su domicilio de_ 

origen que es el de su nacimiento, amque no conserven 

con él ninguna liga material". (21) 

Conforme a lo argumentado por nuestro autor en -

cita, toda persona debe tener Wl domicilio, y, estimamos_ 

que no puede concebirse una persona sin él, ya que como -

hemos estudiado anteriormente, el domicilio es un atribu

to de la persona por virtud del cual se le identifica de~ 

de el punto de vista territorial. Por otra parte nos re- -

suelve el problema planteado en este punto de nuestro tr! 

bajo respecto al domicilio de origen, indic!ndonos que es 

el del nacimiento de una persona. 

Domicilio ~legido. 

La elecci6n de domicilio resulta generalmente de 

un convenio entre las partes interesadas y al respecto 

Marcel Planiol y George Ripert declaran que "el domicilio 

(21) ~. cit., P!g. 312. 
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elegido es menos un verdadero domicilio que una deroga- -

ci6n convencional de los efectos normales del domicilio -

real. Esta derogaci6n tiene por efecto atribuir competen

cia, para el conocimiento de los litigios derivados de un 

acto jur!dico, a un tribunal que no le corresponde al do

micilio general de las partes." (22) 

El arttculo 111 del Código Civil Franc~s regula 

al domicilio elegido en los siguientes términos "Cuando -

una acta contenga por parte de alguno de los interesados_ 

elecci6n de domicilio para su ejecuci6n en otro lugar que 

en el domicilio real, las notificaciones, demandas y de -

mSs diligencias, podr~n hacerse en el domicilio convenido 

y ante el juez m!smo''. 

Por todo lo antes expuesto l' compartiendo plena

mente la opiniOn del maestro Marcel Planiol, declaramos" -

que la aplicaci6n de ~ste domicilio, se hace ~n los con-

tratos celebrados entre personas las que atribuyen compe

tencia a un juez que no corresponde ·a1 domicilio real de_ 

ninguna de las partes contratantes. 

Efectos jur1dicos del domicilio en Francia. 

Es preciso escuchar la voz autorizada del ilus--

( 22) (\>. cit., p.!g. 307. 
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tre maestro Julian Bonnecase, quien nos ftice, que el domf 

cilio es tomado en cuenta para el cumplimiento de determi 

nades actos, as1 tambi~n determina el tribunal competente 

pero para un mayor entendimiento del pensamiento del men

cionado jurista, nos permitimos transcribir textualmente_ 

su posiciOn respecto a este punto "la nociOn de domicilio 

es tomada en consideraci~n tanto para la deterrninaci6n de 

los tribunales competentes y la regularidad de los actos_ 

procesales, como para el cumplimiento de determinado narn~ 

ro de actos y operaciones de la vida civil". (23) 

Respecto a la determinaci6n del tribunal actuan

te, consideramos que el articulo 5 del C6diqo de Procedi

mientos Civiles Franc~s, nos da la regla general al seña

lar que "salvo las excepciones establecidas por la ley, -

el tribunal actuante para· conocer las acCiones en contra_ 

de una persona, es el del domicilio de ~sta", es decir, -

el domicilio de la parte demandada, la excepc16n a la re

gla ser! cuando las partes elijan un domicilio y con !l_ 

atribuyan competencia a un juez que no es el de su domic! 

lio real. 

Estimamos pertinente señalar que el texto de los 

art1culos correspondientes al C6digo Procesal Civil Fran--

(23) Op. cit •• pag.' 307. 
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c~s, fueron transcritos de la obra de Bonnecasse. (24) 

En cuanto a la regularidad de los actos procesa-

les, el art1culo 68 del COdigo de Procedimientos Civiles_ 

Francos estipula que "los emplazamientos, requerimien- -

tos, y do una manera general, todas las notificaciones re 

lativas al procedimiento y v1as de ejecuciOn deben hacer-

se para que tengan plena validéz jurtdica en el domicilio 

de las partes". 

Tocante a las operciones y actos de la vida ci-

vil, el articulo 74 del C6diqo Civil Franc~s señala "el -

domicilio, decide el municipio donde debe celebrarse el -

matrimonio". El articulo 360 del ordenamiento en cita pr~ 

ve que "la adopciOn se realizará. ante el juez de paz del_ 

domicilio del adoptante". Por su parte el articulo 377 e~ 

tipula "la declaraciOn de emancipaci6n debe ser hecha por 

los padres ante el juez de su domicilio". El 477 del COd! 

go Sustantivo Francés menciona que 11el domicilio deterrni-

na el lugar de apertura de la sucesi6nde una persona, y -

el lugar en donde debe practicarse la liquidaci6n". Fina! 

mente el articulo 482 del ordenamiento en cita establece_ 

una regla sumamente importante al establecer que "salvo_ 

la excepciOn prevista por el articulo 1247 del COdigo Ci-

(24) ECNlECJISSE Julian, Op. cit., ~. 307, 
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vil, el pago o cumplimiento de las obligaciones debe ha--

cerse en el domicilio del deudor". 

Como nota adicional diremos que la excepci6n a -

la regla, es cuando las partes contratantes señalan otro_ 

lugar que no sea el domicilio del deudor, es decir, un d2 

micilio elegido. 

Al comparar la legislaciOn francesa con la nues

tra encontramos las siguientes diferencias, en primer té~ 

mino el COdigo Civil Francés solamente establece una pre

sunciOn para poder determinar el domicilio de una persona 

al prescribir el art1culo 102 del citado orñenarniento que 

" ••• es el lugar de su principal establecimiento", en ta~ 

to que nuestro COdigo Sustantivo en su articulo 29 de ma

nera m!s acertada estipula las siguientes hipótesis "el -

lugar de residencia habitual, el lugar del centro princi-

pal de sus negocios, el lugar donde simplemente residan o 

el lugar donde se encontraren~. 

Por otra parte el maestro Marcel Planiol al in--

terpretar la dcfiniciOn legal de domicilio, concluye en -

que el domicilio en su pata debe ser anico, en tanto que • 
en nuestra legislaciOn civil, t!citamente preve la plura

lidad de domicilios al disponer el articulo 32 que "cuan-

do una persona tenga dos o m!s domicilios se le consider~ 

rA domiciliada en el lugar donde simplemente resida, y si 
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viviere en varios, aquAl en que se encontrare". 

Respecto a las analo9!as existentes entre ambas -

codificaciones, las podemos resumir de la siguiente mane-

ra, regulan por igual al domicilio real, el legal y el co~ 

vencional; por cuanto a los efectos jur!dicos, el domici-

lio en ambas legislaciones es tomado en consideraciOn para 

determinar la competencia del tribunal que deba conocer de 

un litigio, da regularidad a los actos procesales ya que -

lns notificaciones personales realizadas en el domicilio -

se entienden v!lidamente hechas. Tocante a las obligacio-

ncs, ambos cuerpos legales establecen que el domicilio es_ 

el lugar en que deben cumplirse. 

Resumiendo, se puede observar que existe una gran 

similitud entre ambas legislaciones, pero la definición l~ 

gal de domicilio en nuestro pa1s es m~s completa tal y co

mo pudimos observarlo. 

Hemos con lo anterior concluido el estudio del d~ 

micilio en el Derecho Franc~s, daremos paso ahora al estu

dio del Derecho Español. 

B) España. 

El COdigo Civil Español dedica el T!tulo tercero_ 

del libro primero a regular el domicilio, pero no dicta --
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disposici6n alguna sobre la residencia, por loque aparen

temente el legislador no hace gran diferencia espec!fica_ 

entre domicilio y residencia. 

As1, el articulo 40 del mencionado oodenamiento_ 

señala que "el concepto legal de domicilio civil de las -

personas naturales es el lugar de su residencia habitual~ 

A nuestro juicio, esta definición comprende dos 

elementos y son los si9uientes: 

a) El de la residencia o elemen~o f1sico al que también -

podemos denominar elemento objetivo: y 

b) El de la voluntad de residir de manera estable o ele-

mento intencional, al que también podemos señalar como 

elemento subjetivo, y por ende m&s dificil de demostrar. 

El primer elemento se exige de modo expreso, en_ 

cuando al segundo sOlo va impl1cito en la frase "residen

cia habitual". Respecto a esta habitualidad, puede inter

pretarse en el sentido de la residencia prolongada en un_ 

lugar, o bien como intenci6n de establecerse de modo per

manente en un lugar. 

Es as! como notamos que el domicilio es la sede_ 

estable de una Persona, pero parte de una situaci6n de h~ 
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cho, es decir, que una persona se establezca en un lugar_ 

y que su voluntad vaya determinada a quedarse de un modo_ 

permanente en ese lugar. 

El principal problema que venimos afrontando en_ 

el presente trabajo es en cuanto a la determinaci6n del -

domicilia ya que los elementos que lo componen y que han 

sido señalados con anterioridad deben ser perfectamente -

concretizados y es precisamente el maestro Diego Esp!n 

quien disipa nuestras dudas al indicarnos que "la reside!!. 

cia habitual, que es la base del concepto domicilio, sup~ 

ne como elemento fundamental, no la permanencia m~s o me-

nos ininterrumpida en un lugar determinado, sino la volu!!. 

tad de establecerse efectiva y permanentemente en un lu-

gar. Y agreg~ que, se reputa residencia habitual de una -

persona, la poblaciOn a donde translada su casa y familia 

para ejercer au profeei6n~· (251 

El doctrinario en estudio nos menciona en el p4-

rrafo anterior los elementos objetivo y subjetivo que ca~ 

ponen al domicilio, a saber, la residencia que consiste -

en el establecimiento en un determinado lugar y por otra_ 

parte, la voluntad o 1ntenci6n de establecerse efectiva--

mente en ese lugar. 

( 25) ESPIN, Diego, Manual de Derecho Civil Español, Fditorial !evis 
ta de Derecho Privado, Taro l, p!g, 231, Madrid 1950. -
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El profesor Diego Esp1n propone las siguientes_ 

clases de domicilios "domicilio general y especial o 

electivo y: domicilio voluntario y necesario o le9a, el_ 

domicilio general es el que rige para todas las relacio

nes jur1dicas de orden civil de la persona. El domicilio 

especial o electivo, es el que escogen las partes para -

determinadas relaciones jurtdicas con independencia de -

que residan en ese lugar de modo habitual o accidental~-

(26) 

De lo anteriormente die.ha, podemos desprender -

que; el domicilio general se basa en la idea de residen

cia y que el especial se puede establecer en lugar en -

que nunca se reside. Además de que el domicilio general_ 

es la sede jur1dica de la persona para todos los efectos 

civiles y que el especial. no rige m!s que para ciertos -

efectos jur1dicos preestablecidos. 

Respecto al domicilio electivo, el que como ya_ 

ha quedado explicado es ac¡u~l que escogen las partes pa

ra determinadas relaciones jur1dicas Diego Esp!n nos pr~ 

vee de la siguiente informaci6n en su obra Manual de De

recho Civil Español "El C!ldigo Civil no regula el domic~ 

110 electivo, pero puede establecerse en uso de la auto-

(26) Op. cit., ¡>A<,¡, 231. 
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nom1a de la voluntad que les est! reconocida. Algunos pre 

ceptos legales fuera del C6digo (sic), preven Aste domic~ 

lio, como el articulo 130 de la Ley Hipotecaria, segrtn el 

cual para que pueda ejecutarse la acci6n hipotecaria por_ 

el procedimiento judicial sumario establecido en dicha 

ley, es indispensable que en la escritura de constituci6n 

de la hipoteca se señale por el deudor un domicilio para_ 

la pr~ctica de los requerimientos y de las notificaciones. 

La jurisprudencia ha reconocido este domicilio al decla-

rar que para los efectos procesales, no se entiende domi

cilio exclusivamente al real y efectivo o de hecho, sino_ 

que también lo es el que las partes hayan fijado en el 

contrato". (27) 

El domicilio legal, es aqu~l que corresponde por 

un precepto legal obligatoriamente a determinadas perso-

nas. 

Clases de domicilio legal. 

La Ley de Enjuicia.miento Civil Española menciona 

los siguientes domicilios legales: 

l.- El art1culo 24 del mencionado ordenamiento establece_ 

(27)~. cit., pt>g. 232. 
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que "el domicilio de las casadas que no.esten separadas_ 

legalmente de sus maridos, ser! el que estos tengan". 

Sin lugar a dudas que este tipo de domicilio se 

impone a la mujer casada de acuerdo al deber de conviven

cia que se deriva del cent.rato matrimonial. 

2.- El mismo articulo señalado con anterioridad en su se

gunda fracci6n estatuye que ºel domicilio de los hijos s~ 

jetos a potestad, ser3. el de sus padres". 

3.- En su tercera fracciOn el articulo 64 estatuye que 

"el domicilio de los menores incapacitados sujetos a tut!:_ 

la, ser:i el de sus guardadores". 

4.- Por su parte el art1culo 65 de la Ley de Enjuiciamie~ 

to Civil Española en estudio dice "el domicilio de los e~ 

rrerciantes en todo lo que concierne a actos o contratos -

mercantiles y a sus consecuencias, será el pueblo donde -

tuvieren el centro de sus relaciones mercantiles". Consi

deramos por nuestra parte, que la ley señala esto domici

lio para seguridad de las partes que contratan con dichos 

comerciantes. 

s.--. i::1· a.tt1culo 67 de la ley en estudio señala que "el d~ 

micilio de los ~mpleados pGblicos será el pueblo en que -

sirvan sus destinos (entendemos que es el lugar en donde_ 
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prestan sus servicios), y cuando por razOn de ~l arnbula-

ren continuamente se considerarAn domiciliados en el pue

blo en que vivieren m!s frecuentemente". 

En relaci6n a este artículo, pensamos que la ley 

fija este domiciolio a los mencionados servidores, en be

neficio de terceras, ya que así, se les dispensa de la -

busca, y es as1, como saben con certeza a donde deben se~ 

le enviadas las comunicaciones tanto judiciales como ex-

trajudiciales. 

6.- El artículo 68 de la ley en estudio señala que "el d~ 

micilio de los militares en servicio activo, será el pue

blo en que se hallare el cuerpo a que pertenezcan". 

El COdigo Civil Español por su parte y con res-

pecto a los diplom!ticos señala que "el domicilio de los_ 

diplom!ticos residentes, por razón de su cargo, en el ex

tranjero, que gocen del Derecho de extraterritorialidad,

será el Qltimo que hubiere tenido en territorio español". 

Texto contenido en el art1culo 40, p4rrafo segundo. 

Cabe destacar que para establecer un domicilio -

obligatorio a una persona, el COdigo Civil Español remite 

a la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que al definir en el 

articulo 40 al domicilio como "el lugar de residencia ha

bitual'', añade, y en su caso el que determine la Ley de -
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Enjuiciamiento Civil. 

Efectoa jurldicos del dC111icilio. 

Es importante que reiteremos que el domicilio -

general es el que rige para todas las relaciones jurídi

cas de orden civil de Wla persona. En tanto que el domi

cilio especial es el que escogen las partes para determ! 

nadas relaciones jur1dicas. 

Trataremos en este caso, los efectos jur!dicos -

del domicilio general. 

l.- En el Derecho de obligaciones, el domicilio determi

na el lugar de cumplimiento de la obligaci6n, tal y como 

lo establece el articulo 1171 del COdigo Civil Español. 

2.- De conformidad a los art1culos 62 y 63 de la Ley de_ 

Enjuiciamiento Civil Español, en el Derecho Procesal el 

domicilio sirve para determinar la competencia del juez_ 

que deba conocer de un determinado asunto. 

J,- En los t~rminos de los artlculos 86 y 88 de la Ley -

de Enjuiciamiento Civil Español en el Derecho de fami

lia el domicilio sirve para fijar la competencia de la -

autoridad judicial que ha de intervenir en el matrimonio 

civil. 

' ; 
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Respecto a la unidad o pluralidad del domicilio 

el C6digo Civil Español no aborda la cuesti6n, aunque d~ 

bemos admitir que nada obsta para que se establezca el -

principio de la pluralidad del domicilio, siempre que se 

den los requisitos de su existencia, ee decir, que una -

persona resida por igual tiempo en dos lugares distintos 

y con la intenci6n de permanecer en ambos, o bien, que -

al lado de un domicilio voluntario coexista un domicilio 

legal. 

Con lo anteriormente expuesto hemos agotado to

do lo relacionado con España, en lo referente al domici

lio, corresponde ahora el estudio al Derecho alem~n. 

C)~. 

El art1culo 7 del C6digo Ci?il Alemán define al 

domicilio en los siguientes t~rminos 11quien se establece 

pennanenterrente en un lugar, constituye en dicho lugar -

su domicilio". 

Consideramos que en virtud de la anterior expr~ 

si6n, los alemanes pueden tener varios domicilios, ya 

que una persona puede establecerse en varios lugares, y_ 

si lo hace de manera permanente entonces se cumplir3n 

los supuestos exigidos por la ley para la determinaci6n_ 

de un domicilio. AdcmSs el c'itado precepto en su segundo 
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plrrafo establece que "el domicilio pue~e tenerse simult! 

neamente en varios lugares. Queda suprimido el domicilio_ 

si se suprime el establecimiento, con intenci6n de darlo_ 

po·r terminado 11
• 

Tipo• de danicilio 

Domicilio voluntario. 

" Este domicilio se constituye por la voluntad -

de establecerse permanentemente en un lugar y por el est~ 

blccimiento efectivo en ese lugar; la voluntad tiene que_ 

dirigirse a constituir en el lugar el punto medio de las_ 

relaciones de la vida. Este domicilio constituye la regla 

general". (28) 

Estimamos que este domicilio es el que se da en_ 

contrnposiciOn al domicilio legal que es aquel impuesto_ 

por la ley, y podemos decir que es aquel domicilio regul~ 

do por el articulo 1 del C6digo Civil Alem~n y que nos 

permitimos escribir una vez más "quien se establece perm~ 

nentemente en un lugar, constituye en dicho lugar su dom! 

cilio". As1, el domicilio voluntario se constituye por el 

establecimiento objetivo en un lugar, pero además precisa 

la voluntad de establecerse con car!cter permanente, de -

(28) mlECCERJS, Ludwig. KIPP, 'lheodor y l«:l!EF, f.Brtin, Tratado de -
Derocro Civil, Edit. Bosch, TaOO 1, ~g. 405, Barcelona 1955. 
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hacer del lugar en cuestiOn el centro de las relaciones -

vitales de un& persona. 

Domicilio legal. 

Como ya lo hemos venido señalando es aqutH domi

cilio asigando a determinadas personas por medio de una -

disposiciOn legal, el profesor Heinrich Lehman nos propoE 

ciona la siguiente definici6n de domicilio legal •es el -

que se constituye sin tener en cuenta el establecimiento_ 

permanente•. (29) 

Consideramos pertinente recordar que el domici-

lio voluntario es aqu~l que se constituye por el hecho de 

establecerse permanentemente en un deterr.\inado lugar y el 

domicilio legal deriva de una imposici6n reglamentaria a -

una determinada persona, as1, los articulas 9, 10 y 11 

del C6digo Civil Alemln preven los siguientes domicilios 

legales. 

l.- Articulo 9 del C6digo Civil Alem!n "el militar tiene_ 

su domicilio en el lugar de guarnici6n. Como domicilio de 

un militar cuya unidad no tenga lugar de guarnici6n algu

no en el pa1s, vale el Oltimo lugar de guarnici6n que la_ 

(29) LEllMl\N, lle furldl. Tratado de Derecho Civil Alan.1n, Vol\l!!e\ I , 
Fdit. Revista de Deredlo Privado, p&:J •. 609, Madrid 1956. 
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unidad haya tenido en el pata. 

Estas disposiciones no se aplican a los milita-

res que Qnicamente lo son por estar cumpliendo el servi-

cio militar o que no pueden constituir independientemente 

un domicilio". 

Otro domicilio legal es el impuesto a la mujer -

casada y el articulo 10 del C6digo Civil Alemán lo estat~ 

ye en los siguientes t6rminos: 

2.- "La mujer casada comparte el domicilio del marido. No 

comparte este domicilio si el marido establece el suyo en 

el extranjero en un lugar al cual la mujer no le sigue y_ 

no está obligada a seguirle. 

Mientras el marido no tenga domicilio o la mujer 

no comparta el de su esposo, la mujer puede tener un dom~ 

cilio independientemente". 

Respecto a esta disposici6n legal, estimamos que_ 

es ciento por ciento protectora de la mujer, en virtud de 

que el marido no debe por ninguna circunstancia abusar 

del derecho que se le concede de compartir el domicilio -

con la esposa. 

Otro domicilio legal es aquél que se establece -
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obligatoriamente al hijo leg1timo, al ileg1timo y al adoe_ 

tivo, y es precisamente el articulo 11 del C6digo Civil -

Alem!n quien lo preceptOa en los siguientes términos: 

3.- Art1culo 11 "Un hijo leg1timo comparte el domicilio -

de su padre, un hijo ilegitimo el de la madre y un hijo -

adoptivo el del adoptante. El hijo mantiene este domici-

lio hasta que v!lidamente le sea suprimido. 

Una legitimaci6n o adopci6n realizadas después -

de la producci6n de la mayoria de edad del legitimado o_ 

adoptado, no influyen para nada en el domicilio del mismo. 

A continuaciOn analizaremos un tema de vital im

portancia en nuestro trabajo y es el relacionado a: 

Efectos jur1dicos del domicilio. 

De acuerdo a la Ley Procesal Civil Alemana, el -

domicilio tiene los siguientes efectos jurídicos. 

l.- Acorde a lo establecido en la citada ley, el articu

lo 13 preve que "el domicilio funda el fuero general de 

una persona". Debemos entender por lo anterior, como el l~ 

gar en donde v~lidamente una persona puede recibir todo t! 

po de notificaciones, comunicaciones, interpelaciones y d2 

aumentos en general. 
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2.- Por su parte los art1culos 36 a 40, _45, 66 y 73 de la 

Ley de Jurisdicci6n Voluntaria Alemana, fijan la compete~ 

cia para los actos de jurisdicci6n voluntaria. 

En este caso es juez competente el del domicilio 

del que pramucve, pero si el acto dt? jurisdicción volunt~ 

ria fuere respecto a un bien inmueble, ser~ competente el 

juez del lugar en donde estuviere ubicado. 

3.- Otro efecto jur1dico der:tvado del domicilio lo encon

tramos previsto en el art1culo 269 del C6di90 Civil Ale-

m!n el que previene "el domicilio constituye el lugar de_ 

cumplimiento de las obligaciones. Salvo que lae partes se 

pongan de acuerdo respecto de otro lugar, será competente 

el del domicilio del deudor". 

Encontramos pues, que el danicilio del deudor es 

el lugar en donde debe cumplirse la obligación, pero las_ 

partes pueden determinar algOn otro lugar para tal efecto, 

conccrt~ndosc as1, un domicilio convencional. 

La residencia en el Derecho alem!n. 

Con la finalidad de esclarecer el presente punto 

que se nos plantea en nuestro trabajo, nos permitimos 

transcribir textualmente la posici6n de los maestros The2 

dor Kipp y M. Wolff "El domicilio no es un concepto de m~ 
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ro hecho, sino que tiene naturaleza jurtdica. Pero casi 

sieq:>re coincide con la residencia permanente de hecho, 

con el lugar en que se habita; pero no es necesario gue -

as1 sea, por ejemplo, si un menor de edad se marcha a 

otro lugar sin asentimiento de su representante legal, no 

tendr! all1 su domicilio, y a veces el domicilio legal r~ 

dica en lugar distinto del de la residencia". (JO) 

Desprendemos de la anterior definíciOn que la r~ 

sidencia es la base del domicilio, pero dicha residencia_ 

debe ser con car~cter de permanente, lo cual puede corro

borarse si recordamos los t~rminos del art!culo 7 del e~ 

digo Civil Alem5n en donde se nos define la noción de do

micilio y que a la letra señala "quien se establece perm~ 

nentemente en un lugar, constituye en dicho lugar su doml 

cilioR. As!, a la residencia que nace siendo un simple h~ 

cho.de permanencia en un lugar, se le atribuyen implica-

cienes jur1dicas cuando la persona manifiesta que se est~ 

~a-permanentemente en dicho lugar. 

La pluralidad de danic1lios. 

Deseamos dejar perfectamente asentado el ante- -

rior principio, en virtud de que en su momento haremos 

las comparaciones pertinentes respecto de los otros Dere-

(30) qi. cit.' psg. 403. 
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choa en estudio. El principio de la pluralidad de domici

lios en el Derecho Alem&n se encuentra contemplado feha-

cientemente en el articulo 7 de su Código Civil, in fine, 

el que dispone "el domicilio puede tenerse simult!neamen

te en varios lugares". As1, con fundamento en el citado -

precepto, concluimos que nada obsta a la existencia de la 

pluralidad de domicilios si los supuestos legales en que 

se basa su existencia concurren en relaciOn a varios lug~ 

res, tales supuestos son1 el establecimiento de una pers2 

na en un lugar, y que ese establecimiento sea de carS.cter_ 

permanente. 

Hemos con lo anteriormente expuesto concluido el 

estudio del domicilio en el Derecho alem~n. 

D) Italia. 

El articulo 43 del Código Civil Italiano establ~ 

ce que "el domicilio de una persona est~ en el lugar en -

que ella ha establecido la sede principal de sus nego- -

cios e intereses". 

De la anterior def inici~n podemos inferir f4cil

men te que en el Derecho italiano, no hay la posibilidad -

de poseer varios domicilios, ya que el Diccionario Lexico 

Hispano nos señala que "principal; es un adjetivo que si~ 

nifica: primero en estimaciOn o importancia, y que tal a~ 



• 44 

jetivo deriva del lat1n principalis". (31) 

Apoyamos n~estro dicho mencionando la posic16n .. 

del profesor Nicol~s Coviello, quien nos indica que "en -

el caso de varios domicilios establecimientos comerciales 

o industriales de igual importancia, situados en lugares_ 

diversos, se deber! atender al que-naci6 primero para de-

terminar el domicilio del comerciante o industrial, por -

que constituido el domicilio en el lugar en que se fund6_ 

el primer estnblecimiento, no puede reputarse cambiado -

por el hecho de que hayan fundado otros de igual importa~ 

cia. (32) 

En virtud de las dos premisas sustentadas, con--

cluimos que para el Derecho italiano no existe el princi

pio de la pluralidad de domicilios, por el contrario, ri-

ge el principio de la unidad del d0111icilio. 

Tipos de domicilio. 

El domicilio considerado como la sede jur1dica -

de una persona desde la cual ejercita sus derechos y cum

ple sus obligaciones, de conformidad con la obra del ilu~ 

( 31) Diociooario I.éxioo Hispano, Taro 11, Editora M!xicana, S.A., -
pag. 1158, Ml!xiex> 1983. 

(32) COJIEILO, Niool!s. Doctrina General del lleJ:l!cho Civil, Edito
rial llispano-l\lrericana, pag. 191, tra:luccilln de Felipe de J. -
Tena. Ml!xiex> 19 38. 
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tre doctrinario Nicolls coviello ae divide de la siguien

te manera "El domicilio es general o especial; general 

cuando se refiere a la generalidad de los derechos y obl.!. 

gaciones; especial, cuando concierne a una relaci6n jur1-

dica determinada. Tanto una como otro pueden tener como -

causa la voluntad del hombre, o la ley. El domicilio gen~ 

ral voluntario, llamado tambi@n real, es el que se tiene 

en el lugar en que alguno ha establecido la sede princi-

pal de sus negocios e intereses. ContinOa señal~ndonos el 

autor en cita, el domicilio general que tiene por causa -

la disposici6n de ley se llama necesario o de Derecho. El 

domicilio especial es a menudo voluntario y se llama pro

piamente electivo. El domicilio general voluntario se es

tablece por el hecho material de la residencia en un lu-

gar con la intenci6n de fijar en 61 el asiento principal_ 

de los negocios e intereses propios 11
• (33) 

De conformidad con lo establecido en el anterior 

p~rrafo concluimos que los domicilios de mayor importan-

cia para el Derecho italiano son: 

1.- Domicilio general voluntario al que como se ha soste

nido también es conocido con el nombre de domicilio real, 

el que comienza por el hecho material de la residencia, -

la que debe complementarse con la intenci6n o voluntad de 

133) Op. cit.' P3g. 192. 
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establecer en ese punto territorial el asiento principal_ 

de los negocios e intereses de una persona, estimarnos que 

este tipo de domicilio tiene como fundamento el art!culo_ 

43 del C6diqo Civil el· ·que transcribimos una vez más para 

efectos de una mejor comprensiOn de lo sustentado, ast, -

el mencionado precepto señala que "el domicilio de una 

persona está en el lugar en que ella ha establecido la s~ 

de principal de sus negocios e intereses". 

Finalmente y respecto al anterior tipo de domi-

lio, es menester señalar que en ~l se engloban los elerne~ 

tos objetivo y subjetivo de todo domicilio voluntario, es 

decir, el hecho de establecerse en un lugar, y la inten-

ciOn de perrnanecer en él. 

2.- Domicilio legal, bas&ndonos tambi~n en lo apuntado en 

la obra mencionada del maestro coviello, establecemos que 

es aqu~l que tiene por causa la disposiciOn de la ley, al 

que como ya analizamos el doctrinario en consulta le den~ 

mina domicilio necesario o de Derecho. 

Este domicilio no se tiene sino en los casos es

tablecidos taxativamente por la ley, y tienen domicilio -

legal las siguientes personas: 

a) De conformidad con el art1culo 45 del C6digo Civil 

Italiano 11 la mujer que no est~ separada legalmente de su_ 
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rido tiene el domicilio del mismo. La disposiciOn no se -

aplica cuando el marido queda sujeto a interdicci6n 11
• 

b) El precepto citado con antelaciOn en su parte final e~ 

tablece que "el menor no emancipado tiene el domicilio de_ 

la persona que ejerce sobre él la patria potestad o la t~ 

tela. El que sufre interdicciOn tiene el domicilio del t~ 

tor". 

Podemos por consiguiente afirmar que la regla g~ 

neral es el tener un domicilio general voluntario, y la -

excepción a la referida regla general la representa el d~ 

micilio legal, 

La residencia en el Derecho italiano. 

El articulo 43 del COdigo Civil Italiano, in fi

ne, describe a la residencia cano "la residencia est! en_ 

el lugar en que la persona tiene su morada habitual". 

Respecto a este problema consideramos que la pe~ 

sena se establece efectivamente en un determinado lugar,

pero ese establecimiento no conlleva la voluntad o inten

ciOn de fijar all! la sede principal de sus negocios e i~ 

tereses. Aunque debemos admitir, que esta figura es el a~ 

teccdente del pr,opio domicilio, con tal de que se de la -

intencionalidad tantas veces invocada, ya que el domici--
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lio general voluntario no puede principiar sin la residen 

cia, pues como lo señalarnos en lineas anteriores, el domi 

cilio general voluntario se establece por el hecho mate-

rial de la residencia en un lugar. 

Es el maestro Alberto Trabucci quien nos explica 

el asunto de la residencia en los siguientes términos: 

"la residencia es un quid facti que resulta del hecho de_ 

que una persona permanezca habitualmente en un determina

do lugar (art. 43 del C6digo Civil Italiano), con una es-

tabilidad no perpetua y continua, pero duradera, acompañ~ 

da de la voluntad de fijar all1 su propia vivienda". (34) 

Concluimos entonces en base a la anterior expos~ 

ciOn que el domicilio es el establecimiento de una perso

na en un lugar determinado, dicho establecimiento para el 

caso que nos ocupa es con caracter de permanente, en tan-

to que la residencia es transitorio. 

Efectos jur1dicos del domicilio. 

Vamos a cantinuaci6n a estudiar los efectos jurf 

dices que se derivan del domicilio, los que generalmente_ 

se encuentran reglamentados por el COdigo Procesal Civil_ 

(34) TRABIJO:I, Alberto. Instituciones de Deredlo Civil, '!taro I, F.di
tDrial ~ista de Dcrecto Privado, Dl!c!rna QUinta F.dici6n, p4g. 
116, Madrid 1%7. 
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Italiano como veremos a continuaci6n. 

l.- Acorde con lo dispuesto por el articulo 213 del COdi-

90 Procesal Civil Italiano "determina el tribunal que de

be juzgar respecto a la adopciOn". 

2.- Determina de acuerdo al mismo cuerpo de leyes "el lu

gar de apertura de la tutela", articules 18 y 241. 

3.- Segdn lo señalado por los art!culos 368, 379 y 381 -

del mismo ordenamiento "establece la oficina que debe re

gistrar ciertos actos del estado civil". 

4.- En materia de obligaciones, de conformidad con lo es

tablecido por el articulo 1249 del C6di90 Civil Italiano, 

"determina el lugar en donde debe hacerse el pago". 

s.- Otro efecto jur!dico derivado del domicilio lo encon

tramos inmerso en lo establecido por el art!culo 456 del_ 

C6digo Procesal Italiano el cual preceptQa que "el domic! 

lio señala el lugar en donde debe abrirse la sucesi6n por 

causa de muerte". 

El legislador italiano hace una tibia distinciOn 

entre Derecho y residencia en cuanto a la atribución de 

consecuencias jur1dicas, toda vez que la regla general es 

que solamente el domicilio produce efectos jur!dicos, sin 
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embargo la ley en ocasiones tambi~n se los reconoce a la_ 

residencia, como por ejemplo, de acuerdo a los artículos_ 

94 y 106 del C6di90 Civil Italiano "la residencia determ! 

na el lugar donde debcra contratarse el matrimonio y don

de se publican las proclamas y edictos del mismo". 

III.-~ 

Es importante señalar que nuestro Derecho tiene 

influencia romanista, ya que sufrimos la recepciOn a tra

v~s de España y Francia, aunque debemos reconocer que -

nuestros juristas han realizado profundos estudioa y que_ 

tambi~n por su cuenta han asimilado en forma directa el -

Derecho romano. 

As1, haciendo un breve an3lisis de como el Dere

cho español influye en nuestra legislación, diremos que -

una vez que los hispanos consumaron la conquista el año -

de 1521 con la ca1da de la Gran Tenochtitlan, los pueblos 

ind1genas quedaron sometidos a la corona española y la l~ 

gislaciOn que rigiO, se integro por leyes españolas, corno 

por ejemplo. El Ordenamiento de Alcal!, Las Leyes de Toro, 

Las Partidas, etc., ordenamientos que tienen fundamento -

romanista. 

Por su parte Francia con su Derecho también de -

origen romano, durante el siglo XIX fue el modelo de to--



51 

da• las codificaciones de ese tiempo, vta el C6digo Napo~ 

leonieo, y nueatras codificaciones no fueron la excepción 

es ast como justificamos la gran similitud entre nuestro_ 

Derecho y los berechos mencionados. 

A) El domicilio en el C6digo Civil Mexicano de 

~· 

El C6digo Civil Mexicano de 1870 señalaba en el_ 

articulo 26 que "el domicilio de la persona f!sica es el_ 

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

que tiene el principal aoiento de sus negocios. A falta -

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

gar en que ésta se halla•. 

Alabrunos la técn~ca jur!dica del legislador de_ 

esa época, en virtud de que tuvo la precauci6n de que a_ 

ninguna persona le faltara su domicilio, ya que de la 

lectura e interpretaci6n del precepto en estudio conclui

mos que el principio de la obligatoriedad de domicilio es 

manifiesto. Ast, el domicilio de una persona de acuerdo -

con el C6digo Civil de 1870, se encuentra en el lugar en_ 

que reside habitual.mente, continúa señalándonos el art1c~ 

lo 26 del Ordenamiento mencionado, que a falta de reside!!. 

cia habitual, el domicilio de la persona f!sic~ es el lu-

9ar en donde tiene el principal asiento de sus negocios,-
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estimamos que en este caso se le da gran importancia al -

lugar en donde cst~ establecido el patrimonio de dicha -

personal finalmente a falta de uno y otro lugar, se repu

ta domicilio de una persona el lugar en que ~sta se halle, 

lo que quiere decir, que una persona puede ser v4lidamen

te emplazada a juicio, notificada en cualesquiera de los_ 

lugares mencionados pero siguiendo el orden establecido. 

Ahora bien, del estudio del articulo 26 del C6d! 

go Civil de 1870 podemos deducir que las caracter!sticas_ 

esenciales para det~rminar el domicilio de una persona ff 

sica son: El lugar donde reside habitualmente y a falta -

de ~ste, el lugar en que tiene el principal asiento de -

sus negocios. A falta de uno y otro, se reputa domicilio 

de una persona el lugar en que ~sta se halla. 

Estas tres caractertsticas se refieren al hecho_ 

real de establecerse efectivamente en un lugar, pero con

siderarnos que no hace menciOn al acto volitivo o de volu~ 

tad de establecerse allt, aunque debemos desprenderlo de_ 

la expresión "habitual", de donde concluimos que la expr~ 

si6n contenida en el arttculo 26 de dicho C6digo reune -

los elementos objetivo y subjetivo, ya que el domicilio -

se estS definiendo tomando como base la residencia, que -

se refiere al lugar, el que se exige de modo expreso y la 

voluntad o elemento subjetivo el que va impl1c1to en la -
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frase •residencia habitual•. 

Tipos de domicilio en el C6digo de 1870. 

l.- Como ya lo apuntamos en lineas anteriores el domici-

lio legal es el determindo o impuesto a ciertas personas_ 

por disposiciOn de una ley, y de conformidad con el COdi

go Civil Mexicano de 1870, tenernos los siguientes: 

a) El articulo 27 del C6digo en cita preve que "los em- -

pleados pdblicos tienen su domicilio en el lugar en que_ 

sirven su de atino". 

b) Por su parte el articulo 28 del mismo ordenamiento le

gal establece que "los que accidentalmente se hallan en -

un pueblo desempeñando alguna comisi6n, no adquieren dom! 

cilio en él por este s6lo hecho". 

A nuestro juicio, en virtud de que el domici·lio_ 

sirve para situar a las personas territorialmente en ben~ 

ficio de terceros es que éste articulo no permite que una 

persona que se encuentre temporalmente en un lugar adqui~ 

ra otro domicilio por ese sOlo hecho, considerarnos que 

más bien se traba de la residencia, es decir, el estable

cimiento de hecho en ese lugar, pero sin la intención de -

radicarse permanentemente en ~l. 
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e) "Los militares en servicio activo tienen su domicilio 

en el lugar en que est~n destinados", acorde a lo precep

tuado por el articulo 29 de nuestra ley en estudio. 

dl El articulo 30 dispone que "el domicilio del menor de_ 

edad no emancipado, e~ el de la persona a cuya patria po

testad se halla sujeto". 

e) El art1culo 31 le fija su domicilio al menor de edad -

que no est~ bajo patria potestad, al igual que el mayor -

de edad incapacitado, en el de su tutor. 

fl Por su parte el articulo 32 del código Civil de 1870 -

dispone que ''el domicilio de la mujer casada, si no está_ 

legalmente separada de su marido, es el de ~ste; si estu

viere separada, se sujetar! a las reglas establecidas en_ 

el art1culo 26 de Aste mismo ordenamiento". 

g) El art1culo 34 del cuerpo de leyes en estudio señala -

que "el domicilio de los que se hallen extinguiendo una -

condena, es el lugar donde la extinguen, por lo que toca_ 

a las relaciones jur1dicas posteriores a la condena, en -

cuanto a las anteriores, conservar~n su anterior domici-

lio". 

2,- El domicilio real o voluntario, estimamos que el ar-

t1culo 26 del C6digo Civil de 1870 en su primera parte e~ 
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tablece el domicilio real o voluntario, ya que una perso

na puede decidir libremente el luqar en donde va a resi-

dir habitualmente. 

3.- Domicilio convencional o elegido; Por su parte el ar

tlculo 42 del ordenamiento en estudio, consideramos que -

determina el domicilio convencional o elegido ya que est~ 

tuya que "las reglas sobre domicilio establecidas en los_ 

art1culos que preceden, no privan a las partes del Dere-

cho que tienen para fijar el lugar en que deba cumplirse_ 

la obli9aciOn, o en que deban tenerse domiciliados, siem

pre que la desiqnaci6n no sea contraria a la ley". Es de

cr, las partes pueden dar competencia a un juez que no -

sea el de su domicilio para el cumplimiento de detetn\inada 

obligaci6n. 

Debemos entender por la interpretaci6n de este -

arttculo que el C6digo Civil de 1870 acepta la pluralidad 

de domicilios, ya que debe deducirse que frent2 al dom1ci 

lio denominado legal, se podía tener otro elegido o con-

vencional, o bien un domicilio voluntario. 

Bl El domicilio en la Ley Civil de 1884. 

En cuanto a este ordenamiento jur!dico diremos -

que fue promulg~do por por el Presidente Constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos Manuel GonzAlez, el 14 de 
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Respecto a la definici6n de domicilio adopta la 

misma del C6di90 Civil de 1870, y dada la importancia de 

nuestra figura jurtdica en estudio, nos permitimos meca

nografiarla una vez m!s, entonces, el articulo 27 del C~ 

digo Civil de 1884 señala que "el domicilio de una pers2 

na es el lugar donde reside habitualmente; a falta de e~ 

te, el en que tiene el principal asiento de sus negocios. 

A falta de uno y otro, se reputa domicilio de una perso

na el lugar en que ~ata ae halla". 

El inconveniente qoe notamos a la presente defi 

nici6n de domicilio, al igual que a la del C6digo Civil_ 

de 1870, es que no fue claro el legislador de mencionar

nos si se trataba del dom~cilio de una persona ftsica o 

de una persona moral, pero debemos interpretar que se r~ 

feria al domicilio de una persona f1sica, en virtud de -

que el art1culo 36 del ordenamiento en estudio señala 

que el domicilio de las personas morales ~es el lugar en 

donde est~ situada su direcci6n o administraci6n". 

Por lo demAs, los domicilios legales previstos_ 

en los referidos C6di9os Civiles son los mismos, y en o~ 

vio de repeticiones, remitimos al estudio del C6digo Ci

vil de 1870. 
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Con lo anteriormente expuesto hemos concluldo -

el estudio del domicilio en los C6digos Civiles de 1870 y 

1884, dllltlos paso al estudio de nuestro C6digo Civil vige~ 

te, que es el de 1~28. 

l 
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CAPITULO II. 

El domicilio. 

El profesor Rafael Rojina Villegas nos indica -

que "el domicilio ea un atributo m:!s de la persona. Se -

define como el lugar en que una persona reside habitual

mente con el propOsito de radicarse en él. De esta defi

niciOn se desprenden dos elementos: lo.- La residencia -

habitual o sea, el dato objetivo susceptible de prueba -

directa, y 2o.- El propOsito de establecerse en determi

nado lugar o sea, el dato subjetivo que no podemos apre

ciar siempre mediante pruebas directas, pero que s! es -

posible comprobar a trav~s de inferencias y de presu!!. 

cienes". (1) 

Estimamos conveniente explicar brevemente la d~ 

finiciOn del reconocido doctrinario, para ello nos perm! 

timos estabelcer que en principio se nos señala que el -

domicilio es un atributo de la persona, atributo que nos 

permitir6 identificar a la persona f!sica desde el punto 

de vista territorial, por otra parte, de la definiciOn -

dada por nuestro jurista en estudio, desprendemos dos 

elementos que son uno objetivo consistente en el hecho -

(1) l10JlNA, Villegas Rafael. CO!tJendio de Datedlo Civil, 'l'atD I, -
Editorial Porrlla, S.A., P:lg. 187, !ol!>dco 1982. 



material de establecerse en un lugar, al que se denomina 

residencia y¡ el otro subjetivo derivado del prop6sito o 

voluntad de e•tablecerse efectivamente en ese lugar. 

Compartimos la apreciaci6n del profesor Rojina_ 

Ville9as de que el domicilio es un atributo de la perso

na ftsica, entonces, es comprensible porque no debe fal

tar a ninguna persona, ahora bien, si alguna persona ca

reciere de domicilio la propia ley le impone uno, desde_ 

donde debe ejercitar sus derechos y cumplir sus obliga-

cienes. 

As1, siendo el domicilio un lugar o punto terr! 

torial en donde habita la persona, comprendemos el por-

que no pod1a ser indiferente para el Derecho, y creemos_ 

que es por ello que todas. las legislaciones del mundo lo 

han regulado jur1dicamente, y la nuestra no ha sido la -

excepciOn como ya pudimos estudiarlo en los C6digos Civ! 

les de 1870, 1884 y en el capitulo siguiente estudiaremos 

esta instituci6n en el C6di90 Civil vigente que es el de 

1928. 

l) OefiniciOn. 

Como lo dijimos al iniciar este trabajo, para -

una mejor comprensi6n de la instituciOn jurídica que es

tudiamos, es necesario definirla y de ah1 partir al an4-



60 

lisis de sus elementos, en consecuencia, nos daremos a la 

tarea de ele9ir algunas de las m8s importantes exposicio

nes que se han dado en el Derecho comparado, para ast, -

comprender mAs f!cilmente el domicilio en nuestro Derecho. 

Theodor Kipp y M. Wolff lo definen como "el lu-

gar que el Derecho considera como el centro de las rela-

ciones de una persona". (2) 

Considerarros que esta expresi6n Onicarnente nos -

señala en donde se encuentra el domicilio, pero no lo de

fine, ya que debemos entender por definici6n la proposi-

ciOn que exponga con claridad y exactitud los caracteres_ 

gen~ricos y diferenciales de una cosa ya sea material o -

inmaterial. Ahora bien, esta definiciOn resulta ambigua -

ya que interpretAndola en estricto sentido, concluiremos_ 

que una persona puede tener varios domicilios, ya que pu~ 

den ser varios los cehtros de las relaciones de una pers~ 

na. 

A mayor abundamiento, si para el Derecho se re~ 

nen los supuestos exigidos para considerar como centro de 

las relaciones de una persona a dos o m4s lugares, esa 

persona tendra entonces varios domicilios, para fortuna -

(2) Op. cit •• p!g. 403. 
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del Derecho alem&n, rige el principio de la pluralidad de 

domicilio•. 

Por su parte Diego Espín señala que "el lugar 

en que han de ejercitarse ciertos derechos y obligaciones 

civiles, determina el domicilio, que representa por tanto 

la sede jurtdica de la persona". (3) 

No estamos de acuerdo en que, sea _Qnicamente el_ 

lugar el que determine el domicilio, ya que ~ste s6lamen

te es uno de los elenentos que lo conforman, el objetivo_ 

o de hecho, omitiendo señalar el elemento subjetivo, o 

sea la voluntad o intenciOn de residir permanentemente en 

dicho lugar. 

Bonnecasse define a nuestra figura en estudio en 

los t!rminos "el domicilio individualiza a la persona de~ 

de el punto de vista territorial y la une respecto a la -

vida jur1dica a un lugar determinado: (4) 

Estimamos que la anterior nociOn de domicilio 

reune en s1 misma dos elementos de suma importancia y que 

es menester resaltar, en primer término el domicilio !de~ 

tifica a la persona desde el punto de vista territorial,-

(3)0p. cit. ptlg, 229. 
(4)0p. cit. p!g, 306. 
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en atenciOn a que como nos señala el propio autor mencio

nado en el pArrafo que antecede "la individualizaci6n de_ 

las personas f1sicas se refiere al conjunto de elementos_ 

que permiten, por una parte distinguir socialmente a una_ 

persona y, por la otra, cuando es necesario afectarla ju-

r1dicamentc. Estos elementos son el nombre, el domicilio, 

el estado y las actas del estado civil': (op. cit. p&g. 

282). 

En 'segundo término la definici6n de domicilio en 

anSlisis expresa una relaci6n de derecho existente entre_ 

la persona y un lugar preciso del territorio. 

En conclusiOn, la definiciOn acusa suficientemeE 

te que el domicilio es un lugar determinado del territo-

rio, que permite identificar a la persona f!sica estable

ciendo entre ambos una relaci6n de derecho. 

Por su parte el maestro Galindo Garfias, define_ 

al domicilio de la si9uien~e manera "en t~rininos amplios 

el domicilio es el luqar de habitaci6n de una persona, P 

el luqar donde tiene su casa: y en sentido jur!dico, el_ 

domicilio en el lugar en que una persona f!aica reside -

habitualmente con el prop6sito de radicarse en él".(5) 

(5) GllLINOO, Garfias Ignacio. Derecho Civil, Primer Clr90 Parte Gene 
ral, Persona-Fmúlia, Editorial Porrlia, S.A., pag, 358, Bava, -= 
edici6n, M!xica 1982. 
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La primera de laa acepciones consideramos que 

atiende a su etimologla, y la segunda es tomada por el r~ 

ferido maestro del COdigo Civil vigente para el Distrito_ 

Federal, en obvio de repeticiones no mencionamos los ele

mentos de la definiciOn jur1dica ya que se analizar!n en_ 

otro cap1tulo del presente trabajo. 

En cuanto a los profesores Rafael Rojina Ville--

9as y Rafael de Pina, no defiren el domicilio, sino que -

se concretan a señalar la nociOn de domicilio contenida -

en el COdigo Civil. 

Finalmente, el domicilio en sentido amplio debe 

definirse ya no en funciOn de la propia etimolo91a de la 

pahabra, sino tratando de tomar en cuenta los efectos ju

r1dicos que entraña esta ·figura jur1dica, as!, considera

mos que el domicilio jur1dicamente 11es el lugar que una -

persona ha elegido con 6nimo de residir habitualmente en_ 

él, o bien que le ha sido impuesto por una disposición l~ 

gal, con la finalidad en ambos casos de que desde ese pun 

to territorial cumpla sus obligaciones y ejercite sus de

rechos". 

Hemos querido en esta definiciOn considerar los_ 

dos elementos que deben constituir al domicilio, es decir, 

el elemento objetivo determinado por la residencia en un_ 
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lugar, elemento· que se menciona de manera expresa, en 

tanto que el elemento subjetivo que consiste en la volun

tad de residir de manera estable, debe considerarse impl! 

cita en la expresi6n "residencia habitual", ya que esa h!!, 

bitualidad debe interpretarse cano una presunciOn de la -

voluntad de residir en ese lugar. 

Como complemento a lo sostenido anteriormente di

remos que el domicilio es un atributo de la persona que -

sirve para identificarla desde el punto de vista territo

rial. 

II.- Caracterlsttcas del danicilio. 

Debemos entender por caracter1sticas las cualid~ 

des intrtnsecas y extrlnsecas de una cosa, as!, debemos -

considerar que el domicilio es fijo, obli9atorio, un lu-

gar preciso del territorio y Onico o plural, situaci6n 

que pasamos a explicar en los siguientes t@rminos. 

l.- Fijo. Ya que si una persona cambia su residencia habi 

tual a otro lugar, por este hecho no se entiende cambiatlo 

tambi~n el domicilio, salvo cuando as1 lo manifieste ex-

presamente, o bien, cuando como lo establece nuestra le-

gislaci6n civil en su art1culo 29, in fine, "permanezca -

en ese lugar por mas de seis meses". 
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2.- Obli9atorio. Hemos señalado, apoyandonos en Rafael R~ 

jina Ville9as que el domicilio es un atributo de la pers~ 

na, atributo que sirve para identificar a la persona f!s! 

ca desde el punto de vista.· territorial, en tal virtud, el 

domicilio no debe falbar a ninguna persona, ya que los 

terceros que entran en relaciOn con ella deben saber con_ 

certeza en donde se encuentra, para efecto de enviarle 

las notificaciones y resoluciones judiciales dotadas de -

plena validez jurtdica. 

3.- Un lugar preciso del territorio. En donde se conside

ra que se halla siempre una persona cuando se trata de -

la participaci~n activa o pasiva en la vida jur!dica de -

aquella. 

4.- Unico. Se ha di·scutido en la doctrina si las personas 

pueden tener uno o varios domicilios, en tal sentido el -

profesor Rafael F.ojina Villegas terminantemente señala 

que "toda persona debe tener un domicilio". (6) 

De lo anteriormente señalado podernos inferir que 

el citado profesor, se inclina por el principio de la unf 

dad de domicilio en nuestro derecho; lo cual nos parece -

acertado, ya que el domicilio como lo hemos sustentado 

(6) ~· cit., pag. 189. 
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con antelaci6n, identifica desde el punto de vista tcrri 

torial a las personas, entonces, ea comprensible porque_ 

se hace recomendable que solo se tenga un domicilio, sin 

embargo nuestra legislaci6n contempla lo contrario como_ 

se ver! a continuaci6n. 

s.- Plural. El principio de la pluralidad de domicilios_ 

se haya impl1cito en el articulo 32 del C6digo Civil al_ 

prescribir "cuando una persona tenga dos o m!s domici- -

lios se le considerar! domiciliada en el lugar en que 

simplemente resida, y si viviere en varios, aquél en que 

se encontrare". 

Es decir, se faculta a la persona para poseer -

dos o m~s domicilios. 

III.- La naturaleza jur1dica del domicilio. 

El domicilio nace siendo Wl concepto de mero h~ 

cho ya que se da por el simple establecimiento de la re

sidenc~a en un lugar. Notamos hasta aqut que no tiene 

ninguna implicaci6n jur1dica, pero en cuanto el Derecho_ 

toma en consideraci6n ese lugar de permanencia para esta 

blecer consecuencias jur1dicas importantes, ea que cam-

bia su naturaleza de hecho para tornarse de Derecho. 

As1, segnn nos señala el maestro Rafael Rojina_ 
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Ville9as, •en la doctrina tradicional se considera siem--

pre al domicilio como un lugar determinado en donde la 

persona radica de manera permanente y, por lo tanto, sir

ve para identificarla centralizando sus relaciones jur!d! 

cas en un punto determindo y especialmente fijo•, (7) 

Es as1 como notamos que el Derecho toma en cons! 

deraci6n un lugar de permanencia, para establecer conse-

cuencias jurtdicas importantes, consecuencias estas que -

serSn estudiadas en el Capitulo Cuarto del presente trab~ 

jo. 

IV.- Diferencias del domicilio con: 

a) La residencia. 

b) La poblaci6n. 

c) La vecindad. 

Para establecer las diferencias es necesario me~ 

cionar la definici6n doctrinaria y jurídica de domicilio, 

as!, el profesor Ignacio Galindo Garfias nos menciona que 

"el domicilio es el lugar de habitaci6n de una persona, -

el lugar donde tiene su casa (dcrnus) ". ( 8) 

(7) Op. cit .• pA9. 190. 
(8) q,. cit. ¡:ág. 358. 
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Jur1dicamente "el domicilio de las personas f!s! 

cas es el lugar donde residen habitualmente, y a falta de 

este, el lugar del centro principal de sus neqocios, en -

ausencia de estos, el luqar donde simplemente residan y,

en su defecto, el lugar donde se encontraren. 

Se presume que una persona f!sica reside habi- -

tualmente en un lugar, cuando permanezca en el por mas de 

seis meses", de acuerdo a lo establecido por el articulo_ 

29 del C6digo Civil vigente para el Distrito Federal. 

Es asf como nos hemos dotado de elementos para -

poder entrar al estudio de la residencia y poder desarro

llar este punto de nuestro trabajo. 

IV. I.- La residencia. 

Es uno de los elementos del domicilio, concreta

mente se r~fiere al hecho de vivir en un lugar determina

do del territorio, es decir, el elen-ento objetivo del do

micilio. El profesor Rafael Rojina Villegas nos indica 

que "la residencia es la estancia temporal de una persona 

en un cierto lugar, sin el prop6sito de radicarse en ~l". 

(9) 

(9) ~. cit. pllg. 188. 
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E•tamoe de acuerdo en que se trata de una estan 

cia transitoria en un determinado lugar, pero por pasaj~ 

ra que •ea, toda estancia en un lugar produce por sí 

ciertos efectos jur!dicos, los que ser~n analizados a 

continuaci6n. 

La residencia puede ser elevada a la categor!a_ 

de domicilio, seg6n se desprende de la interpretaci6n 

del articulo 29 del C6digo Civil in fine al establecer -

que •se presume que una persona reside habitualmente en_ 

un lugar, cuando permanezca en ~l por mis de seis meses~ 

Sin embargo, el articulo 30 del C6digo Civil, -

anterior a la reforma del dia 7 de enero de 1988 y el 

profesor Rafael de Pina sostienen que "el interesado pu~ 

de destruir esa presunci6n declarando, una vez que este_ 

tiempo haya transcurrido, dentro del t~rmino de quince -

días, tanto a la autoridad municipal de su anterior do-

micilio como a la de su nueva residencia, que no desea -

perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo, pero -

esta manifestaci6n no produce efectos si se hace en per

juicio de terceras personas". (10} 

La figura juridica en estudio ha sido motivo de 

(lO) De P.tna, Rafael. Derecho Civil Mexicano, FAit. Porr6a, S.A. -
Vol. 1, M!xico, 1981, ¡;>69. 213. 
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regulaciOn como ya se ha establecido, as! tarnbiAn el ar

ticulo 32 del C6diqo Civil para el Distrito Federal vi-

gente señala que "cuando una persona tenga dos o m4s do

micilios, se le considerar~ domiciliada en el lugar en -

que simplemente residh, y si viviere en varios, aquél en 

que se encontrare". 

Estimamos que tal hip6tcsis contenida en el pr~ 

cepto que se comenta, dispensa a los terceros de la bus

ca de la rersona a la que tienen que dirigir una notiíi

caciOn ya que jur1dicamente se encuentra situada en un -

lugar fijo y los actos y notificaciones as! practicados, 

reunen las formalidades exigidas por la ley. finalmente, 

notamos como la residencia determina al domicilio en es

te caso concreto tal. y como quedO demostrado. 

Ahora bien, si tomamos en consideración la def! 

nici6n jur1dica de domicilio, encontramos dos elementos_ 

que son: 

1.-.El lugar de residencia o elemento objetivo, el que -

se exige de manera expresa y; 

2.- La voluntad o elemento subjetivo, que va impl1cito -

en la frase "prop6sito de radicarse en 61". 

Es con los dos elementos mencionados como es-

tablecemos el domicilio de una persona f1sica, señalAndo-
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se en primer término a la residencia, aunada a ella la -

voluntad de establecerse efectiva y permanentemente en el 

lugar. 

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos aho

ra establecer las diferencias que existen entre el domic! 

lio y la residencia. 

a) El domicilio es mucho m~s rico en efectos jurídicos -

que la residencia, sin embargo, en ocasiones reemplaza -

al domicilio, por ejemplo, cuando ~ste dltimo es descono

cido o se tienen varios corno ya se cornent6 al analizar el 

artículo 32 del Clldigo Civil. 

b} El domicilio puede ser impuesto a determinadas persa-

nas por la ley, lo que en la doctrina conocemos como dom! 

cilio legal, en tanto que.la residencia no, toda vez que_ 

el establecimiento de hecho por parte de una persona en -

un determinado lugar, obedece o atiende exclusivamente a_ 

la voluntad de la misma. 

c) La residencia determina al domicilio cuando concurre -

con ella el prop6sito de establecerse en el lugar. 

d) La residencia tiene car&cter transitorio, en tanto que 

el domicilio es permanente. 

Es importante señalar en favor de la residencia_ 
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que aunque se distin9ue del domicilio por su faltada eat~ 

bilidad, si supone una estancia de cierta duraci6n, y que 

por pasajera que sea, toda estancia produce por s1 efec-

toa jur1dicos. 

Es as1 como queremos plantear los efectos jur1d~ 

cos emanados de la residencia y que la ley y la doctrina_ 

han aceptado. 

Por su parte el profesor Rafael Rojina Villegas_ 

nos menciona los siguientes efectos jurídicos para la re

sidencia "la residenci·a puede servir, por ejemplo, para -

hacer notificaciones e interpelaciones judiciales. La re

sidencia tambi6n se toma en cuenta para levantar determi

nadas actas del Registro Civil." (11} 

IV.2.- La poblaci6n. 

En cuanto a la poblaciOn el profesor Ignacio Ga

lindo Garfias en su obra tantas veces citada nos indtca -

que: "debemos entender que cuando la ley alude al domici

lio como la aasa habitaci6n de una persona, impl!citarnen

te se refiere a la poblaci6n en que se encuentra ubicada_ 

su morada en que vive o reside para los efectos de la re~ 

(ll) q>. cit., ~. 188. 
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lizaci6n de cierto• actos jurtdicos, relacionados con la 

persona de cuyo domicilio se trata". (12) 

Nosotros por nuestra parte pensamos que el est~ 

dio y anl1isis de la presente figura jur1dica debe hacet 

se tomando en consideraci6n la interrelaci6n de un name

ro indeterminado de personas las que tienen su domicilio 

en un determinado sitio, y es por eso que entendetnoe a -

la poblaci6n como el conjunto de personas ftsicas que r~ 

siden habitualmente en una determinada circunscripci6n -

territorial y, desde eate lugar v!lidamente pueden ejer

citar sus derechos y cwnplir sus obligaciones, estando -

sujetas desde luego a la competencia jurisdiccional del_ 

juez de dicha circunscripciOn de territorio, en otras p~ 

labras, la poblaci6n debe ser entendida como la comuni-

dad de personas ftsicas con residencia habitual en un 

punto geogrlfico determinado. 

Finalmente y con fundamento en lo que hemos e~ 

puesto con anterioridad podemos deducir que una persona 

puede v~lidamente ser emplazada a juicio en trat4ndose -

de acciones personales, ante los jueces que correspondan 

a su domicilio, no asl cuando se trata de acciones rea-

les ya que en este caso ser~ competente el juez de la 

(12) ~. cit., ¡>Sg. J60. 
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ubicaci6n del inmueble en cuesti~n. 

La diferencia que podemos acotar entre el domicilio y la 

poblaci6n, es que el domicilio puede ser estudiado aisl! 

damente, en tanto que la poblac16n debe ser entendida e~ 

mo la interrelaci6n de varios domicilios, ya que en ésta 

6ltima figura se alojan los diferentes habitantes que 

comprenden a la poblaci6n. 

IV.J.- i:.a vecindad. 

El ilustre tratadista en materia civil Calixto_ 

Valverde y Valverde dice que "la vecindad y el domicilio 

son instituciones parecidas. La palabra vecindad supone_ 

haber adquirido el domicilio, tanto uno como otro requi! 

ren una residencia de tiempo, es decir, que no sea eftm~ 

ra y casual, y la verdad en nada difieren una de otra pues_ 

reconocen una comUn fuente de origen, que es la residen

cia, siendo la vecindad una continuaciOn del domicilio,

su distinc16n se reduce a una cuestiOn de forma. 

De aqu1 lo dificil que es señalar con precisi6n 

donde empieza la vecindad y termina el domicilio, pues -

si en el Derecho Administrativo el vecino tiene la mayor 

suma de derechos en relaci6n al lugar que habita, exi- -

giendose para adquirir tal condiciOn la inscripci6n en -
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el censo de vecinos, en su consideraciOn estr!ctamente -

jurtdica no se diferencian la vecindad y el domicilio".-

(13) 

Estamos de acuerdo con el citado autor en el --

sentido de que el vecino tiene la mayor suma de derechos 

en relaci6n al lugar que habita, as1, la Ley Org~nica 

del Departamento del Distrito Federal, señala que las 

Juntas de Vecinos y el Consejo Consultivo del Distrito -

Federal, (integrado por los Presidentes de las Juntas de 

Vecinos), tienen como atribuciones colaborar para la de

bida administraciOn PQblica y la prestaciOn de los servi 

cios generales, proponer medidas legislativas y reglame~ 

tarias, opinar sobre estudios de planeaci6n urbana, so--

bre pol1tica fiscal del Departamento del Distrito Fede--

ral, coordinar los trabajos de las juntas de vecinos, e~ 

nacer de los planes y programas de obras y servicios y -

proponer adiciones o modificaciones sobre los mismos e -

informar al Jefe del Departamento las deficiencias en la 

admintstraci6n o en los servicios, tales atribuciones se 

encuentran reglamentadas en los articulas 44 a 51 de la_ 

citada Ley. 

Ahora bien, si estamos definiendo a la vecindad 

(13) VALVERCE y Vl\LVERDE, calixto, Tratado de Derecho Civil EspañJl, 
Taoo I, 2a. ediciOn, Valladolid 1920, p4g. 320. 
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en funciOn de la residencia habitual por parte de una pe~ 

sana en un determindo lugar, concluiremos que esa persona 

ser~ vecina de otra cuando hayan transcurrido seis meses_ 

a partir de su establecimiento en dicho lugar, ya que el_ 

articulo 29 in fine del COdigo Civil vigente para el Dis-

trito Federal señala que " ..• se presume que una persona -

reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él_ 

por mis de seis meses 11
• 

Finalmente, la vecindad y el domicilio en nada -

~e diferencian ya que como lo hemos señalado, ambos tie

nen una com6n fuentede origen que es la residencia o est! 

blecimiento de hecho, ad,..As de que "los C6digos de Colo~ 

bia y Uruguay consideran como sinónimos al domicilio y la 

vecindad". (14) 

Los vecinos de una determinada regi6n o pueblo,

ya lo hemos mencionado, tiene la mayor suma de derechos -

paro también de obligaciones ya que estan sujetos a las -

cargas y tributos para efectos de alcanzar los fines cst~ 

tales. 

(14) ~. cit., ¡:>119. 320. 
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C A P I T U L O III 

~MICILIO EN NUESTRA LEGISLACION 

"Nuestro C6digo Civil vigente fue promulgado por 

el Presdiente de la RepQblica, General Plutarco Elías Ca-

lles, el JO de agosto de 1928, pero debido a la oposici6n 

de los conservadores inicia su vigencia hasta cuatro años 

despu~s. hab!an transcurrido 44 años desde la expedici6n_ 

del Cbdigo Civil de 1884 y, los acontecimientos pol!ticos 

sociales y eoonOmicos trajeron cambios importantes en la_ 

vida civil de la persona. La legislaci6n civil ya no res-

pond!a a las necesidades de la ~poca, sus principios re-

sultaban ya anacr6nicos, es ·as! como se da paso a una r~ 

visi_6n total del C6digo Civil para adaptarlo a la reali-

dad social". (1) 

En este cuerpo legal notamos grandes avances en_ 
materia de Derecho Civil, por ejemplo se iguala al hombre 

y a la mujer en cuanto a capacidad jurídica, en oposiciOn 

al C6digo de 1884 que establecla la obligaciOn de la mujer_ 

de vivir con su marido y de seguirlo, si lo exigiera a -

cualquier parte a donde trasladara su residencia. 

(l) IEYVA Gabriel y CIVZ PCflCE Lizandro. c6digo Civil para el Oistri 
to Federal. F.clicitn Cbrm:tnorativa del so Ani""'sario de su entra 
da en vigor. Editorial U.N.A.M. pág. 5 Ciudad uni"'rsitaria, D.F. 
1982. 
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Como consecuencia de la igualdad jurídica del 

hombre y de la mujer otorgada por el COdigo Civil de 1928 

se di6 a la mujer domicilio propio como m4s adelante se -

analizar!. 

Es por ello que ha sido cansdierado como una 

obra legislativa de la @poca. 

Nuestro C6digo Civil vigente regula en el libro_ 

primero, titulo tercero al domicilio. 

Consideramos importante hacer la anotaci6n de 

que estamos observando para efectos del presente trabajo -

las reformas que tuvo el COdigo Civil el d1a 7 de enero -

de 1988. 

El art1c~lo 29 de nues~ro C6digo Civil vigente -

declara que "el domicilio de las personas f!sicas es el -

lugar donde residen habitualmente, y a falta de este, el_ 

lugar del centro principal de sus negocios, en ausencia -

de estos, el lugar donde simplemente residan y, en su de

fecto, el lugar donde se encontraren. Se presume que una 

persona reside habitualmente en un lugar, cuando permane~ 

ca en el por mAs de seis meses~ 

De la definici6n que nos da el legislador, se -

desprenden dos elementos y que son, el primero objetivo o 
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material y que debemos referirlo al lugar de residencia -

el que es susceptible de prueba directa por el simple es-

tablecimiento de la persona en ese lugar, por otra parte, 

el elemento subjetivo o psicolOgico entendido como la vo

luntariedad o intenciOn de establecerse prolongada o per-

manenternente en dicho lugar, el que no es posible apre- -

ciar por prueba directa, pero si por medio de presuncio-

nes o bien que esa voluntad sea manifestada expresamente_ 

por la propia persona. 

El art1culo 29 del COdigo Civil in fine crea la_ 

presunci6n de que una persona tendr& su domicilio en un -

lugar cuando se establezca allt por mAs de seis meses de~ 

de la ~ermanencia de una persona en un lugar para poder -

atribuir a BU residencia la categorla de domicilio. 

El articulo 30 del COdigo Civil a~terior a la r~ 

forma del dla 7 de enero de 1988, permitla destruir tal -

presunci6n al establecer que "se presume el propósito de_ 

establecerse en un lugar, cuando se reside por más Oe 

seis meses en Al. Transcurrido el mencionado tiempo el 

que no quiera que nazca la presunciOn de que se acaba de_ 

hablar, declarar! dentro del t~rmino de quince días, tan-

to a la autoridad municipal de BU anterior domicilio, co-

mo a la autoridad municipal de su nueva residencia, que 
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no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo 

La declaraci6n no producir! efectos si se hace en perjui-

cio de tercera". 

Consideramos que en atenci6n al principio de la_ 

obligatoriedad de domicilio es que la ley crea m4s presun 

cienes para determinarle a la persona ftsica su domicilio 

y son laF siguientes: 

a) El lugar donde reside habitualmente. En esta expresi6n 

se engloban los dos elementos que constituyen al d
0

omici-

lio, ya que al mencionar "el lugar donde residen", consi

deramos que se refiere al establecimiento de hecho en ese 

lugar, dAndose as1; el elemento objetivo• Por otra parte, 

la habitualidad debe interpretarse cano la intenci6n de -

establecerse de modo permanente en dicho lugar. 

b) El arttculo 29 en cita contin6a señalándonos que a fa! 

ta de residci.cia habitual, sera danicilio "el lugar del -

centro principal de sus negocios", encontramos aquí otra_ 

presunciOn que nos lleva a determinar el domicilio de una 

persona f1sica, en este caso concreto consideramos que la 

ley centraliza el patrimonio de la persona en un punto t~ 

rritorial determinado en beneficio de los acreedores. Ya_ 

que el domicilio se fija a la vez en beneficio de la pro

pia persona y en inter~s de los terceros quo entran en r~ 

laciones con ella. 
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Hasta ahora son dos los elementos a que hemos h~ 

cho referencia para determinar el domicilio de una perso

na y ellos son, la residencia habitual y el asiento prin

cipal de loa negocios, pero esta reaidencia debe ir pro-

vista de la voluntad de permanecer en dicho lugar, tal y_ 

como se establece en la siguiente tesis jurisprudencia!. 

DOMICILIO, DETERMINACION DEL.- Los elementos 

principales para determinar el domicilio son: la residen

cia constante y el asiento principal de los negocios, un! 

dos a la voluntad de ~ en el lugar en el que se -

reside. 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, T.V. p!g. -

569¡ T. XIII p.p. 366 y 1012 y T. lCXVIII, pp. 170 y 226. 

También la siguiente jurisprudencia nos auxilia

r! en la comprensi6n de que el domicilio para su determ! 

naci6n requiere de los el2mentos subjetivo y objetivo. 

DOMICILIO, ELEMENTOS DEL.- Los tratadistas de -

nuestro Derecho Civil observan acertadamente que el an41! 

sis del art1culo del COdigo Civil para el Distrito Fede-

ral en su concepci6n del domicilio revela la existencia -

de dos elementos: uno real y otro psicológico. El real es 

una situación de 'hecho que se refiere al luqar donde se -

reside; y el psicolOgico se contrae al prop6sito de esta-
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blecerae en el naturalmente con el abandono de cualquier_ 

otro domicilio anterior manifestado con el acto volitivo_ 

de establecer ese domicilio en el nuevo lugar designado,

pues de lo contrario, debe entenderse que la persona de -

que se trata tiene el propOsito o la intenci6n de contar_ 

con dos domicilios, lo que no esta prohibido por la ley. 

ANALES DE JURISPRUDENCIA, NOms. 357 a 362. año -

XVI, TJ LX, segunda Apoca, Enero-marzo, 1949. 

C) El articulo 29 del COdigo Civil en estudio señala que¡ 

"el domiciliOde las personas físicas ••• es el lugar don

de simplemente residan ••• " 

Consideramos que esta Qltima presunc16n de domi

cilio impuesto a la persona obedece al principio de la 

obligatoriedad de domicilio, y que mAs bien es en benefi

cio de terceros ya que de esa manera se dispensa a los -

terceros de la busca de la persona a la tienen que diri-

gir una notificaciOn, ya que jurldicamente la persona se_ 

halla situada en el lugar de residencia. 

Finalmente, el articulo 29 del COdigo Civil ha -

determinado como domicilio de una persona ttsica " el_ 

lugar donde se encontraren". 
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Pensamos que la anterior forma de determinar el_ 

domicilio de una pe~aona, obedece a la imposibilidad de -

localizarla en cualesquiera de alguno de los domicilios -

establecidos en nuestra legislaciOn,es decir, que no se 

encuentre ni en su domicilio real o voluntario, ni en su_ 

domicilio legal ni mucho menos en su domicilio convencio

nal y que sea preciso hacerle llegar alguna notificaci6n_ 

judicial. 

Cla•e• de domicilio en nuestra legialaci6n. 

I,- Domicilio real o voluntario. 

Debemos entender como domicilio real o voluntario 

aquAl que se establece libremente y que se funda en la 

elecc16n de residencia, aunado a la voluntad de establece~ 

se permanentemente en ese lugar. 

En mi opini6n este domicilio existe en contrapos! 

ci6n al domicilio legal, el cual es impuasto ya que no i~ 

terviene en la determinaci6n de 61 la voluntad de la perso 

na. 

Habiendo diversas clases de domicilio en nuestra_ 

legislaci6n como a continuaci6n estudiaremos, el domicilio 
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real o voluntario constituye la regla, dicho domicilio se 

encuentra encuadrado en el art!culo 29 del C6digo Civil -

en la expresiOn •el domicilio de las personas ftsicas es_ 

el lugar donde residen habitualmente ••• •oe la anterior -

definici6n podemos obtener los elementos que constituyen_ 

al domicilio, el eler.lento objetivo se desprende de la re

sidencia, que es el hecho de establecerse en un lugar, y_ 

el subjetivo debe desprenderse de la habitualidad, la que 

debe entenderse como la residencia prolongada o perm.ane~ 

te en ese lugar. 

Dicha residencia o lugar de establecimiento pue

de ser elegido libremente por la persona, y si de una ma

nera eXpresa manifiesta su voluntad d~ establecerse allí 

permanentemente, estaremos en presencia del domicilio 

real o voluntario. 

Si se nos cuestionara el porque le hemos denom! 

nado domicilio real o volW\tario, nuestra respuesta inme

diata serta la siguiente, en primer t~rmino porque se es

tablece por el hecho material de la residencia y en segu~ 

do debe llevar impltcita la intenciOn de fijar en ella la 

residencia habitual, esto filtimo debe entenderse como la_ 

voluntad de la persona f!sica. 

Por su parte el profesor Ignacio Galindo Garfias, 
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reconoce al lado del domicilio real, a un domicilio vo-

luntario, entendiéndose al domicilio real como el lugar -

en que radica la persona, con el prop6sito de establecer

se en ~l y que nosotros por nuestra parte ya comentamos y 

es el que se contiene en el articulo 29 del C6digo Civil_ 

vigente para el Distrito Federal. 

As~mismo, el propio autor dcf ine al domicilio v~ 

luntario en los siguientes términos "el lugar que de 

acuerdo con el arttculo 30 del COdigo Civil, a pesar de -

que una persona resida en un lugr por mas de seis meses,

puede conservar el anterior domicilio, si declara dentro_ 

del térnúno de quince d1as tanto a la autoridad municipal 

del domicilio anterior, como al que la nueva residencia,

que no desea perder el antiguo danicilio y adquirir uno -

nuevo". (2) 

En nuestra opini6n dicho domicilio fundamentado_ 

en el Articulo 30 del C6digo Civil, ya no tiene raz6n de_ 

existir, en virtud de que el mencionado artículo sufri6_ 

radicales reformas a partir del dta 7 de energo de 1988,

a grado tal que la mencionada declaración a las respecti

vas autoridades municipales para evitar que nazca la pre

sunción de domicilio, ya no se prevee. Para una mejor 

(2) ~. cit. pfq. 362. 



comprensi6n de lo establecido en la presente cuartilla, -

nos permitimos transcribir el texto del art!culo 30 del -

cOdigo Civil todav1a sin reformas y que señala "se presu

me el propOsito de establecerse en un lugar, cuando se r! 

sidc por m~s de seis rrescs en él; transcurrido el mencio

nado tiempo, el que no quiera que nazca la presunci6n de 

que se acaba de hablar, declarara dentro del t~rmino de -

quince d1as, tanto a la autoridad municipal de su a~te- -

rior domicilio como a la autoridad municipal de su nueva_ 

residencia, que no desea perder su antiguo domicilio y a~ 

quirir uno nuevo. La declaraci6n no producir~ efectos si_ 

se hace en perjuicio de terceros". 

II.- Domicilio legal. 

El articulo 30 de nuestro COdigo Civil señala 

que "el domicilio legal de una peisona física es el lugar 

donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de -

sus derechos y el cumplimiento de s~s obligaciones, aun-

que de hecho no est~ all1 presente". 

En efecto, el domicilio legal es el que el legi! 

lador le señala obligatoriamente a detenninadas personas, 

es decir, no se tiene sino en los casos establecidos tax! 

tivamente por la ley, dichos danicilios legales se encue~ 

tran contenidos en el articulo 31 de nuestro C6digo Sus--
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tantivo y encontramos que la ley les impone por domicilio, 

o el de otra persona de la cual los hace depender, o el -

lugar en que se supone que habitan. 

Consideramos que la imposic16n de este tipo de d~ 

rnicilio obedece a que tal figura sirve para situar territ2 

rialmente a la persona f1sica, y por ende debe ser obliga

torio y fijo, como ya qued6 demostrado en nuestro primer -

capitulo, as!, entrarnos al estudio del articulo 31 de nue~ 

tro C6digo Civil en donde se nos señalan los diferentes d2 

micilios,11 legales. 

Articulo 31.- Se reputa domicilio legal, 

l.- "Del menor de edad no emancipado, el de la 

persona a cuya patria pot.estad esta sujeto". 

Estimarnos que tal imposici6n de domicilio es com

prensible ya que el niño no tiene la disposici6n de su 

persona ni de sus bienes, en tal virtud, no puede poseer -

sino un domicilio prestado, que es el de la persona que se 

ocupa de él y de sus asuntos. 

Podrta.rnos analizar más a fondo la situaci6n de -

los menores de la siguiente manera. 

Tal y como lo dejamos asentado el domicilio de 
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los padres del menor scr:l elde éste 'Oltimo, pero, ¿qu~ s~ 

cede en caso de divorcio? En este caso el art!culo 283 

del C6digoCivil señala que "la sentencia de divorcio fij~ 

rá la situaciOn de los hijos, para lo cu~l el juez gozará 

de las m~s amplias facultades para resolver todo lo rela

tivo a los derechos inherentes a la patria potestad, su -

pérdida, suspensiOn o limi~aci6n, debiendo obtener elerne~ 

tos de juicio necesario para ello. El juez observar& las_ 

normas del ·presente c6digo para f incs de llamar al ejer-

cicio de la patria potestad a quien legalmente tenga der~ 

cho a ello, en su caso, o designar tutor". 

Del an~lisis del articulo transcrito con antela-

ci6n, concluimos que la sentencia dictnda por el juez de

terminará quien ejercitar4 la patria potestad, y por ende 

el domicilio del menor, pudiendo resolverse que la patria 

potestad deba ser ejercida por ambos padres, caso en el -

cual deber~ atenderse a quien de los dos se haya otorgado 

la guarda y custodia para efectos de determinar el domic~ 

lio de la persona menor de edad. 

2.- Continuando con el estudio del art!culo 31_ 

del C6digo Civil vigente para el Distrito Federal, la 

fracción II señala que "se reputa domicilio legal, del m~ 

nor de edad que no est6 bajo la patria potestad y del ma

}'Or incapacitado, el de su tutor". 
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Consideramos que es comprensible lo establecido 

por el irencionado art!culo ya que el objeto de la tutela 

es la guarda de la persona y bienes de 1 os que no estando 

sujetos a pa~ria potestad tienen incapacidad natural y -

legal, o solarrente la segunda para gobernarse por sí mi~ 

mos, tal y como lo establece el articulo 449 del Código_ 

Civil en estudio. 

As!, interrelacionando ambos articules conclu! 

remos que el domicilio del menor de edad que no este 

bajo patria potestad y del mayor incapaci'tado, será el -

del tutor, es decir, el de la persona que se ocupa de ~l 

y de sus bienes. 

3.- Por su parte la fracci6n 111 del artículo -

31 del C6digo Civil señala "Se reputa domicilio legal, -

en el caso de menores o incapaces abandonados, el que -

resulte conforme a las circunstancias previstas en el a~ 

t1culo 29". 

La interpretación derivada del estudio de la 

fracción tercera en estudio delart1culo 31 del Código C! 
Vil, es que el menor o incapacitado abandonados adquie-

ran el domicilio de la InstituciOn que se encargue de su 

guarda y custodia. Por lo sustentado anteriormente, con

sideramos que esta fracci6n es poco explícita y motivo -
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de cr!tica ya que el menor y el incapacitado abandonado -

no tienen como domicilio legal sino el de su tutor quien_ 

ae encargara de la guarda y custodia de su persona y bie

nes, y, entonces si podr~n atenderse a las circunstancias 

previstas en el art!culo 29, pero siempre respecto a la -

persona del tutor. 

4.- Por su parte la fracci6n IV del artículo 31_ 

del C6digo Civil establece que "Se reputa domicilio legal, 

de los cónyuges, aquOl en el cual estos vivan de consuno, 

sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su do

micilio en la forma prevista en el artículo 29". 

Respecto de esta fracción diremos que la ley f i

ja su domicilio a los cónyuges en el lugar que ellos de-

terminen de comfin acuerdo~ otorg~ndoles amplias faculta-

des a cada uno de ellos para fijar su domicilio indivi- -

dual en los t~rminos del articulo 29 del C6digo Civil. 

Recordemos que los C6digos Civiles de 1870 y 

1884 fijaba en una forma injusta y unilateral a la mujer_ 

casada el domicilio de su marido, en efecto, ambos orden~ 

mientas legales establecem que "el domicilio de la mujer_ 

casada, si no est~ legalmente separada de su marido, es -

el de 6ste", hip6tesis contenidas en los articulas 32 de_ 

los C6digos en cucsti6n. 
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Es importante observar que actualmente y a par-

tir de la reforma del dla 7 de enero de 1988 el articulo_ 

31 fracci6n IV, en concordancia con el artículo 163 del -

propio ordenamiento legal, se considera domicilio conyu-

gal el lugar establecido de comQn acuerdo por los c6nyu-

gee. 

Es menester aclarar que el articulo 163 es mAs -

explicito al señalar adem!s "en el cual ambos disfruten -

de autoridad propia y consideraciones iguales", as1, por 

domicilio conyugal se entiende el lugar donde conviven -

los cOnyuges y sus hijos, disfrutando aqu~llos de la mis

ma autoridad y consideraciones. Pero no siempre el esta-

blecimicnto de los cónyuges en un detcrmindo lugar, para_ 

el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de loe 

derechos derivados del matrimonio demuestran la existen-

cia del domicilio conyugal de acuerdo a la siguiente te-

sis jurisprudencial. 

DOMICILIO CONYUGAL, INEXISTENCIA DE.- Para conf! 

gurar la causal deldivorcio consistente en el abandono 

del hogar conyugal, es preciso demostrar desde luego la -

existencia del abandono del hogar, y éste no existe cuan

do los esposos viven en calidad de arrimados en el domic~ 

lio de los padres, de otros parientes o de terceras pcrs~ 

nas, en donde los c6nyuges carecen de autoridad propia y_ 
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libre disposición en el hogar, porque viven en casa ajena 

y carecen de hogar propio. 

Sexta época, cuarta parte. Volumen XV, p&g. 213, 

A. o. 141/58, Juan Francisco Rulz, unanimidad de votos. 

Finalmente, el articulo 163 del COdigo Civil vi

gente en su segundo p&rrafo, eximP. sobre todo a la mujer_ 

de la obligaci6n de seguir a su marido al establecer lo -

siguiente "los cónyuges vivirlo juntos en el domicilio 

conyugal. Se considera domicilio conyugal, el lugar esta

blecido de comdn acuerdo por loa c6nyuges, en el cual am

bos disfrutan de autoridad propia y consideraciones igua

les. 

LOs tribunales, con conocimiento de causa, po- -

dr6n eximir de aquella obligaciOn a alguno de los c6nyu-

ges cuando el otro traslade su domicilio a país extranje

ro, a no ser que lo haga en servicio pnblico o social; o 

se establezca en lugar insalubre o indecoroaow. 

Opinamos que el articulo .31 fracci6n IV el cual_ 

hace menciOn al domicilio legal de los c6nyuges y el ar-

ticulo 163 ambos del C6digo Civil, el que reglamenta al -

domicilio conyugal, deben ser uniformados en cuanto a su_ 

contenido para efecto de que sustenten un mismo criterio_ 
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respecto al domicilio conyugal. 

Asl, con la finalidad de hacer explícita mi pre

tensión, me permitirA transcribir los texto de los art!c~ 

los mencionados para poder interrelacionarlos. 

El articulo 31 fracciOn IV del multicitado orde

namicntp señala que 11 sc reputa domicilio legal de los c6!!. 

yuges, aquél en el cual estos vivan de consuno, sin per

juicio del derecho de cada cOnyuge de fijar su domicilio_ 

en la forma prevista en el arttculo 29". 

El articulo 163 menciona que "los cónyuges vivi

r&n juntos en el domicilio conyugal. Se considera domic! 

lio conyugal, el lugar establecido de comQn acuerdo por -

los cónyuges, en el cual ambos disfrutan de autoridad pr~ 

pia y consideraciones iguales .... 11 

Como bien podemos notar ambos domicilios tienen_ 

en comO.n que para su determinación requieren que el lugar 

haya sido elegido de com6n acuerdo por los consortes. 

Por otra parte, el libro primero. Título Tercero 

de nuestro COdigo Civil vigente y que regula al domicilio 

en los arttculos 29 a 34, establece clararrente los domic! 

lios real, legal y convencional y jam~s hace mención al -

domicilio conyugal. 
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Por lo expuesto es que pensamos que no serla con-

tradictorio que el domicilio conyugal coincidiera con el -

domicilio legal de loa c6nyuges, en tal virtud, el articu

lo 31 fracciOn IV del c6digo sustantivo debiera redactarse 

en los siguientes términos •se reputa domicilio legal de -

los cOnyuges el lugar establecido de comdn acuerdo por Aa

tos, en donde vivir&n juntos y en el cual ambos disfruta-

r&n de autoridad propia y consideraciones iguales ••• " 

s.- Por su parte la fracciOn V del articulo 31 

del COdigo Civil señala "Se reputa domicilio legal, de los 

militares en servicio activo, el lugar en que est~n desti-

nadas•. 

Estimamos que tal determinaci6n de domicilio en -

favor de los militares obedece a que es el lugar en donde_ 

se encuentran permanentemente mientras dura el servicio m! 

litar, el cual en algunos casos se prolonga hasta por va-

rios años. 

6.- La fracciOn VI del articulo 31 del COdigo Ci

vil determina como donlicilio legal •de los servidores pO-

blicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de 

seis meses". 

Respecto a ~sta fracci6n consideramos que el dom! 

cilio impuesto a los servidores pOblicos obedece a las mis 
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mas razones que para los militares, pues es el lugar donde 

desempeñan sus funciones, que en ocasiones es en lugares -

apartados y tambi@n muy comunmente se le• comisiona por un 

tia!p:> largo, y es ah! donde permanecen fijamente. 

En conclusi6n, todo servidor pOblico sera v&lida

mente notificado de cualquier actuaci6n judicial en el lu

gar donde desempeñe sus funciones por ~s de seis meses, -

en virtud de que ese lugar se le ha impuesto como domici-

lio, tal y como lo establece la fracci6n IV del artículo -

en estudio. 

7.- Continuando con el an&lisis del art!culo 31 -

del C6digo Civil, la fracci6n VII "Reputa domicilio legal, 

de los funcionrios diplom&ticos, el Oltimo que hayan teni

do en el territorio del ·estado acreditante, salvo con res

pecto a las obligaciones contraídas localmente•. 

Entendemos de la lectura de ~ata fracci6n que di

cho representante conservar4 su domicilio voluntario, pero 

en trat!ndose de las obligaciones derivadas de las misio-

nea propias de su encargo, entonces, el COdigo Civil les -

fija como domicilio el lugar donde se halle la sede dipló

~tica ya que el estado receptor debe dirigir toda corres

pondencia a dicho lugar. 
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8.- Por otra parte la fracci6n VIII del articulo 

31 del C6digo Civil vigente para el Distrito Federal, "re

puta domicilio legal, de las personas que residen tempera! 

mente en el pa1s en el desempeño de una comisi6n o empleo -

de su gobierno o de un organismo internacional, ser! el 

del Estado que los haya designado o el que hubieren tenido 

antes de dicha designaci6n respectivamente, salvo con res

pecto a obligaciones contrafdas localmente«. 

9.- Finalmente la fracci6n IX del mencionado ar-

t1culo señala que ~se reputa domicilio legal, de los sen-

tenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por -

m!s de seis meses, la p:lblaci6n en que la extingan, por lo_ 

que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la cond~ 

na, en cuanto a las relaciones anteriores, los sentencia-

dos conservar~n el dltimo domicilio que hayan tenido". 

En cuanto a ~sta fracci6n del artículo 31 que se_ 

comenta, podemos concluir que el legislador tomó en cuenta 

para determinar este domicilio el hecho de que los senten

ciados que purgan una condena mayor de se;s meses reclutdos 

en prisiOn, permanecerán ah! indefectiblemente durante di

cho lapso de tiempo. 



III.- Domicilio convencional. 

Este tipo de domicilio tiene su regulaci6n en el 

arttculo 34 del C6digo Civil al establecer que "se tiene_ 

derecho de designar un danicilio convencional para el e~ 

plimiento de determinadas obligaciones 11
• 

Consideramos importante hacer la observaci6 que -

el domicilio real rige para todas las relaciones de una 

persona, mientras que el domicilio convencional es el que_ 

señalan las partes para determinados actos jurldicos con -

independencia de que residan en ese lugar de modo habitual 

o accidental, as1, podemos concluir que mientras que el d~ 

micilio real es la sede jur1dica de la persona para todos_ 

los efectos, el domicilio convencional no rige más que pa

ra ciertos fines predeterminados. 

La jurisprudencia ha sostenido el criterio conte

nido por el legislador en el art!culo transcrito con ante

laci6n y también reconoce la existencia válida de estable

cer domicilio convencional y al respecto expresa: 

"Es perfectamente legal designar un domicilio co!!. 

vencional, tanto para el cumplimiento de las obl! 

gaciones, como·para que se practiquen en él las_ 

diligencias conducentes, por ser la voluntad 
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de las partes la suprema ley de los contratos. Es

te principio del domicilio convencional, tiene •

por fin facilitar las transacciones mercantiles,

obteniendo su debida sanci6n en el articulo 34 

del Código Civil para el Distrito Federal y Terr~ 

torios Federales. Por lo tanto las notificaciones 

que se practiquen en el domicilio convencional s~ 

ñalado en un contrato, no pueden ser atacadas de_ 

nulidad". 

Semanario Judicial de la Federaci6n, T. XXVI. pág. 

2072. 

Es claro que este tipo de domicilio atribuye com

petencia a la autoridad judicial del lugar en que se ha 

elegido . el domicilio en todo lo que concierne a la ejecu

ci6n del acto a que se refiere la clecci6n, y en atribuir_ 

al interesado la facultad de hacer en el domicilio electo_ 

todas las notificaciones referentes a la misma ejecuci6n. 

Notamos que la elecci6n de domicilio convencional 

no hace que cesen los efectos ordinarios del domicilio 

real, ya que como se desprende del artículo 34 del Código_ 

Civil, el domicilio convencional solamente rige para el 

cumplimiento de determinadas obligaciones. 

Consideramos que el domicilio convencional es en_ 
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realidad una derogaciOn voluntaria de los efectos norma-

lee del domicilio real, y que para que tal derogaciOn se -

dé deben complementarse las voluntades de las partes. La -

multicitada derogaciOn tiene por objeto atribuir competen

cia, para el conocimiento de los litigios derivados de u·n_ 

acto jur!dico, a un tribunal que no le corresponde al dom! 

cilio real de las partes. 

IV.- Domicilio de origen. 

Hemos sostenido durante el desarrollo del presen

te trabajo que el nombre junto con el domicilio sirven pa

ra identificar a la persona f!sica, entonces, siendo el d2 

micilio un atributo de la personalidad y que sirve como m!'.:_ 

dio de identificaciOn, no puede faltarle ni aan al recién_ 

nacido ya que éste llevara el domicilio real o voluntario 

de sus padres el que conservará hasta en tanto no haya fu~ 

dado otro propio al llegar a la mayoría de edad o a la 

emancipación. 

La forma de determinar el domicilio de origen es_ 

atendiendo al domicilio real o voluntario de los padres re~ 

pecto de un menor de edad, puesto que a su nacimiento, el_ 

hijo adquiere el de sus padres y lo conservar~ indefinida

mente. 

Consideramos que ~ste tipo de domicilio bien po--
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dr1a tener su fundamentaci6n en la primera fracci6n del a~ 

t1culo 31 del C6di90 Civil, el que establece el domicilio_ 

legal del menor de edad no emancipado, en loa siguientes -

términos, "Se reputa domici·lio legal, del menor de edad no 

emancipado, el de la persona a cuya patria potestad esta -

sujeto". 

En cuanto al domicilio de origen el profesor Ign~ 

cio Galindo Garfias nos refiere en su obra lo siguiente; -

"Se llama domicilio de origen, el del lugar en donde una -

persona ha nacido. De acuerdo con el articulo 30 de la 

ConstituciOn el lugar de nacimiento de una persona, deter

mina la nacionalidad". (3) 

Nosotros por nuestra parte consideramos que el d2 

micilio de origen no se encuentra regulado en nuestra le--

9islaci6n, y que mas bien debemos equipararlo al domicilio 

legal del menor de edad no emancipado, lo que ya ha sido -

explicado con Anterioridad. 

v.- La pluralidad de domicilio• en el Derecho Mexicano. 

Pensamos que este principio se encuentra implíci

to en el artlculo 32 del C6digo Civil al establecer ·"cuan-

:; (3) ~- cit •• ~g. 363. 
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do una persona tenga dos o m~s domicilios se le considera

r~ domiciliada en el lugar donde simplemente resida, y si 

viviere en varios, aquél en que se encontrare", es decir,

nada obsta para que la persona f!sica tenga al mismo tiem

po dos o m~s domicilios, máxime si se reOnen los rcquisi-

tos de existencia de nuestra figura jur!dica en estudio, -

como son: el lugar de residencia y la voluntad de querer -

establecerse all!. 

Asimismo, al lado de un domicilio real o volunta

rio puede existir un domicilio legal, o bien la coexisten

cia de un domicilio convencional a lado de los dos ante- -

riormcnte mencionados. 

Finnlmente y en virtud del principio de la plura

lidad de domicilios aceptada tácitamente por nuestra legi~ 

lnciOn civil, el COdigo Procesal Civil para el Distrito Fe 

dcral resuelve de manera pr~ctica el problema de las no-

tificaciones judiciales, para el caso de que alguna perso

na tenga dos o rn~s domicilios al establecer el art!culo 

112 que "todos los litigantes, en el primer escrito o en -

la primera diligencia judicial, deberán designar casa ubi

cada en el lugar del juicio para que se les hagan las not~ 

ficaciones y se practiquen las diligencias que sean neces~ 

rias. lgualmcn.te deben designar la casa en que ha de hace!:_ 

se la primera noti!icaciOn a la persona o personas contra_ 
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quienes promueven". 

Otros preceptos legales que nos llevan a presumir 

el principio de la pluralidad de domicilios en nuestra le-

9islaci6n son los siguientes. 

El art!culo 2082 in fine señala que "si se han d~ 

signado varios lugares para hacer el pago, el acreedor pu! 

de elegir cualquiera de ellos". 

Y el art!culo 77 de la Ley General de T!tulos y -

Operaciones de Crl!dito estab.lece "Si la letra de cambio no 

contuviere la designaciOn del lugar en que ha de hacerse -

el pago, se tendr3 como tal el domicilio del girado, y si 

~ste tuviere varios domicilios, la letra sera exigible en_ 

cualquiera de ellos a elecciOn del tenedor". 

Hemos analizado hasta ahora los antecedentes his

t6ricos del domicilio, estudiado el Derecho Comparado para 

comprender mejor nuestra inatituciOn jurldica en estudio,

para finalmente estudiar los diferentes tipos de domicilio 

que prev~ nuestro Derecho comOn y establecer el principio_ 

de la pluralidad de domicilios en favor de la persona f!s! 

ca regulado por el articulo 32 de nuestro C6digo Civil. Es 

el momento de entrar al estudio de nuestro Cuarto Cap!tulo 

al que hemos denominado Consecuencias Jur!dicas del Domict 

lio. 



C A P I T U L O IV 

CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DOMICILIO. 

I.- En el Derecho POblico 

II.- En el Derecho Privado. 
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El Derecho para su estudio se ha dividido tradici2 

nalmente en dos grandes ramas y ellas son; Derecho Pllblico 

y Derecho Privado. 

Para efectos del presente trabajo tomaremos en ca~ 

sideraci~n la divisi6n que del Derecho ha hecho.el ilustre 

tratadista Julian Bonnecasse y al respecto nos indica: 

"El Derecho P'Ciblico y sus divisiones. Se designa -

por Derecho Pftblico el c?njunto de las reglas e instituci~ 

nes que rigen las relaciones de los Organos del Estado, en 

primer lugar, y en segundo con los particulares, se divide 

en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho 

Criminal, derecho del procedimiento. Y el Derecho privado, 

que es el conjunto de reglas e instituciones que rigen las 

situaciones jur1dicas y las relaciones extrañas a la idea_ 

de poder pOblico y se divide en Derecho Civil, Derecho He~ 

cant11, Derecho Terrestre y Mar!timo, Derecho del Trabajo_ 

y Previsi6n Social". (l) 

(1) ~· cit.' pág. 65. 
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Consideramos de vital importancia hacer el ante-

rior señalamiento ya que a nuestro cuarto cap!tulo lo he

mos denominado: El domicilio de las personas f!sicas y 

sus consecuencias jurtdicas en el 4mbito del Derecho PO-

blico y Privado. 

Es necesario señalar que el domicilio no s6lo si~ 

ve para la identificaci6n de una persona, sino que es una 

importante figura jur!dica que tiene variados efectos, 

los que ser4n analizados en el transcurso del presente e~ 

p1tulo. Es el momento de hacer menc16n a la importancia -

de que toda pe~sona tenga un domicilio ya que la ~etermi

nac16n de competencia de los juzgadores en caso de liti-

gio est4 decidida por esta importante figura jurídica. 

Una vez establecido que el Derecho Procesal per

tenece al Derecho Publico, adn en aquellos casos en que -

se relaciona con el Derecho Privado, diremos que los efe~ 

tos jur1dicos del domicilio son ampl1simoa, iniciando de_ 

la siguiente manera nuestra postura. 

r.- Consecuencias jur!dicas del domicilio en el ámbito -

del D~recho POblico. 

Al Derecho Procesal Civil. 

Primeramente y siguiendo la temAtica con la que -
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que iniciamos el presente trabajo, procederemos a definir 

seg6n la doctrina al Derecho Procesal Civil, para el efec

to, el profesor Eduardo Garc1a Maynez señala "es el conjU.!!_ 

to de reglas destinadas a la aplicaci6n de las normas del_ 

Derecho Civil a casos particulares, ya sea con el fin de -

esclarecer una situaciOn jur!dica dudosa, ya sea con el 

propOsito de que los 6rganos jurisdiccionales declaren la_ 

existencia de determinadas obligaciones y, en cnso necesa

rio, ordenen se haga efectiva". (2) 

Una vez definida esta rama del Derecho, pasar~ a -

analizar las consecuencias que produce el domicilio dentro 

de dicho !\mbito. 

I.- Determina la competencia del tribunal actuante. 

Las reglas de canpetencia por lo general se deter

minan por los C6digos de Procedimientos y es as! como ini-

ciamos el presente estudio, haciendo la anotaciOn de que -

la noción de domicilio es tomada en consideraci6n tanto p~ 

ra la determinaciOn de los tribunales competentes en caso_ 

de litigio y la regulaci6n de los actos procesales, como -

para el cumplimiento de determinado nOmero de actos y ope-

(2) GAR::IA Ml\YNEZ, F.duartb. 1ntroducci6n al Estudio del Derec:OO, Edit. 
Pon:Oa, Edic •. 34a., ~>deo, p:lg. 143. 



106 

raciones de la vida civil. 

As1, debera atenderse a ese conjunto de reglas or

denadas por el Derecho Procesal Civil para efectos de est~ 

blecer la competencia del 6r9ano jurisdiccional. Entendida 

ésta Gltima "como la esfera o campo, dentro del cual un -

órgano de autoridad puede desempeñar v~lidamente sus fun-

cion'es y atribuciones 11
• (3) 

Debemos pues, entender a la competencia como la m~ 

dida del poder o facultad otorgada a un órgano jurisdicc12 

nal que ha de~ de determinado asunto, en la intc!.i

gencia de que el domicilio es el factor esencial en dicha_ 

determinación. 

Al respecto el art!culo 156 del Código de Procedi

mientos Civiles señala que "es juez competente: 

r.- El del lugar que el deudor haya designado para 

ser requerido jucUcialrnente de pago". 

No estamos de acuerdo en que el deudor unilateral

mente designe el lugar para ser requerido judicialmente 

sin tomar en consideraci6n la voluntad del acreedor. 

(3) G'.ff:Z, Lara Cipriano, Teor!a General del Proceso, MJ.t. Textos lJn!. 
versitarioo, 2a. Edic. Hl!xi<D, ~g. 155. 
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Proponemos que para dilucidar el anterior problema, 

debe darsele debida aplicaci6n a lo preceptuado por el ar

ticulo 2082 del C6digo Civil el que claramente señala lo -

siguiente "por regla general, el pago debe hacerse en el -

domicilio del deudor, salvo que las partes convinieren 

otra cosa ••• " 

La segunda solución que proponemos al problema 

planteado es otorgar a las partes contratantes la posibi

lidad de determinar un domicilio convencional el cual esta 

regulado por el articulo 34 del C6digo Civil el que estip~ 

a "se tiene derecho de designar un domicilio convencional_ 

para el cumplimiento de determinadas obligaciones". 

En stntesis, la rcdacci6n de la fracci6n I del ar

ticulo 156 nos parece paco afortunada, ya que no debe oto~ 

garsc unilateralmente al deudor la facultad de designar el 

lugar para ser requerido judicialmente de pago, ya que ca~ 

sideramos que tal lugar debe ser el domicilio del deudor,

salvo que las partes hayan convenido otra cosa. 

La fracci6n II del ar,1culo 156 del C6digo Proce-

sal Civil establece "es juez competente: 

II.- El del lugar señalado en el contrato para el_ 

cumplimiento dé la obli9aci6n. Tanto en este caso como en_ 
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el anterior, surte fuero no s6lo para la ejecuci6n o cum-

plimiento del contrato, sino para la resciai6n o nulidad". 

De lo anterior se infiere que ha habido un acuerdo 

de voluntades, por virtud del cual las partes contratantes 

determinan el lugar de cumplimiento de la obligaci6n, pu-

diendo ser ~ste el domicilio real o voluntario de alguna -

de las partes o bien un domicilio convencional o elegido,

pero estipulado por ambas partes. 

La fracciOn III del art!culo 156 en cita, menciona 

que "Es juez competente: 

III.- El de la ubicación de la cosa, si se ejerci

ta una acción real sobre bienes inmuebles. Lo mismo se ob

servar! respecto a las cuestiones derivadas del contrato -

de arrendamiento de inmuebles". 

Encontramos aquí el fundamento a la regla general_ 

de que en tratandose de acciones reales ser4 competente el 

juez de la ubicaci6n de la cosa. La argumentac16n que pode 

mes esgrimir para el presente caso, es que los bienes in-

muebles por su propia naturaleza tienen una situaci6n fija, 

es decir, no pueden trans~adarse de un lugar a otro. 

Continuando con el estudio del articulo 156 del C~ 

digo de Procedimientos Civiles, la fracción IV señala lo -
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•1guiénte "Es juez competente: 

IV.- El del domicilio del demandado, si se trata_ 

del ejercicio de una acción sobre bienes muebles, o de a~ 

ciones personales o del estado civil. cuando sean varios_ 

los demandados y tuvieren diversos domicilios, ser! comp~ 

tente el juez que se encuentre en turno del domicilio que 

escoja el actor". 

Justo es reconocer que la anterior fórmula para -

determinar la competencia en razón del domicilio del de-

mandado, nos viene del Derecho Romano, ya que los romanos 

señalaban que "el juez del domicilio de una persona es 

competente para conocer las acciones dirigidas contra 

ella lo que se contiene en la f6rmula Actor sequitur, F~ 

rurn rei, siendo ~ste uno de los efectos m~s importantes -

del domicilio". (4) 

En conclusi6n, podemos señalar que ~sta regla pa

ra determinar la competencia del juzgador que debía cono-

ccr de una controversia es vigente aan. 

Nos atrevemos a aseverar que lo anterior obedece a 

que los bienes muebles pueden f~cilrnentc cambiar de lugar, 

(4) Pf:J'IT, Et>)enio, Op. cit., ¡>ag. 158. 
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lo mismo que las personas, ya que debemos recordar que la_ 

residencia de una persona puede ser cambiada a voluntad 

propia. Es entonces que la ley exige que por medio del do

micilio se centralicen un sinnómero de consecuencias jurí

dicas, es decir, para referir a un sitio determinado el 

ejercicio de los derechos, el cumplimiento de las obliga-

cienes, la competencia del juez, el lugar de hacer las no

tificaciones, cmpl~zamientos, etc. 

Por su parte la fracci6n V del arttculo de la ley 

en estudio señala que "es juez competente: 

v.- En los juicios hereditarios, el juez en cuya 

jurisdicci6n haya tenido su Gltimo domicilio el autor de 

la herencia; a falta de ese domicilio, lo ser! el de la -

ubicaciOn de los bienes ratees que forman la herencia; y 

a falta de domicilio y bienes ratees, el del lugar de fa-

llecimicnto del autor de la herencia. Lo mismo se obscrva

rA en caso de ausencia". 

Notamos aqut como nuestro Derecho le ha dado swna 

importancia al domicilio, tan es as!, que para efectos de_ 

abrir un juicio sucesorio señala en defecto de domicilio,

otros lugares los que harAn las veces de domicilio para 

realizar la centralizaci6n de los bienes del de cuius. 

Debemos entonces recalcar que ~sta fracción del -
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articulo en estudio, en concordancia con el art!culo 29 -

del COdigo Civil vigente para el Distrito Federal, de nin

guna manera aceptan la falta de domicilio, yñ que ambos a~ 

t1culos señalan otros lugares que har~n las veces de resi

dencia habitual. AdernSs como atributo de la personalidad y 

corno medio de individualizaciOn de la persona, a nadie de

be faltar el domicilio, como tampoco nadie debe carecer de 

nombre, ya que el primero individualiza desde el punto de_ 

vista territorial y el segundo lo hace desde el punto de -

vista person~l. 

Vemos tambi~n como nuestra legislaoiOn respeta la 

intencionalidad de una persona de establecer en un lugar -

determinado su residencia habitual, cuando toma en conside 

raciOn en los juicios hereditarios el a1timo domicilio del 

autor de la herencia paia efectos de fijar la competencia_ 

del juzgador. La otra presunción de domicilio y consecuen

temente la competencia, la determina la ubicación de los -

bienes raíces, es en 6ste momento, preciso recorda; la re

gla general de que en tratandosc de acciones reales, ser&_ 

juez competente el de la ubicación de la cosa, y finalmen

te tom~ en considerac16n el lugar de fallecimiento del au

tor de la herencia. 

En conclusi6n, es necesario establecer que los -

juicios hereditarios son de acuerdo al criterio sustentado 
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por el p;ofesor Cipriano GOmez Lara "procedimientos unive! 

sales mortis causa que tienen por objeto transmitir el pa

trimonio del autor de la sucesi6n en favor de los herede

ros y legatarios". (5) 

Ast, ese patrimonio o conjunto de bienes que int~ 

gran la masa hereditari"a, debe ser referi·da a un lugar pr!:_ 

ciso del territori~, a efecto de facilitar la distribuci6n 

de dichos b1enes entre aquellos que tengan derecho a ellos, 

dicho lugar de referencia es el domicilio, tal y como lo -

señala el profesor Galindo Garf ias al señalar qUe "es fun

ci6n primordial del domicilio realizar la ccntralizaci6n -

de los bienes de una persona, en caso de juicios universa

les, quiebra, concursos o herencias" 

Finalmente, deseamos hacer la siguiente observa-

ci6n, la cual ilustramos de la siguiente manera. La frac-

c16n V del articulo en estudio fue reformado en diciembre_ 

de 1975 y actualmente establece que •es juez competente: -

en los juicios hereditarios ••• el de la ubicaciOn de los -

bienes ralees que forman la herencia ..... Imaginemos que el 

difunto tenia bienes ratees en varios lugares, interpreta~ 

do la antetior hipOtesis, concluimos entonces que habra 

(5) cp. cit •• p.'tg. 222. 
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tantos jueces conociendo de la sucesión, como bienes raí-

ces tenga en diferentes lugares el de cuius, lo que nos p~ 

rece absurdo. 

Estimarnos que la redacci6n contenida en el Código 

Procesal anterior a la fecha mencionada resolvía en forma_ 

coherente el problema consistente en que el de cuius tuvi~ 

ra bienes rafees en varios lugares al establecer la frac-

ci6n V del multicitado art!culo que "es juez competente; -

en los juicios hereditarios .•. a falta de domicilio lo se

r~ el de la ubicaci6n de los bienes ra!ces que formen la -

herencia y si estuvieren en varios distritos, el juez de -

cualquiera de ellos a prevenci6n'', es decir, se otorga ºº!!!. 

pctcnci« a aqu~l juez en donde se hubiere radicado en pr! 

mer término el juicio sucesorio. 

La fracc16n VI del artículo 156 del C6digo Adjetl 

vo scñal.:i q1..1c "es juez competente: 

VI.- Aqu~l eri cuyo territorio radica un juicios~ 

cesorio para conocer: 

a) De las acciones de petición de herencia; 

b) De las acciones contra la sucesi6n antes de la 

partici6n y adjudicaci6n de los bienes; 

c) Dc'las acciones de nulidad, rescisión y evic-

ciOn de la particí6n hereditaria''• 
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Explicamos ya en la fracci6n anterior que es juez 

competente para conocer de un juicio hereditario el en do~ 

de haya tenido su Oltimo domicilio el autor de la herencia 

Ahora, las acciones mencionadas en la presente fracc16n, -

consideramos que se acumulan al juicio •uceaorio principal, 

en virtud del principio de la econom!a procesal que consi! 

te en el m!ximo resultado en el proceso con el menor em- -

pleo posible de la actividad jurisdiccional, o explicado -

en t~rminos del maestro Cirpiano G6mez Lara, quien consid! 

ra •que los juicios sucesorios ae rigen por el principio· -

de la atractividad, es decir, son un fen6meno de acwnula-

ci6n procesal, y, continQa diciendo el reconocido inaestro, 

ah1 donde puede extstir la concentrac16n y.se evite, a 

través de ella la duplicidad o multiplicidad de situacio--

nes y relaciones pDoc:::esales, habr4 indudablemente un aho -

rro del actividad juri•diccional y de actividad accionado

ra: por otra parte, es aconsejable que las cuestiones rel~ 

cionadas o conexas entre si, se resuelvan.el mismo tiempo_ 

por el lftiamo juzgador con lo que se evitan resoluciones 

contradictorias entre sl, en asuntos que. quizA est~n tam-;: 

bién lntimamente relacionados o vinculados ~. (6) 

~ro en resumidas cuentas, no debemos perder de_ 

(6) <DEZ, IaraCipri.ano. ~recho Procesal CiVil, edit. Trillas, la. -
edici6n, H!xico, p3<:¡. 224. 
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vista que para la radicaciOn del juicio principal, se tomO 

en conaideraciOn la regla general para la fijaciOn de com

petencia establecida en el capítulo II del C6digo de Pro

cedimientos Civiles, y concluimos que el factor principal 

lo fue el domicilio. 

La fracciOn VII del artículo 156 del C6digo adjet±_ 

vo dispone que "es juez competente: 

VII.- En los concursos de acreedores, el juez del 

domicilio del deudor~. 

Estimamos que la regla para fijar la competencia_ 

del juez, y que se establece en la presente fracciOn, obe

dece a que se trata de una acci6n personal y el principio_ 

general en este caso, es que es juez competente el juez 

del domicilio del demandado. 

Es as1 como los acreedores en caso de que el deu

dor suspenda el pago de sus deudas civiles, líquidas y ex! 

gibles, no necesitan ir en su busca, ya que de acuerdo al_ 

principio de fijeza del domicilio, debe hallarse en el lu

gar en que reside habitualmente, o bien, en donde se en- -

cuentre el asiento principal de sus negocios, o bien, en -

donde resida, por Oltimo el lugar donde se encuentre. La -

idea anterior resulta de la concordancia de los art!culos_ 
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2695 y 29 del C6digo Civil. 

Pues bien, para hacer efectiva la acciOn de prel~ 

ciOn de créditos, la ley adjetiva es clara, ya que, en es

te caso sera competente el juez del domicilio que tuviere_ 

el deudor. 

La fracci6n VIII del art!culo 156 del C6d1go de_ 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece_ 

que •es juez competente en los actos de jurisdicciOn volu~ 

Caria el del domicilio del que promueve, pero si se trata

ra de bienes ratees lo ser! el del lugar donde estén ubic~ 

dos•. 

Respecto a la primera idea contenida en la frac-~ 

ci6n en estudio, consideramos que no hay mayor problema al 

señalar como juez competente en este tipo de actos, al del 

domicilio del que promueve, en virtud de que se requiere -

la intervenci6n del juzgador sin que medie controversia e~ 

tre partes determinadas o como lo señala el reconocido pr~ 

fesor Guillerrro Cabanellas "la jurisdicci6n voluntarie es_ 

aquella en que no existe controversia entre las partes, la 

que no requiere la dualidad de las mismas, se trata de ac

tuaciones ante los jueces, para la solemnidad de ciertos -

actos o para el pronunciamiento de determinadas resoluci~ 
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ne• que los tribunales deben dictar 11, (7) 

En cuanto a la segunda forma de eatablecer la com. 

petencia en los actos de jurisdicci6n voluntaria contenida 

en el articulo y fracciOn en estudio, inferimos que se to

ma en consfderaci6n el lugar de ubicaci6n de los bienes 

ra!ces, en atenci6n a que dichos bienes son inamovibles 

por su propia naturaleza, por tal motivo nuestro Código 

Procesal otorga facultades para el conocimiento de dichos_ 

actos a aqu~l juez en cuya jurisdicci6n territorial se en

cuentren ubicados loa bienes ra!ces. 

hora bien, el art!culo 893 del C6digo de Procedi-

mientas Civiles establece claramente en que consisten los_ 

actos de jurisdicciOn voluntaria al preceptuar que "la ju

risdicciOn voluntaria comprende todos los actos en que por 

disposici6n de la ley o por solicitud de las partes inter~ 

sadas se requiere la intervenci6n del juez, sin que est~ -

promovida ni se promueva cuesti6n alguna entre partea de-

terminadas". 

Nos avocaremos ahora a señalar cuales son laa 

cuestiones rela~ivas a la jurisdicc16n voluntaria, para 

(7) ~ QlillemD. Dicciooario de Derech> Usual, Tmo II, pSg. 
473, WZ: Jurisdicci&l Volwtaria. 
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que una vea determinadas, apliquemos la regla contenida en 

la fracciOn VIII del articulo 156 de la legislaci6n proce

sal del Distrito Federal y poder ast fijar la competencia_ 

del juzgador respecto de los actos que requieran su inter

venci6n. 

Ast, el Titulo Décimo Quinto del C6digo de Proce

dimientos Civiles para el Distrito Federal, comprende to-

das las cuestiones relativas a la jurisdicci6n voluntaria. 

Siendo s1ete capltulos en los que se tratan los siguientes 

temas. 

Capt tu lo II. 

•oe1 nombramiento de tutores y curadores y discernimiento_ 

de e.stos cargos". 

Para el presente acto materia de jurisdicci6n vo-

luntaria, acorde a lo establecido en la fracci6n VIII.del_ 

arttculo 156 del COdigo Procesal, será competente para co

nocer de dichas diligencias el juez del domicilio del pro

movente. 

Capt tulo III. 

"De la enajenaci6n de bienes de menores o incapacitados y~ 

transacci6n acerca de sus derechos". 
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Pues bien, respecto a éste capítulo del tftulo D! 
cima quinto, señalaremos lo siguiente. 

Estimamos que si se trata de la enajenaci6n de -

bienes muebles, debe ser competente el juez del domicilio_ 

del que promueve, ya que por su naturaleza pueden transla

darse de un lugar a otro, ya por si mismos, ya por efectos 

de una fuerza exterior. 

Ahora bien, si se tratara de enajenación de bie-

nes inmuebles de menores o incapacitados, por tratarse de_ 

bienes ratees, serA juez competente para expedir la licen

cia judicial de venta el del lugar en el cual se encontra

ren ubicados. 

La argumentaci~in que podemos esgrimir para el pr!:_ 

sente caso, es que los bienes raíces por su propia natura

leza tienen una situación fija, es decir, no pueden trans

ladarsc de un lugar a otro. 

Otra acción materia de jurisdicci6n voluntaria se 

encuentra encuadrada en el Capitulo IV, del Titulo D~cimo_ 

Quinto del C6digo de Procedimientos Civiles para el Distr! 

to Federal a continuaci6n se menciona. 

Cap1tulo IV. 

"La adopción". 
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Estimamos que para el presente caso debe ser com

peten te el juez del domicilio de quien promueve, en virtud 

de que el adoptado adquirirá ~ste domicilio, perdiendo to

do nexo con su anterior residencia habitual en caso de que 

se decrete la adopci6n. 

Cap1tulo v. 

"De las informaciones ad perpetuam". 

Respecto a las informaciones ad perpetuam, previ~ 

tas tambi~n como actos materia de jurisdicci6n voluntaria, 

debemos primero considerar que los supuestos para la proc~ 

dencia de ~ste tipo de solicitudes de acuerdo al arttculo_ 

927 del C6d1go de Procedimientos Civiles son "que no tenqa 

interAs m4s que el promovente y se trate: 

I.- De justificar algQn hec~o o acreditar un derecho: 

II.- cuando se pretenda justificar la posesión como medio_ 

pdra acreditar el dominio pleno de un inmueble, y 

III.- cuando se trate de comprobar la posesiOn de un dere

cho real. 

Es conveniente en este momento transcribir nueva

mente la regla para fijar la competencia contenida en el -

art1culo 156, fracciOn VIII del COdigo de Procedimientos -

Civiles el cual especifica "en los actos de jurisdicc16n -
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voluntaria, es competente el juez del domicilio del que 

promueva, pero si se tratare de bienes ra!ces, lo será el 

del lugar donde est@:n ubicadosº. 

As!, respecto a la fracciOn I del articulo 927 

del COdigo en estudio, ser~ competente el juez del domici

lio del que promueva. 

Tocante a la II fracci6n del articulo 927 en cita, 

es competente el juez del lugar en que se encuentre ubica~ 

do el bien inmueble, por todos los argumentos ya aducidos. 

El capitulo VI del Titulo D~cimo Quinto del C6di

go de Procedimientos Civiles menciona otro acto materia de 

jurisdicci6n voluntaria, el que analizaremos a continua- -

ci6n. 

Capitulo VI. 

"Apeo y deslinde" 

Como estas diligencias siempre se darán en fun- ~ 

ciOn de algGn inmueble o bien ra!z, es innegable que será_ 

competente de acuerdo a la multicitada regla general, el -

juez del lugar de la ubicaci6n de dichos bienes. Como sus

tento a lo que afirmamos, es preciso establecer en que co~ 

siste la cuest16n de apeo y deslinde y para tal efecto, el 

profesor Cipriano G6mez Lara en su obra Derecho Procesal -
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Civil nos dice "las diligencias de apeo y deslinde tienen_ 

lugar siempre que en relaci6n de algdn inmueble, no se ha

yan fijado los limites que los separan de otro inmueble o 

de otros•. (8) 

Una vez establecido que las cuestiones de apeo y_ 

deslinde pertenecen a los actos de jurisdicci6n voluntaria 

y que tienen invariablemente como objeto un bien inmueble, 

es incuestionable que debe aplicarse lo preceptuado por la 

fracci6n VIII del articulo 156 del C6digo de Proccdimien-

tos Civiles, para efecto de establecer la competencia del_ 

juez que debe conocer de tales diligencias y en lo condu-

cente prescribe que "es juez competente, en los actos de -

jurisdicci6n voluntaria si se tratare de bienes raí--

ces, lo aeL'i\ el del lugar en donde csten ubicados". 

Vemos ahora como ~ste atributo de la personalidad 

es determinante en la fijaci6n de la competencia del juzg~ 

dor que debe conocer de los actos materia de jurisdicción_ 

voluntaria, asimismo, pregonamos la importancia de hacerlo 

legalmente obligatorio a toda persona física, ya sea en i~ 

terés propio, ya en interés de terceros. Sostenemos que el 

domicilio es fijado en inter6s de la persona f1sica, ya 

que solamente en ese lugar de residencia puede ser vAlida-

(B) ~· cit., pág. 251. 
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mente noti'f icada o comunicada de todos los actos judicia-

les y extrajudicailes que le afecten, asimismo, desde ese_ 

punto terri'torial ejercitar sus derechos y cumplimentar 

sus obligaciones. Por otra parte, el domicilio se determi

na en beneficio de terceros ya que de ese modo se excusa -

de la b6squeda a la persona a quien deba notificarse o co

municarse todo acto ya sea judicial o extrajudicial, ya 

que juridicamente dicha persona se encuentra situada en un 

lugar determinado. 

Retomando el estudio del art!culo 156 del C6digo_ 

de Procedimientos Civiles encontramos que; 

La fracci6n IX del multicitado articulo y cuerpo_ 

legal establece "es juez competente: 

IX.- En los negocios relativos a la tutela de los 

menores e incapacitados, el juez de la resi.dencia de ~stos, 

paralla designaci6n del tutor, y en los demás casos el del 

domicilio de éste". 

Observamos que ~sta f racci6n atiende a la reside~ 

cia de los menores e incapacitados para efecto de determi

nar la competencia del juez que deba conocer de los nego-

cios relativos a la tutela. Explicaremos porque a nuestro_ 

parecer se adopta tal dctertninaci6n de la siguiente manera, 

en principio, hablar de negocios relativos a la tutela, 
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presupone la párdida de toda persona facultada por la ley 

para que ejercite la patria potestad sobre las personas 

mencionadas, tal y como lo señalan Col!n y Capitant "la t~ 

tela es el r~gimen de protccci6n establecido por la ley en 

beneficio de los hijos menores despu6s de la muerte de los 

padres, as1 coroc> tambi~n en beneficio de los locos incapa

citados". Por otra parte, es a los menores e incapacita-

dos entre otros a quienes se les determina obligatoriamen

te un domicilio legal, que resulta ser el de los que sobre 

ellos ejercen la patria potestad, esto de conformidad con_ 

el articulo 31 fracci6n I del C6digo Civil que dispone "se 

reputa domicilio legal, del menor de edad no emancipado, -

el de la persona a cuya patria potestad esta sujeto''· 

Entonces, al acabar la patria potestad por virtud 

de la muerte de quienes legalmente debieron ejercerla;cx>ns~.: 

cuentemente se acaba también el domicilio legal de los me

nores e incapacitados, debiendo proveerse lo conducente p~ 

ra efecto de designarles un tutor quien tendrá la guarda_ 

de las multicitadas personas, asimismo estableciéndose en_ 

favor de los menores e 'incapacitados el domicilio legal s~ 

ñalado en la fracción II del mismo precepto legal que a la 

letra dice "se reputa domicilio legal, del menor de edad -

que no esté bajo patria potestad y del mayor incapacitado, 

el de su tutor", determinaci6n que consideramos lógica ya_ 

que ser! ésteGltimo quien se encargará de la guarda de 

aquellos, tal y como lo estipula el articulo 449 del C6di-
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qo Civil al preceptuar que 11el objeto de la tutela es la -

guarda de la persona y bienes de los que no estando suje-

tos a patria potestad tienen incapacidad natural y legal o 

solamente la segunda, para gobernarse por st mismos". 

Por otro lado la fracci6n X del articulo 156 est~ 

pula que "es juez competente: 

x.- En los negocios relativos a suplir el cansen~ 

tirniento de quien ejerce la patria potestad, o impedimen-

tos para contraer matrimonio, el del lugar donde se hayan -

presentado los pretendientes". 

Si bien es cierto, en 6ste caso se atiende al lu

gar en donde se hayan presentado los pretendientes, tam- -

bi~n lo es, que ese lugar se determinó de acuerdo al domi

cilio de dichas personas ya que ast lo establece el artíc~ 

lo 97 del C6digo Civil al preceptuar que "las personas fí

sicas que pretendan contraer rnatrirnonio, presentarán un e~ 

crito al juez del Registro Civil del Domicilio de cualqui~ 

ra de ellas". En conclusi6n, es el domicilio el elemento -

determinante para la fijac16n de la competencia del juez -

que deba conocer de los impedimentos para contraer matrim2 

nio. 

Por otro lado la fracci6n KI del artículo 156 se

ñala que "es juez competente: 
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XI.- Para decidir las diferencias conyugales y -

los juicios de nulidad de matrimonio, el del domicilio ca~ 

yugal". 

Acorde con lo que establece el articulo 31 del e~ 

digo Civil que señala en su fracci6n IV que "se reputa do

micilio legal: de los cOnyuges, aqu~l en el cual éstos vi

van de consumo, sin per.juicio dal derecho de cada c6nyuge_ 

de ftjar su domicilio en la forma prevista en el artículo 

29". 

Advertimos la excelente concordanci~ entre los e~ 

digas Adjetivo y Sustantivo, ya que el primero nos señala 

que es juez competente el del domicilio conyugal, por otra 

parte, el segundo nos indica cual es ese domicilio. 

La fracci6n XII del articulo 156 del C6digo de 

Proccdimiehntos Civiles señala que "es juez competente: 

XII.- En los juicios de divorcio, el tribunal del 

domicilio conyugal, y en caso de abandono de hogar, el del 

domicilio del cOnyuge abandonado". 

Pensamos por nuestro lado que la primera parte de 

esta fracciOn no ofrece ninguna dificultad, en cuanto a la 

fijaciOn de la competencia del juez que deba conocer de 

los juicios de divorcio, ya que señala que es competente -
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el juez o tribunal del domicilio conyugal. 

Respecto ·al abandono de hogar como causal de di-

vorcio y que se encuentran en las fraccione~ VIII y IX del 

articulo 267 de nuestro C6digo Civil, es requisito esen- -

cial para ejercitar la mencionada causal, probar fehacien

temente que efectivamente se tuvo domicilio conyugal tal y 

como lo establece la Suprema Corte de Justicia en la tésis 

jurisprudencia! que a continuación transcribimos: 

DOMICI!.IO CONYUGAL, CAUSAL DE DIVORCIO POR ABl\llDQ 

NO DE. La causal de abandono del domicilio conyugal requi~ 

re la comprobac16n plena de los hechos o supuestos que la_ 

integran y que son: 

a) La existencia del matrimonio; 

b) La existencia del domicilio conyugal; 

e) La separación da uno de los cónyuges de la morada cony~ 

gal por más de seis meses sin motivo justificado. 

Sexta ~poca, Cuarta parte: Volumen LXXX, pág. 34_ 

A. D. 5436/62, Gustavo Prisciliano Rosas Pav6n. Unanimidad 

de votos. 

Entonces, en caso de que no se pueda comprobar la 

existencia de domicilio conyugal, siendo uno de los efec--
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tos jur1dicos de 6ste fijar la competencia del juez, se -

concluye que no podr! invocarse esta causal en virtud de -

lo argumentado. 

El articulo 163 del COdigo Civil nos indica con -

claridad cual es el domicilio conyugal en los siguientec -

términos "Los c6nyuges vivirán juntos en el domicilio con

yugal. Se considera domicilio conyugal, el lugar establee~ 

do de comGn acuerdo por los cónyuges, en el cual ambos di! 

fruten de autoridad propia y consideraciones iguales ••• " 

Ahora bien, los cónyuges carecerán de autoridad -

propia y de domicilio si viven en calidad de arrimados, 

tal y como se establece en la siguiento tesis jurispruden

cia!. 

DOMICILIO CctlYUGAL, INEXISTENCIA DE. Para config~ 

rar la causal de divorcio consistente en el abandono del -

hogar conyugal, se precisa desde luego la existencia del -

abandono del hogar, y éste no existe cuando los esposos_ 

viven en calidad de arrimados en el domicilio de los pa-

dres, de otros parientes o de terceras personas, en donde_ 

los c6nyuges carecen de autoridad propia y libre disposi-

ciOn en el hogar, porque viven en casa ajena y carecen de_ 

hogar propio. 
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Sexta ~poca, cuarta parte. Volumen XV, p4g. 213. 

A.O. 4141/58, Juan Francisco Ruiz, uanimidad de votos. 

Por tanto, la causal de divorcio sustentada en el 

abandono del hogar conyugal, no podrá hacerse valer por 

quien no pueda demostrar fehacientemente la existencia del 

domicilio conyugal. 

2.- Determina el lugar para recibir notificacio--

Respecto a este tema el maestro Cipriano G6moz L~ 

ra nos comenta que "las notificaciones son todos aquellos_ 

procedimientos, formas o maneras a través de los cuales el 

tribunal hace llegar a los particulares, partes, testigos, 

peritos, etc., noticias o conocimiento de los actos proce

sales o bien, presume que talas noticias les han llegado a 

dichos destinatarios o los da por enterados formalmente".-

(9) 

Estimamos por nuestra parte que la notificaci6n -

v~lidamentc hecha, da regularidad y eficacia plena a todos 

los actos procesales. Para que se de la regularidad, tanto 

las partes como los 6rganos jurisdiccionales deben cumplir 

con lo que se establece en el C6digo Procesal. 
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El articulo 112 del cedigo de Procedimiejtoa Civ! 

les nos indica que •todos los litigantes, en el primer es

crito o en la pri.,..ra diligencia judicial, deberán desig--

nar casa ubicada en el lugar del juicio para que se les h~ 

gan las notificaciones y se practiquen las diligencias ne-

cesarias. 

Igualmente deben designar la casa en que ha de ~~ 

cersc la primera notif icaci6n a la persona o personas con-

tra quienes pranuevan. 

cuando un litigante no cumpla con lo convenido en 

la primera parte de ~ate arttculo, las notificaciones, aOn 

las que, conforme a las reglas generales, deban hacerse 

personalmente, se le har~n por el Boletfn Judicial: Si fa! 

tare la segunda parte, no se har.1 notificación alguna a la 

persona contra quien se promueva hasta que se subsane la -

omisi6n". 

Consideramos que el articulo anteriormente menci~ 

nado debe concordarse con el art!culo 255 de éste mismo o~ 

denamiento adjetivo, que establece lo siguiente "toda con

tienda judicial principiar~ por demanda en la que se expr~ 

sarán: 

II.- El nombre del actor y la casa que señale para oir no-
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tificaciones; 

III.- El nombre del demandado y su domicilio". 

Notamos aqu1 la importancia que se le ha dado al_ 

domicilio, para los efectos de las notificaciones, emplaz~ 

mientas, interpelaciones y en general para recibir todo t! 
po de comunicaciones. 

Transcribiremos a continuaciOn las notificaciones 

que por mandato de ley deben ser realizadas personalmente, 

pero adem:ís deben hacerse en el domicilio señalado por las 

partes contendientes. 

Articulo 114 del C6digo de Procedimientos Civiles 

"ser:í notificado personalmente en el domicilio señalado por 

los litiganteo: 

I.- El emplaza~iento del demandado, y siempre que se trate 

de la primera notificaci6n en el juicio, aunque sean dili

g~ncias preparatorias; 

II.- El auto que ordena la absoluci6n de posiciones o rec~ 

nocimiento de documentos; 

III.- La primera resolucfOn que se dicte cuando se dejare_ 

de actuar por m~s de seis meses por cualquier motivo; 

IV.- Cuando se estime que se trata de un caso urgente y 

as1 se ordene; 
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V.- El requerimiento de un acto a la parte que deba cum- -

plirlo: 

VI.- La sentencia que condene al inquilino de casa habita

ciOn a desocuparla y la resoluci6n que decrete su ejecu- -

ciOn; y 

VII.- En los demas casos que la ley lo disponga". 

Ahora bien, la forma de cjecuci6n de este acto -

procesal está perfectamente dcte.nninado en nuestro Código -

Adjetivo, estableci6ndosc el domicilio como el lugar en 

donde deben hacerse v~lidamente las notificaciones, bajo -

pena de nulidad para el caso de que en su ejecuci6n no se_ 

guarden las formas prescritas por la ley, dichas formalid~ 

des son las que establecen los siguientes artículos; 

El articulo 116 del Código de Procedimientos Civ! 

les establece "la primera notificaci6n se hará personalrne~ 

te al interesado, o a su reprcsc;d::.,nte o procurador, en la 

casa designada¡ y no encontr4ndolo el notificador, le dej!!_ 

r~ c~dula en la que har4 constar la fecha y hora en que la 

entregue, el nombre y apellido del promovente, el juez o -

tribunal que manda practicar la diligencia, la dctermina-

ciOn que se manda notificar y el nombre y apellido de la -

persona a quien se entrega". 

El articulo 118 del Código Adjetivo preceptOa lo_ 
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siguiente "si despu~s que el notificador se hubiere cerci~ 

rada de que la persona por notificar vive en la casa y se 

negare aqu~l con quien se entiende la notificaci6n a reci

bir ~sta, se har~ en el lugar en que habitualmente trabaje 

sin necesidad de que el juez dicte una determinaciOn espe

cial para ello". 

El artículo 119 señala "cuando no se conociere el 

el lugar en que la persona que debe notificarse tenga el -

principal asiento de sus negocios y en la habitaciOn no se 

pudiere, conforme al articulo anterior, hacer la notifica

ción, se podrá hacer fsta en el lugar en donde se encuen-

tre. En este caso, las notificaciones se firmarán por el -

notificador y por la persona a quien se hiciere •.•. " 

Entonces, la determinci6n del domicilio de la peE 

sana ftsica es sumamente importante para efectos de consi

derar legalmente hecha la notificación, so pena de sancio

narla con la respectiva nulidad, por medio de la cual la -

ley priva a todo acto jur!dico de sus efectos normales 

cuando en su ejecuciOn no se han guardado las formas pree

cri tus para ello. 

En la int~ligencia de que toda notificaciOn debe_ 

hacerse en el domicilio, para la determinación de ~l, pue

de tornarse en consideraciOn como lo establece el artículo_ 
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29 de nuestro COdigo Civil, el lugar en donde reside habi

tualmente la persona física, el centro principal de sus n~ 

gocios, el lugar donde simplemente Tesida o el lugar donde 

se encuentre o cualeaquiera de los domicilio legales esta

blecidos en el articulas 31 del mismo ordenamiento legal,

entendiendo por estos Oltimos, el lugar donde la ley fija_ 

su residencia a la persona física par~ el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de_ 

hecho no est~ allí presente. 

Estudiaremos a continuación otro efecto jurídico_ 

del domicilio en el llmbito del Derecho POblico. 

B) Derecho Fiscal. 

De acuerdo con lo que establece nuestra Constitu

ciOn Pol1tica en el art1culo Jl fracciOn IV •son obligaci~ 

nes de los mexicanos: 

IV.- Contribuir para los gastos pQblicos, así de la feder~ 

ciOn cano del Estado y Municipio en que residan, de la ma

nera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". 

Por otra parte el art1culo 4 del COdigo Fiscal de 

la FcderaciOn in fine, establece que "la recaudación de t~ 

dos los ingresos de la FederaciOn, adn cuando se destinen_ 

a un fin especifico, se hará por la Secretaria de Hacienda 
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y Crédito PQblico o por las oficinas que dicha secretar!a_ 

Autorice". 

Y que como lo establece el art!culo 42 del citado 

ordenamiento fracci6n III "la Secretaría de Hacienda y Cr! 

dito POblico a fin de comprobar que los contribuyentes han 

cumplido con las disposiciones fiscales, estar~ facultada_ 

para: 

III.- Practicar visitas a los contribuyentes, los respons~ 

bles solidarios o terceros relacionados con ellos y revi-

sar su contabilidad, bienes y mercanc!a". 

Dicha visita domiciliaria, en primer término debe 

estar fundada y motivada acorde a lo que estatuye el artí

culo 16 de nuestra Carta Magna y que a la letra dice "Na~~ 

die puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escri

to de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento. La autoridad administrativa podr4 

practicar visitas domiciliarias Onicamente para cerciorar

se de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de_ 

polic!a, y exigir la exhibición de los libros y papeles i~ 

dispensables para comprobar que se han acatado las dispos! 

cienes fiscales, sujetándose, en estos casos, a las leyes_ 

respectivas y las formalidades prescritas para los cateas". 



136 

Las formalidades que para las visitas domicilia-

rias se requieren se encuentran contenidas en los art!cu-

los 38, 42 a 59 del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Consideramos pertinente señalar que para efectos_ 

de determinar la competencia en los juicios que se promue

van ante el Tribunal Fiscal de la FederaciOn, no se atien

de a nuestra figura jurldica en estudio, es decir, al dom! 

cilio de la persona ftsica, sino que en 6ste caso ser~ co~ 

petente la Sala Regional con jurisdicci6n en la sede de la 

autoridad que dict6 la resoluci6n que se pretenda nulif i-

car, de acuerdo con lo que establece la Ley Or9~nica del -

Tribunal Fiscal de la FederaciOn en su articulo 25 in fine. 

A continuaciOn estableceremos las consecuencias -

jur1dicas derivadas del domicilio de la persona ftsica en_ 

el ibnbito del Derecho Penal. 

Cl Derecho Penal. 

r.- El cateo en contravenct6n a la Ley Penal, tipifica el 

delito de allanamiento de morada. 

En efecto, se han dictado disposiciones legales -

tanto a nivel constitucional, como en leyes secundarias 

con la finalidad de proteger al domicilio de las personas_ 

f1sicas, .y en lo conducente el articulo 16 de la constitu-
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ci6n Polttica de los Estados Unidos Mexicanos establece• ••• 

en toda orden de cat6.b, que s6lo la autoridad judicial po

dr3 expedir, y que ser! escrita, se expresar4n el lugar que 

ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de -

aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que Onica- -

mente debe limitarse la diligencia, levantándose al conclu

irla un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos_ 

propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en ausencia 

de éste, o negativa, por la autoridad que practique la dili 

gencia". 

Desprendemos de la lectura del señalado precepto_ 

Constitucional la inviolabilidad del domicilio, conducta -

que puede justificarse siempre y cuando se reunan los re-

quisitos exigidos por la ley, es decir, que haya mandamie~ 

to escrito emitido por autoridad competente que funde y -

rrotivc la causa legal del procedimiento. 

Ast pues, el delito de allanamiento de morada a -

que se refiere el articulo 285 del C6digo Penal, tutela p~ 

nalmentc la garantía Constitucional consagrada en el artí

culo 16 relativa a que nadie puede ser nolestado en su dom~ 

cilio sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad -
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competente. 

Para una mejor comprensi6n de lo sustentado, a -

continuaciOn nos permitimos transcribir el art!culo 285 

del COdigo Penal para el Distrito Federal en el cual se t! 

pifica el delito de allanamiento de morada en los siguien

tes términos "se impondr~n de un mes a dos años de prisi6n 

y multa de diez a cien pesos al que, sin motivo justifica

do, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos 

en que la ley lo permita, se introduzca, furtivamente o 

con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autor! 

zada para darlo, a un departamento, vivienda, aposento o -

dependencia de una casa habitaci6n". 

El objeto jur1dico del delito es la inviolabili-

dad del domicilio en que se habita. 

En conclusiOn, la adecuaci6n de la conducta el t! 

po establecido en el articulo en cita, da como resultado -

el delito de allanamiento de morada, el cual es sancionado 

de acuerdo a nuestro C6digo Penal. 

En otros términos, el efecto jurtdico del domici

lio de la persona f1sica en materia penal, es que si no se 

llenan los requisitos exigidos por la ley para efectos de_ 

realizar un cateo o una visita domiciliaria, se incurre en 

el delito de allanamiento de morada. 
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Damos paso ahora al estudio de las consecuencias_ 

jur1dicas del domicilio en el Derecho Privado. 

II.- consecuencias jur!dicas del domicilio en el Derecho -

privado. 

Iniciaremos esta parte de nuestro estudio hacien

do alusiOn a: 

A) Derecho Civil. 

Las consecuencias jurídicas del domicilio en el -

ramo del Derecho Civil son maltiples. Iniciaremos nuestro_ 

estudio mencionando una definición de lo que a nuestro ju! 

cio es el Derecho Civil, conjunto de normas jurídicas que_ 

regulan las relaciones privadas de las personas entre s!. 

Uno de los efectos o consecuencia jurídicos es el 

siguiente: 

I.- Determina el lugar de cumplimiento de las obligaciones. 

El art1culo 2082 del Código Civil señala expresa

mente "por regla general, el pago debe hacerse en el domi

cilio del deudor, salvo que las partes convinieren otra CQ 

sa, o que lo contrario se desprenda de las circunstarx:ias , 

de la naturaleza de la obligaci6n o de la ley. Si se han -
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puede elegir cualquiera de ellos•. 

As1, la primera excepci6n a la regla de que el p~ 

go debe hacerse en el domicilio del deudor, contenida en -

el precepto citado con antelaci6n, la podemos deducir de -

la lectura del art1culo 34 del C6di90 Civil, el cual seña-

la que ~se tiene derecho de designar un domicilio conven-

cional para el cumplimiento 1e determinadas obligaciones". 

Otra excepcidn a la regla general a que nos ven! 

mas refiriendo se encuentra contenida en el artículo 2083_ 

del C6di90 Civil cuando nos indica "si el pago consiste en 

la tradiciOn de un bien inmueble o en prestaciones relati

vaa al inmueble, deber3 hacerse en el lugar donde @ste se_ 

encuentre". 

2.- Determina el lugar de apertura de la succsi6n de una -

Tal y come> se establece en la fracciOn V del ar--

t1culo 156 del C6di90 de Procedimientos Civiles al señala~ 

nos que "en los juicios hereditarios, es competente, el 

juez en cuya jurisdicciOn haya tenido su Cltimo domicilio_ 

el autor de la herencia; a falta de domicilio, lo ser& el_ 

de la ubicaci6n de los bienes raíces que forman °la: heren--
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cia; y a falta de domicilio y de bienes ra!ces, el del lu

gar del fallecimiento del autor de la herencia. 

Es decir, por medio de nuestra figura jur!dica 

que estudiamos, se centralizan territorialmente las oblig! 

cienes y derechos del de cuius los cuales no se extinguen_ 

con su muerte tal y como lo declara en forma expresa el ªE 

tlculo 1281 de el C6digo Civil cuando nos dice "Herencia_ 

es la succsiOn en todos los bienes del difuntv y en todos_ 

sus derechos y obligaciones que no se extinguen con su 

muerte". 

J.- El domicilio fija la competencia para la celcbraci6n -

del matrimonio civil. 

De acuerdo a lo 9ue establece el artículo 97 del_ 

C6digo Civil para el Distrito Federal y que a la letra di

ce "las personas que pretendan contraer matrimonio presen

tar~n un escrito al juez del Registro Civil del domicilio_ 

de cualesquiera de ellos". 

4.- Determina el lugar para el cumplimiento de las obliga

ciones y el ej~rcicio de los derechos. 

Tal hip6tesis se. encuentra contenida en el art!c~ 

lo 30 del C6digo Civil de la siguiente manera "el domici-

lio legal de una persona f!sica es el lugar donde la ley -



142 

le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y 

el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no é~ 

te all1 presente". 

Aunque 6stc efecto jurídico solamente es señalado 

para el domicilio legal, estimamos que debe ser extensivo_ 

al domicilio real. 

5.- Consecuencías jurtdicas del domicilio convencional. 

Para una mejor comprensi6n de las consecuencias -

jur1dicas derivadas del domicilio convencional, nos permi

timos transcribir el art1culo 34 del C6digo Civil en donde 

se estipula este tipo de domicilio en los siguientes t~rmi 

nos 11 se tiene derecho de designar un domicilio convcncio-

nal para el cumplimiento de determinadas obligaciones". 

De la anterior definici6n podemos desprender los 

siguientes efectos jurtdicos del domicilio convencional: 

tribunal del domicilio elegido obtiene competencia -

pd~a el conocimiento de los pleitos previstos por la ele~ 

ciOn de domicilio. Podrá pues, ejercitarse ante el tribu-

nal del domicilio elegido, tcxla acción de ejecución de las 

obligaciones previstas. 

b) La competencia del tribunal elegido se extiende tambi~n 
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para el conocimiento de la rescisión o nulidad del contra

to. 

Fundamos lo establecido en el anterior inciso en_ 

el principio de econom!a procesal, el que es tratado de la 

siguiente manera por el maestro Cipriano G6mez Lara "ah! -

donde pueda existir la concentraci6n y se evite, a través_ 

de ella la duplicidad o multiplicidad de situaciones y re

laciones procesales, habrá indudablemente un ahorro de ac

tividad jurisdiccional y de actividad accionadora; por 

otra parte, es aconsejable que lns cuestiones relacionadas 

entre st, se resuelvan al mismo tiempo por el mismo juzga

dor con lo que se evitan resoluciones contradictorias en-

tre st, en asuntos que quiz~ tarnbi~n estén !ntimamente r~ 

lacionados o vinculados". (10} 

se entiende que la conveniencia debe tener como -

objetivo obtener el m~ximo resultado en el proceso con el_ 

rr.cnor empleo posible de la actividad tribunalicia. 

c) El domicilio convencional no rige más que para ciertos_ 

efectos jurtdicos. 

Ast lo establece expresamente el arttculo 34 del 

COdigo Civil para el Distrito Federal cuando menciona que_ 

(lO)Cp. cit., ~g. 224. 
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11 se tiene derecho de designar un domicilio convencional pa

ra el cumplimiento de determinadas obligaciones~. 

Entonces, podemos conclUir que mientras que el dom.!. 

cilio real, es la sede jur1dica de la person f!sica para t~ 

dos los efectos jurídicos, el domicilio convencional no ri

go m~s •que para determinadas relaciones jurídicas con inde

pendencia que residan en ese lugar de un modo habitual o a~ 

cidental. 

6.- Identifica a la persona física desde el punto de vista -

territorial. 

P~~os señlado en el transcurso del presente traba

jo que los atribubos de la personaldiad son entre otros, el 

nombre y e.l domicilio, establecemos ahora y de acuerdo con_ 

el pensamiento del maestro Julian Donnecassc que "el nombre 

identifica o individualiza a la persona f!sica desde el pu~ 

to de vista personal: en tanto que el domicilio lo hace de~ 

de el punto de vista territorial". (lll 

Creemos que esta forma de identificar a la persona 

f1sica territorialmente, obed~ce a que radica permanenteme~ 

te en ese lugar, luego entonces, no pod!a ser indiferente -

(11) q,. cit., ptlg. 306. 
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al Derecho la consideraci6n de sus relaciones con dicho l~ 

gar. As1, el t6rmino domicilio expresa una relaci6n de De

recho, la relaci6n que obligatoriamente liga a una perso

na con un lugar preciso del territorio, en el cual se con

sidera que se halla siempre, cuando se trata de su partici 

paciOn activa en la vida jurídica. 

Consideramos que con la anteriormente expuesto, -

hemos agotado lo concernictc a las consecuencias jurídicas 

del domicilio en el l\mbito del Derecho Civil, y ya vimos -

como el domicilio es tomado en consideraci6n tanto para la 

determinación de los tribunales competentes, la regulari-

dad de los actos procesales, así como para clcumplimiento_ 

de determinados actos y operaciones de la vida civil. 

Damos paso ahora al estudio de las consecuencias_ 

jur1dicas del domicilio dentro del 4mbito del Derecho Mer

cantil, que como sabernos es un conjunto de normas jur!di-

cas de derecho privado especiales para los comerciantes y 

la actividad mercanttl. 

B) Derecho Mercantil. 

Acorde a lo establecido por el profesor Rodr!guez 

y Rodr1quez, el Derecho Mercant!l Mexicano, puede ser def~ 

nido como ºel Conjunto de normas jur:!dicas que se aplican_ 

a los actos de catoorcio sin consideraci6n de las personas_ 
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que los realicen. Esto se deduce por los t@rminos conteni

dos en los arttculos 1, 4, 1049 y 1050 del Cl5di90 de ComeE 

cio". (12) 

Aat, laa con•ecuencias jurídicas del domicilio de 

las personas f1sicas en el Ambito del Derecho Mercantil 

son las siguiente&: 

I.- ~ina la competencia de los tribunales competentes. 

El Código de Comercio resuelve el problema de la 

competencia en el Titulo lo. Capitulo VIII, que comprende_ 

los artlculoa que van del 1090 al 1131. Asimismo, el pro-

pie ordenamiento remite a la legislaciOn comdn al señalar 

en el articulo 2 que "a falta de disposiciones aplicables_ 

de éste COdigo, serln aplicables a los actos de comercio -

las del derecho comt.'in". 

A coritinuaciOn veremos como el domicilio es fac

tor importante en la determinaci6n del tribunal competente 

en materia mercantil. 

As1, el artículo 1104 del Código de Comercio señ~ 

la que "sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán pre 

(12) HJOOlGlEZ, Jbdr!guez y. Notas al Derech::> Mercantil p&g. 23. 
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preferidos a cualquier otro juez: 

1.- El del lugar que el deudor haya designado para ser re

querido judicialmente de pagor 

II - El del lugar designado en el contrato para el cumpli

miento de la obligaci6n". 

La anterior disposiciOn y concretamente la frac

ci6n I, otorga al deudor unilateralmente la posibilidad de 

solamente ~l designar el lugar para ser requerido judicial 

mente de pago, sin tomar en consideraciOn la voluntad del_ 

acreedor. 

Nos parece m!s apropiada la 11 fracción ya que el 

domicilio nace de una relaci6n contract~al, es decir, am-

bas partos contratantes designan el lugar en que debe rea

lizarse el pago. 

Aunque el citado precepto utiliza el sustantivo -

"lugar" en vez de utilizar el de domicilio, el cual a to-

das luces es m6~ jur!dico. 

Podr1a suscitarse el caso en que las partes no se 

pusieran de acuerdo respecto del domicilio en que deba cu~ 

plirsc con la Óbligaci6n, en ~ste supuesto el artículo 
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1105 señala que "si no se ha hecho la designac16n que aut~ 

riza el articulo anterior, será competente el juez del do

micilio del deudor, sea cual fuere la acci6n que se ejerc! 

te". 

Ya hemos aclarado que en nuestra leqislaci6n se -

acepta t&citamente el principio de la pluralidad de domici 

lios, entonces, si el obligado en la relaciOn mercantil t~ 

viera varios domicilios, la problem~tica se resuelve en 

los t~nninos del art!culo 1106 el cual cita que "si el de~ 

dar tuviere varios do~icilios ser~ preferido el que ·elija_ 

el actor". 

Por otra ~arte el siguiente art!culo es preciso -

al esta~lecer ia competencia cuando se trate de acciones -

reales o personales, de la siguiente manera. 

~rt1culo 1107 del C6digo de Comercio "a falta de_ 

domicilio fijo, ser! competente el juez del lugar donde se 

celebro el contrato, cuando la acci6n sea personal, y el -

de la ubicaci6n de la cosa, cuando la acción sea real". 

A continuación el C6digo de Comercio nos dilucid~ 

r~ el problema de personas que tienen bienes inmuebles Ub! 

cadas en diferentes lugares de conformidad con los siguie~ 

tes conceptos vertidos en el articulo 1108 "si las cosas -
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objeto de la acciOn real fueren varias y estuvieren ubica

das en distintos lugares, ser& competente el juez del lu--· 

gar de la ubicaciOn de cualesquiera de ellas, adonde pri

mero hubiere ocurrido el demandante; lo mismo se observar4 

cuando la cosa estuviere ubicada en territorio de diversas 

jurisdicciones". 

obsevamos cano el problema se resuelve por medio_ 

de la figura de la prevenciOn la que de acuerdo al profe-

sor Cipriano G6mez Lara "'es un criterio afinador de la ªº!!! 

petencia e implica que el juez que primero conozca del 

asunto es el que determina a su favor la competencia excl~ 

yendo a los restantes. Significa la aplicación en materia_ 

judicial del principio de que el que es primero en tiempo, 

es primero en derecho". (13) 

En materia concursa! el art!culo 1109 señala que_ 

11 cs coJllpetentc en los juicios de concurso el juez del dom! 

cilio del deudor". 

El articulo 1111 establece "para los dern~s casos_ 

de jurisdicciOn voluntaria es competente el juez del domi

cilio del que promueve". 

El anterior precepto nos parece omiso para deter-

(13) Cp. cit., p."lg. 161. 
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minar la competencia cuando la acci6n materia de la juris

dicci6n voluntaria sea sobre bienes rafees y en tal caso, 

debemos remitirnos a la legislaci6n civil, tal y como se -

establece en el articulo 2 del propio Código de Comercio,

debiendo complementarse de la siguiente manera: •pero si se 

tratare de bienes ratees, lo ser! el del lugar donde estén 

ubi'Cados". 

Finalmente el articulo 1112 establece que "para -

los actos prejudiciales es competente el juez que lo fuera 

para el negocio principal1 si se tratare de providencia 

precautoria lo será también, en caso de urgencia, el Juez_ 

del lugar donde se halle el demandado o la cosa que debe -

ser asegurada". 

2.- Determina ei lugar en que se han de realizar las noti

ficaciones y pr&ciicas de diligencias. 

Sin excepciOn todos los litigantes deben señalar_ 

en su primer promociOn domicilio para oir y recibir noti

ficaciones, ast como de su contraria para los mismos efec

tos tal y como lo establece el artículo 1069 del ~6digo de 

Comercio "todos los litigantes deberán designar c~sr ubica

da en el lugar del juicio para que se les hagan las notif! 

cacioncs y se practiquen las diligencias necesarias. Igua! 

mente deben designar casa en que ha de haa?.rse la primera -
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notificaciOn a la persona o personas contra quien pr_omue-

van. Cuando un litigante no cumpla, las notificaciones se_ 

entender:!n con los estrados del juzgado o tribunal". 

3.- Fija la competencia del juez que ha de otorgar la ar-

den judicial para el registro de una sociedad mercantil. 

Toda Sociedad Mercant!l acorde a lo establecido -

en el articulo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantí

les, tendra personalidad jur!dica distinta de los socios,

al establecer lo siguiente 11 las sociedades mercantiles in.! 

critas en el Registro PGblico de Comercio, tienen persona

lidad jur1dica distinta a la de los socios ••• " 

Por mcdiO de este acto toda sociedad alcanzará la 

calidad de regular, ya que estara as! dando debido cumpli

miento a todos los requisitos de constituc16n establecidos 

en la ley. Por otra parte el ilustre Profesor RaOl Cervan-

tes Ahumada nos dice que ºser~n legalmente regulares las -

sociedades inscritas en el Registro POblico de Comercio~. 

Una vez establecida la importancia de la inscrip

ciOn en el Registro POblico de Comercio de una sociedad 

rnercant11, señalaremos lo siguiente¡ los artículos 260 a -

264 de la Ley General de Sociedades Mercant!les establecen 

la formalidad de dicho acto relativo al registro, as!, el -

(14) a:RVmms, l\lllWIDI\ Ratil, Derecho Mercantil, F.clit. Herrero, cuarta 
Fdici6n, ~ióxico, p.'lg. 40. 
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art1culo 260 prevé que "la inscripcí6n en el Registro PO-

blico de Conercio de la escritura constitutiva de una so-

ciedad mercantil y la de sus reformas se harS mediante 6r

den judicial". 

Por otro lado, el articulo 261 de la Ley General_ 

de Sociedades Mercantiles, fija la competencia del juez 

que ha de otorgar la orden judicial de inscripción, en cu

yo caso el domicilio es factor primordial al señalar lo si 
9u1ente "la solicitud respectiva se formulará ante al juez 

de Distrito, o de primera instancia de la jurisdicción del 

domicllio de la sociedad, acom¡nñándose con todos los doc~ 

mentas realtivos al acto de cuya inscripción se trate". 

El art1culo 33 del C6digo Civil establece cual es 

el domicilio de la sociedad mercantil de la manera siguie~ 

te "las personas morales tienen su domicilio en el lugar -

donde se halle establecida su administración". 

4.- En materia de Títulos de cr~dito determina el lugar en 

que debe realizarse el pago. 

El art1culo 5 de la Ley General de T!tulos y Ope

raciones de Cr~dito nos indica que "son titulas de cr6dito 

los documentos necesarios para ejercitar el derecho litc-

ral que en ellos se consigna". 
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Nos referiremos a continuaciOn a los T!tulos de -

Crédito de mayor circulaciOn en nuestro derecho cambiario_ 

y estos son: la letra de cambio, el pagaré y el cheque. 

Veremos a continuaci6n como el domicilio es el 

que se encarga de determinar el lugar de pago. 

De manera que el arttculo 76 de la uey General de 

T1tulos y Operaciones de Crédito indica "la letra de cam-

bio debe contener: 

v.- El lugar y época de pago. 

La legislación cambiaria también utiliza el térm! 

no ''lugar" para referirse al domicilio, situación a la que 

nos hemos opuesto en el .transcurso de nuestra investiga- -

ciOn. 

En cuanto al lugar en donde debe realizarse el p~ 

90 de una letra de cambio, al respecto el maestro Ra~l Ce! 

vantes Ahumada nos dice Ordinariamente !a letra de cambio_ 

debe ser pagada en el domicilio del girado, siendo éste la 

parsona a quien se dirige la orden de pago, aqu61 a quien_ 

se ordena pagar". (15) 

(15) CER\ll\NTES, J\htm'lda Ra1ll.. Dereclu 1-t!rcanttl, edit. Herrero, S.A.-
CUarta edicifri, mx!co, pág. 61. 
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Aunque si no se llena el anterior requisito, la -

ley subsana la omisiOn de la siguiente manera en t~rminos_ 

del artlculo 77 de la Ley General de Tltulos y Operaciones 

de Cr~dito "si la letra de cambio no contuviere la design~ 

ci6n del lugar en que ha de pagarse, se tendr& como tal el 

domicilio del girado, y si éste tuviere varios domicilios, 

la letra ser& exigible en cualesquiera de.ellos, a elec- ~ 

c16n del tenedor. Si en la letra se consignan varios luga

res para el pago, se entender! que el tenedor podr! exigi~ 

lo en cualesquiera de los lugares señalados•. 

Nuestro COdigo en estudio profundiza m&s respecto 

al lugar en donde debe realizarse el pago al señalar en el 

artículo 126 que ''la letra debe ser presentada para su pa

go en el lugar y direcci6n señalados en ella al efecto, o~ 

serv3.ndose en su caso, lo dispuesto por el artículo 77. 

Si la letra no contiene dirccci6n, debe ser pre-

sentada para su pago: 

I.- En el domicilio o en la residencia del girado, 

del aceptante o del domiciliatario, en su casoJ 

II.- En el domicilio o en la residencia de los r~ 

canendatarios si los hubiere". 

Respecto a la primera fracción, estimamos que se_ 
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señala el domicilio o residencia del girado en virtud de -

que se trata del principal obligado cambiariamente, poste

riormente se señala el domicilio o residencia del aceptan

te, pudiendo ser el mismo girado, pero si el girado niega_ 

la aceptaci6n de obligarse cambiariamente a realizar el_ 

pago de la letra, un tercero podr!a presentarse y aceptar, 

a fin de salvar la responsabilidad y el buen cr~dito de ªl 
gtmo o algunos de los obligados, d!ndose as!, la figura de 

la aceptación por intervención, en cuyo caso el pago debe

r1a realizarse en el domicilio del aceptante por interven-

ci6n. 

Asimismo el art1culo en cita señala que si la le

tra no contiene dirccci6n, deberá ser presentada para su_ 

pago en el domicilio o residencia del domiciliatario. Señ~ 

lamas ya que la letra ordinariamente debe ser presentada -

para su pago en el domicilio del girado, pero el art!culo_ 

83 de nuestra ley cambiaria permite señalar como tal lugar 

el domicilio o residencia de un tercero, tal facultad en e.:!. 

te caso se otorga al girador. Se trata en éste caso de le

tra domiciliada, y el tercero recibe el nombre de domici-

liatario. 

Sega~ nos scñnla el profesor Cervantes Ahumada 

Raúl en su obra Titules y Operaciones de Crédito lo si-
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guiente "La institucien tiene poca aplicación pr3ctica. Lo 

que m!s se ve en el comercio ea el caso de que el domici-

liatario sea el banco donde el girado lleva sus cuentas 

bancarias" {16} 

En el anterior caso, el pago deber! realizarse en 

el domicilio de la Institución de Crédito señalada por el_ 

girador. 

Respecto al pagaré, el art!culo 170 de la Ley Ge

neral de T1tulos y Operaciones de Cr6dito señala que "el -

pagar~ deberA contener; 

IV.- La ~poca y el lugar de pago". 

El arttculo 171 de la multicitada ley, subsana la 

omisiOn del anterior requisito al establecer que "si no se 

indica lugar de pago, se tendrá como tal el del domicilio_ 

del que lo suscriba". 

El articulo 173 de la ley en estudio señala "el -

pagaré domiciliado debe ser presentado para su pago a la -

persona indicada como domiciliatario, y a falta de domici

liatario designado, el suscriptor mismo, en el lugar seña

lado como domicilio ••. " 

(16) ~. l\humda Ralll.. Op. cit. p§g. 63. 
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Aprovechando la explicaci6n de la letra domicili~ 

da, diremos que, en trat!ndose del pagaré domiciliado, el_ 

suscriptor u obligado cambiarlo, puede válidamente señalar 

a un tercero para que a su nombre realice el pago, pudien

do ser la instituci6n bancaria en donde tenga su cuenta y_ 

consecuentemente fondos monetarios, en cuyo caso, el pago_ 

debe ser exigido en el domicilio de ésta dltima. 

Respecto al cheque el artículo 176 señala "el ch~ 

que debe contener; 

V. - El lugar de pago 11
• 

Siendo una orden de pago a cargo del librado, el_ 

pago debe realizarSe en el domicilio de áste 6ltimo, resu! 

tanda ser siempre una Institución de Crédito tal y como lo 

establece el artículo 175 de la mencionada ley. 

Hemos agotado ahora las consecuencias jurídicas -

del domicilio en materia cambiaria, pasamos a estudiar la_ 

Ley de !lavcgaci6n y Comercio Marítimo. 

C) En materia de NavegaciOn y Comercio Marítimo: Determina 

el lugar en que han de entregarse las mercancías. 

El articulo 157 de la Ley de Navegaci6n y Comercio 

Marítimo establece "por el contrato de fletamiento, el na-
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viero se obliga a realizar con el buque un transporte mar! 

timo en los t~rminos que se pacten y el cargador se obliga 

a entregar oportunamente las mercanc!as o efectos que de--

ban transportarse y a pagar el flete". 

Ahora bien, el contrato debe constar por escrito_ 

tal y como lo establece el art(culo 168 de la ley de la --

presente materia y que establece "el contrato de transpor

te de cosas deber3 constar por escrito y el naviero, por -

s1 o por conducto del capitan del buque, expedirtí un cono-

cimiento de embarque que deberá contener; 

I.- El nombre, domicilio y firma del transportador~ 

II.- El nombre y domicilio del cargador; 

III.- El nombre y domicilio de la persona a cuya orden se_ 

expida el conocimiento o la indicación de ser al portador•: 

Estimamos prudente para una mejor comprcnsi6n ex-

plicar en que consiste el citado conocimiento de embarque, 

nos refiere el profesor Cervantes Ahwnada en su obra Titu

las y Operaciones de Crl!dito que "es un t1tulo de Crédito_ 

representatativo de las mercanc1as por ~l amparada. Quien_ 

posca el titulo, ser~ el pose~dor legítimo de las ~ercan--

c1as". (17") 

(17) (\l. cit. p3g. 143. 
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Confirtl'amos lo anterior rrediantc la lectura del ªE. 

t1culo 170 de la citada ley y que dice "el conocimiento 

tendr~ el car6cter de titulo representativo de las mercan

c1as. 

Concluimos, las mercanc1as deben ser e~tregadas -

en el domicilio de la persona a cuyo favor se expida el e~ 

nacimiento de embarque, cuando sea al portador o a la ar-

den. 

D) F.n materia de transporte terrestre: Determina el lugar 

en que se han de entreg.:lrse las cosas motivo del transpor

te. 

En virtud del contrato de transporte terrestre, -

nos indica Cervantes Ahu¡nada "se obliga una persona f !si 

ca o moral por sus propios medios a llevar de un lugar a -

otro efectos o personas, por un pago cierto y en dinero". 

(18 ) 

El consignatario est~ facultado a recibir median

te la entrega de la carta de porte, las mercanc!as o efec

tos que dicha carta ampare, del portador y que fueron en-

viadas por el cargador, en la inteligencia de que dicha e~ 

trega deber3 realizarse en el domicilio del consignatario. 

liemos agotüdo hasta ahora las consecuencias jur!-

(18) (\:l. cti. ~g. 556. 
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dicas del domicilio en el Ambito del Derecho Mercantll, p~ 

samas ahora a estudiar la relaci6n jurídica existente en-

tre el domicilio y el Derecho Laboral. 

En materia laboral las consecuencias jur!dicas 

del domicilio, las estudiaremos de la siguiente manera. 

I.- Determina el lugar en donde se debe prestar el trabajo. 

Lo anteriormente mencionado sa cncuenra fundamen

tado en el articulo 25 de la Ley Federal del Trabajo y me~ 

ciona que "el escrito en que consten las condiciones de -

trabajo deber! contener: 

IV.- El lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo". 

Estimamos que lo anterior obedece a la mjs eleva

da _y elemental seguridad jurldica del trabajador, ya que -

la relaciOn laboral debe prestarse en un lugar predetermi

nado. 

2.- Determina el lugar donde debe pagarse el salario. 

Tal disposición se encuentra contenida también en 

el arttculo 25 de la Ley Laboral en los siguientes térmi--
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"el escrito donde consten las condiciones de trabajo debe-

rA contener: 

VII.- El d1a y el lugar de pago de salario". 

La anterior fracci6n del citado precepto debe ca~ 

catenarse con lo que señala el art!culo 108 de la Ley en -

estudio quien establece "el pago del salario se efectuará_ 

en lugar donde los trabajadores presten sus serviciosª. 

3.- El trabajo a domicilio se regula por las disposiciones 

le9ales del titulo sexto de la Ley Federal del Trabajo. 

En efecto, el trabajo a domicilio es considerado_ 

dentro del titulo ~cncionado el que se destina a regular -

los trabajos especiales. 

As1, el articulo 181 de la citadn ley declara "los 

trabajos especiales se rigen por las nor'mas de éste título 

y por las generales de esta ley en cuanto no las contra- -

r1en". 

Por otro lado, el artículo 311 de lñ Ley Laboral_ 

establece que· "trabajo a domicilio es el que se ejecuta h~ 

bitualrnente para un patrOn, en el domicilio del trabajador 

o en un local .libremente elegido por él, sin vigilancia ni 

direcciOn inmediata de quien proporciona el trabajo. Si el 
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trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señala

das en Aste p3rrafo que antecede, ae regir! por las disp~

siciones generales de ~sta ley~. 

El objeto de reglamentar éste trabajo en forma 

particular, es proteger efectivamente a ·los trabajadores -

que presten dichas labores. 

4.- Determina la competencia de la autoridad lahoral por.

razOn de territorio. 

El articulo 700 de la Ley Federal del Trabajo -

establece 1'la competencia por razOn del territorio se rige 

por las normas siguientes: 

I.- Si se trata de juntas de ConciliacHln, la del lugar de_ 

prest8ci8n de servicios; 

II.- Si se trata de la Junta de Conciliaci6n y Arbitrajc,

el actor puede escoger entre: 

a) La Junta del lugar de prestaciOn de los servicios; si -· 

estos se prestaron en varios lugares, será la ~unta de 

cualquiera de ellos. 

b) La Junta del lugar de celebraci6n del contrato. 
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c) La Junta del domicilio del demandado. 

III.- En los conflictos colectivos de jurisdicci6n federal 

la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, en los t~rm! 

nos del articulo 606 de @sta ley1 en los conflictos colec

tivos de jurisdicci6n local, la del lugar en que est6 ubi

cada la empresa o establecimiento; 

IV.- Cuando Re trate de la cancelaci6n del registro de un_ 

sindicato, la junta del lugar donde se hizo; 

V.- En los conflictos entre patrones o trabajadores entre_ 

st, la Junta del domicilio del demandado, y; 

VI.- Cuando el damandado sea un sindicato, la Junta del d2 

micilio del mismo". 

A continuaci6n transcribiremos una resoluci6n em~ 

tida por el Tribunal Colegiado del O~cimo Circuito en don

de se nos confirma que la competencia de la Junta esta da

da en raz6n del territorio. 

JUNTAS LOCAi.ES DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. SU 

COMPETENCIA POR RAZON DEL LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS. 

- SegOn dispone el art!culo 700 fracci6n II incisos a) y -

e} de la Nueva Ley Federal del Trabajo, es competente para 

conocer de un conflicto obrero patronal, la .1unta de Con-
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ciliaci6n y Arbitraje, que tenga juriadicci6n en el &rea -

donde se prestaron los servicios, m4xime si el demandado -

tiene su domicilio dentro del Srea". 

TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, 

Amparo en revisi6n 360/76, Carlos Alem3n Arjona.O 8 de oc

tubre de 1976.- Unanimidad de votos.- Ponente: Rafael Ba-

rrera Pereira.- Secretaria: Let1cia camacho Arias.- Prece

dente en revisi6n 596/76.- Carlos Alem4n Arjona. Unanimi-

dad de votos.- I11forme 1976,0 Tribunales Colegiados p. 547, 

Respecto a esta fracci6n la Ley Laboral otorga al 

trabajador la facultad de elegir entre la Junta del lugar_ 

de prestaci6n de servicios: la Junta del lugar de cclebra

ciOn del contrato, o bien la Junta del domicilio del dema~ 

dado, aunque es justo reconocer que tal facultad, tambi~n_ 

se da al patrOn, en virtud de que Al tambi~n puede ser Pª! 

te accionante en el conflicto laboral. 

s.- Amplia el ~o de los términos procesales cuando el 

domicilio de la pcrsona~~andada se encuentra fuera del -

lugar de residencia de la Junta. 

En efecto, as! lo establece el articulo 737 de la 

Ley Federal del Troha;o "cuando el domicilio de la persona 

demandada se encuentre fuera del lugar de residencia de -
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Ld Junta,esta podr~ ampliar el termino de que se trata en_ 

funci6n de la distancia a raz6n de un d!a por cada 200 ki-

lOrnctros, de 3 a 12 d1as, tomando en cuenta los medios de_ 

comunicación existentes~· 

Finalmente el arttculo 738 establece «transcurri-

dos los tdrminos fijados a las partes, se tendr3 por perd! 

do su derecho que debieron ejercitar, sin.necesidad de ac~ 

sar rebeld1a. 

6~- Señala el lugar en que han de realizarse las notifica-

Por notif~caci6n debe entenderse el acto material_ 

que tiene por objeto hacer saber algtln proveido o resolu-

ci6n a determinada persona, para que produzca en contra de 

ella consecuencias jurídicas. 

El articulo 739 de la Ley Laboral señala lo si- -

9uiente "las partes, en su primera comparecencia a escrito 

deben señalar domicilio dentro del lugar de residencia de_ 

la Junta, para recibir notificaciones; si no lo hacen, las 

notificaciones personales se harán por boletín o por estr~ 

dos, segCm el caso, en los términos previstos por la ley". 

Asimismo, deberán señalar domicilio en el que de-

ba hacerse la primera notif icuci6n a la persona o personas 
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contra quien promuevan. Cuando no se localice a la persona 

la notif icaci6n se har& en el domicilio que se hubiere se

ñalado de conformidad con el artlculo 712 de ésta ley, y -

faltando ese, la notificaci6n se har4 en el attimo local o 

lugar de trabajo en donde se prestaron los servicios y en_ 

estos casos se f ijar~n las copias de la demanda en los es

trados de la Junta". 

Para que una notificaci6n sea válida, sobre todo 

cuando la ley exi9c que sea personal, debe realizarse en -

el domicilio de la persona, tal y como se deriva do la le~ 

tura del articulo 141 que establece "las notificaciones 

personales se har~n en el domicilio señalado en autos, ha~ 

ta en tanto no se designe nueva casa o local para ello; y_ 

las que se realicen en estas condiciones, surtirán plena-

mente sus efectos". 

A continuaci6~ nos permitimos sefialar cuales son_ 

las notificaciones que deben realizarse en forma personal_ 

y por lo tanto en el domicilio de las partes. Y en lo con

ducente el articulo 742 dice "se har~n personalmente las -

notificaciones siguientes: 

1.- El emplazamiento n juicio y cuando se trata del primer 

prove1do que se dicte en el mismo¡ 

11. El auto de radicaci6n del juicio, que dicten las Jun-
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tas de Conciliaci6n y Arbitraje en los expedientes que les 

remitan otras Juntas; 

lII.- La resoluciOn en que la Junta se declare incompetente; 

IV.- El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo. 

v.- El auto que cite a absolver posiciones; 

VI.- La resoluciOn que ordene la reanudaciOn del procedí- -

miento; cuya tramitación estuviese interrumpida o suspendi

da por cualquier causa legal: 

VII.- La resoluciOn que deban conocer los terceros extraños 

a juicio; 

VIII.- El laudo; 

IX.- El auto que conceda t~rmino o señale fecha para que el 

trabajador sea reinstalado; 

X.- El auto por el que se ordene la reposición de actua-

ciones; 

XI.- En los casos a que se refiere el articulo 712 de es

ta ley; y 

XII.- En los casos urgentes o cuando concurran circunstan-

cias especiales. a juicio de la Junta." 
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Ahora bien, el actuario debe cerciorarse de que -

efectivamente la persona tiene allí su domicilio, tal como 

se desprende de la lectura del artículo 743 de la Ley Fed~ 

ral del Trabajo y que dice "la primera notificaci6n perso

nal se har~ de conformidad con las normas siguientes: 

l.- El actuario se cerciorará de que la persona que deba -

notificarse, habita, trabaja o tiene su domicilio en la e~ 

sa o local, señalado en autos para hacer la notificación". 

Por su parte el art1culo 752 de la ley en cita C! 

tablecc la sanción para el caso de que no se observen las 

formalidades para efectos de notificar a alguna persona al 

establecer que "son. nulas las notificaciones que no se 

practiquen de conformidad a lo dispuesto a este cap1'.tulo''. 

Finalmente, el profesor Alberto Trueba Urbina se

ñala en su obra que "el Derecho Laboral tanto sustantivo -

como procesal pertenecen al Derecho Social, ya que tiene -

su teor1a propi~ y que se deriva del art!culo 123 Constit~ 

cional. Por cuanto se integra con órganos jurisdiccionales 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje y Tribunales burocráti

cos distintos de los judiciales: con principios procesales 

diferentes de los del proceso burgu6s, pues el proceso la

boral se rige no s6lo por normas comper1satorias o tutela-

res, sino redcntorias o reivindicatorias de los trabajad2 
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res•. (lg) 

Nosotros hemos inclutdo al Derecho Laboral dentro 

del ramo del derecho privado, solamente siguiendo la divi

si6n tradicional del derecho, respetando desde luego la s2 

bresaliente posición sustentada por el ilustre doctrinario 

de que pertenece a esa avasalladora rama del Derecho So- -

c:ial. 

Pues bien, en la siguiente parte de nuestro traba 

jo, aportaremos las conclusiones a las que hemos llegado y 

que se derivan del presente trabajo. 

~. Urbina l\lberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabaja, -
edit. Porrlla, Za. edición, ~co, pág. 432. 
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e o N e L u s I o N E s 

l.- El domicilio es un atributo de la persona flsica, por_ 

medio del cual se le identifica desde el punto de vis

ta territorial. 

2.- El concepto legal de domicilio se instituye en el artl 

culo 29 del c&iigo Civil vigente para el Distrito Fed~ 

ral al señalar que es el lugar de residencia habitual, 

estableciendo tres hipOtesis mAs para determinar el d~ 

micilio de las personas físicas y que son¡ el lugar 

del principal asiento de sus negocios, el lug~r donde_ 

simplemente residan y el lugar donde se encontraren. -

Ahora bien, tanando en cuenta todo cuanto se ha dicho_ 

respecto al domicilio, me atrevo a ensayar la siguien

te definiciOn ~el domicilio en sentido amplio es el l~ 

gar que una persona f tsica a elegido con Animo de res! 

dir habitualmente en ~l, o bien, que le ha sido impue~ 

to por mandato legal, con la finalidad en ambos casos_ 

de que desde ese punto territorial cumpla sus obliga-

cienes y ejercite sus derechos". 

J.~ La definición legal del domicilio comprende dos eleme~ 

tos uno objetivo, el que se refiere al hecho de esta-

blecerse en un determinado lugar, y otro subjetivo al~ 

dicndo a la voluntad de residir de manera habitual o -

permanente en dicho lugar. 
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4.- La residencia es un elemento necesario para determinar 

el domicilio de una persona física; las diferencias 

m4s importantes entre estas dos figuras jur!dicas las_ 

podemos resumir as!: el domicilio puede ser impuesto a 

determinadas personas por disposici6n legal, verbigra

cia, a los menores y a los mayores incapacitados por = 
la imposibilidad de gobernarse por s! mismos, la resi

dencia no en atenci6n a que es la voluntad de las per

sonas la que las determina a establecerse ahí, el dom~ 

clic es permanente, la residencia es transitoria. 

5.- El domicilio segOn nuestra codificaci6n civil, puede -

ser real o voluntario, legal y convencional. Encentra~ 

do su fundam~r.to jur!dico en los art!culos 29 a 34 del 

COdigo Civil vigente. 

6.- Nuestra legislaciOn prev~ t~citarnente la pluralidad de 

domicilio~, al establecer el artículo 32 del Código C~ 

vil, la posibilidad de que una persona tenga dos o más 

domicilios, misma presunci6n se deduce de la lectura e 

intcrpretaci6n de otros preceptos legales como el 1106 

del cOdigo de Comercio el que señala "si el deudor tu

viere varios domicilios, será preferido el que elija -

el actor". Finalmente se puede tener al lado de un do

micilio reaJ. un domicilio legal, 
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7.- En cuanto a las consecuencias jurídicas del domicilio 

en el 4mbito del Derecho Procesal Civil, las podemos -

resumir de la siguiente manera: Determina el Tribunal_ 

competente que ha de conocer del litigio enderezado en 

contra de alguna persona, el arttculo 156 del C6digo -

de Procedimientos Civiles establece las siguientes ge

neralidades: a) En tratAndose de acciones personales,

•obre bienes muebles y del estado civil, es competente 

el 6rgano jurisdiccional del domicilio del demandado;

b) Tocante al ejercicio de acciones reales da competerr 

cia al juez de la ubicaci6n de la cosa y, e) Respecto_ 

a los actos materia de jurisdicción voluntaria, otorga 

competencia al juez del domicilio del que promueve, p~ 

ro si se tratara de bienes ra!ces, lo será el del lu--

gar de la ubicaciOn de estos. 

8.- Propongo la modificaci6n de la fracci6n V del artículo 

156 del C6digo de Procedimientos Civiles que prescribe 

•es juez competente, en los juicios hereditarios ••• el 

de la ubicaciOn de los bienes ra!ces que forman la h~ 

rencia" debi~ndos.c adoptar nuevamente el criterio est~ 

blecido en el COdiqo Procesal anterior a la reforma de 

diciembre de 1975, el que para determinar la competen

cia en funciOn de los bienes ratees del autor de la h~ 

rencia, cuando estos estaban ubicados en varios luga--

res, se tomaba en considcraciOn la figura de la preve~ 



173 

ci6n, lo que se traduce en que el juez que conozca pri 

mero del asunto es el que determina a su favor la com

petencia. 

As! pues, la fracc16n del artículo en estudio d~ 

be quedar de la siguiente manera "es juez competente,

en los juicios hereditarios .•• el de la ubicaci6n de -

los bienes ratees que formen la herencia y si estuvie

ren en varios lugares, el juez de cualquiera de ellos_ 

a prevenci6n~ 

9.- El domicilio da regularidad a los actos procesales, ya 

que las notificaciones personales y los emplazamientos 

sa entienden v~lidamcnte hechos en el domicilio de la 

persona ftsica. 

10.-En materia tributaria el domicilio determina el lugar_ 

en donde han de realizarse las visitas domiciliarias -

para efectos de comprobar que se han acatado las disp~ 

siciones fiscales. 

11.-En el ámbito del Derecho Penal, si no se reunen los r~ 

quisitos exigidos por la ley para efectos de realizar_ 

un cateo o visita domiciliaria, se incurre en el deli

to de allanamiento de morada. 

12.- En materia civil, el domicilio determina el lugar del 
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cumplimiento de las obligaciones, la regla general di~ 

pone que el pago debe r~alizarsc en el domicilio del -

deudor. 

13.- Las consecuencias juridicas del domicilio convencio~

nal, las podemos resumir de la siguiente manera: el 

tribunal del domicilio elegido obtiene competencia pa

ra el conocimiento de los pleitos previstos por la 

elecci6n del domicilio. 

14.- En materia mercantil, el artículo 1104 del C6digo de_ 

Comercio establece que sea cual fuere la naturale2a 

del juicio, ser! preferido a cualquier otro juez, el -

del lugar que el deudor haya designado para ser reque

rido judicialmente de pago. No estamos de acuerda en -

que for:ma unilateral se otorgue tal previlcgio al deu

dor sin considerar la voluntad de su acreedor. 

15.~ En materia de Titules de Crédito, el domicilio deter

mina el lugar en que ha de realizarse el pago, en cua~ 

to a la letra de camblo (el domicilio del girado), re~ 

pecto al cheque (el domicilio del librado, que siempre 

ser! una instituci6n de cr~dito} y tocante al pagar~ ~ 

lel domicilio del suscriptor)., 

16.- En materia laboral el domicilio determina: el lugar -

en donde debe prestarse el trabnjo, el Iug«r en do!! 

de debe pagarse el salario, determina la comp~ 
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tencia de la junta que debe conocer de un conflicto 

obrero-patronal, el lugar en donde deben realizarse 

las notificaciones personales, finalmente, amplía el -

computo de los t~rrninos procesales cuando el domicilio 

de la persona demandada se encuentra fuera del lugar -

de la residencia de la Junta. 

17.- Considero que nuestra legislaci6n cornOn debe ser con

cordada de una manera racional, en cuanto a los art!c~ 

los 31 fracciOn V y 163 (respecto al domicilio conyu

gal), ya que el segundo de los preceptos mencionados -

exige m~s requisitos para su determinaci6n. Por su PªE 

te el articulo 31 fracción IV señala que "se reputa d~ 

micilio legal de los c6nyuges, aquél en el cual estos 

vivan de consuno ..• , 11 por otro lado el articulo 163 e_! 

tablece 11 los cónyuges vivirán juntos en el domicilio_ 

conyug~l. Se considera domicilio conyugal, el lugar e! 

tablccido de coman acuerdo por los cónyuges, en el 

cual ambos disfrutan de autoridad propia y considcraci~ 

nes iguales''. 

Propongo la derogaciOn del articulo 163 y que 

cuando haya necesidad de referirse al domicilio conyu

gal, se remitan a lo cstWJlccido en la multirnencionada_ 

fracciOn ry del articulo 31 del COdigo Civil el que d~ 

be quedar en los siguientes t6rminos "se reputa domici 
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lio legal de los c~nyuges, el lugar establecido de co

mdn acuerdo por estos en donde vivir~n juntos·y en el_ 

cual ambos disfrutarán de autoridad propia y consider~ 

cienes iguales~. 
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