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AL EXCMO. SENOR JENERAL 

DON 

¡ OSÉ _J3ANTOS ¡,ELAYA

' PRESlDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, 

•.. Excelentísimo Señor: 

Admlro con entusiasmo el progreso que de pocos años 
a esta parte se está desarrollando en las Repúblicas de 
Cent,o América. No desconozco la parte que en esto os 
loca con relaciott al jais cuyos destinos habeis sido llama
do a -rejz'r, por segienda vez, por et voto unánime de vues. 
Iros condudadanos. 

Soi, por otra parte, el mefor (eslt'go de lo que el Gobi'er• 
no de V: E. hace por el desarrollo de la instrucci'on jní· 
/;!tea i por la eefucacion ci'entiñca de la juventud de Nica• 
,·agua, puesto que está a mi' direccion la de los jóvenes 
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DEDICATOlUA 

que aquí se educan, para ser mas tarde la palanca pode
rosa del progreso que quiere ¡;,. E. consoHdar allí, par 

medio de la z'lustracion del pueblo, base sólz"da para e! 
logro de esa idea, z· no dudo que estos jóvenes van a contn·

buir en mucho a esa gran obra que prepara dias de glon'a 
a Nicaragua. 

Permiti"dme entónces, Excmo. señor, que os dedt'que este 
libro i ya t¡ue profesaz's por Chile deci"dt'do entusiasmo, no 
tendnz's a mal que un chileno pretenda prestiji'ar su pobre 
trabajo colocando al frente de sus paji-nas un nombre tan: 
distinguz"do i meritorio por mas tie un titul(J, como lo es 

� .. 

el vuestro. "

Con las consz'deraciones de alto aprecio que me merece 
vuestra persona, sot' vuestro atento servidor i amigo. 

:Cr. Jtobustia.n0 Ve�a. 

5antiago de Chile, Junio de ,902. 
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PROLOGO 

· A flbes del affo próximo pasado, l!e aprobó por el Su
premo Gobierno un nuevo plan de estudios para el cur�o
de leyes i en él, entre otros ramos, se hace obligatorio el
de «Derecho Internacional Privado,, para los alumnos del
tercer año de leyes. No existiendo en Chile un texto so, 
bre estas materias, hemos concluido esto trabajo que lo 
habíamos comenzado en 1887 i que por causas ojenas n 
muestra voluntad, lo habíamos dejado abandonado des
pues. 
· Nombrado el sefior don Beliaario Prats representante
ele Chile en el Congreso que ae inauguró en Montevideo
el 25 de .Agosto �e 1888 i que terminó el 18 de Febrero

'ílel siguiente año, con el fin de arreglar tratados que
GOJUprendieran materias de Derecho Internacional Priva
do, dimos a ese caballero los apuntes que teníamos redac
tados i tambien le facilitamos toda11 lns obras referentes
a estos estudios i que entónces eran escasas i poco cono•
cidas en Chile. 
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PRINCIPIOS ELEMENTALES 

DE 

Derecho Internacional Privado 

CAPITULO PRIMERO 

Consideraciones Jenerales. 

BUMARio.-1. Definiciones. -II. Soberanía i sus clases.-III. Des• 

lindes internacionnles,-IV, Servidumbres usuales. 

I 

El Derecho Internacional es el que considera las rela
ciones esternas de las naciones unns con otras, conforme 
al interes jeneral i a los principios del derecho natural. 

La libertad no es institucion humonn sino de orfjen di
vino, i de aquí nace el derecho divino do los pueblos. Es 
por esto que toda nacion es soberana i a nadie tiene que 
dar cuenta de sus actos, sino a Dios i 9: su conciencia, es 
decir, ca Dios i a su espada., 

Como persona moral goza del derecho de conservacion 
política, lo cual le obliga a atender a su seguridad para 
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conservar las prenogativas de su soberanía. Igualmente, 
tiene el derecho de libertad política, el cual consiste en 
constituirse del modo que lo estime mas conveniente, así 
como de adoptar las medidas mas necesarias a su seguri
dad, sin que con el ejercicio de este derecho perjudique en 
manera alguna igual p1errogativa de las otras. 

La soberanía de un Estado consiste en no recibir leyes 
de otro i ea la existencia do una autoridad suprema que 
la dirija i represente. 

La independencia es solo una consecuencia de su sobe .. 
ranía. 

Se conocen dos especies de soberanías: la inmanente i la 
transeunte. La primera es la que dirijo los negocios inter .. 
nos de la nacion; la segunda la que regula los negocios 
esternos. 

En las rcp1íblicas nm bns soberanfo.,i residen en el Poder 
Lejislativo. En las monarquías constitucionales, la sobe
ranía inmanente resido en las C¡imaras i en el monarca, i
In transeunte solo en bite, guion contrata definitivamente 
a nombre de la nacion. 

La soberanía resido orijinarian'.icnte en la naoion "i solo 
ella puedo transferirla de una mano a otra, así como alte
rar su forma i constituirla a su arbitrio. 

La soberanía intorior i esterior do un Estado, comienza 
oon el oríjen mismo de la sociedad de que se for��; o 
bien cuando se sopara de la asociacion de que hacia pre
cedentemente parto. 

La sobHanía interior de un Estado no depende del re· 
conocimiento de los otros; poro para que la soberanía esw 
terior so considere plena i entera, hai nece¡¡idad que exis
ta dicho reconocimiento. 
, La soberanía so estinguo desdo que el Estado deja de 

,; 
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existir, sea por su destruccion total, sea por la disolucion 
del lazo social, sea, en fin, por la incorporacion, la reu
nion o la sumision de todo o parte a otro Estado. 

Ninguna naoion tiene derecho para intervenir en los 
negocios internos de otra, ni para impone� tampoco la 
forma de gobierno, relijion o ndministracion que ésta úl · 
tima no quiera adoptar, puesto que ol principio de intor. 
vencion es inconciliable con lo� derocho3 do soberanía de 
los pueblos. Todas las naciones son iguales entre sí. Las 
propiedades esenciales i constitutivas do un Estado son, 
en suma, la igucildad, la inclependencici i la soberanía i por 
mas alteraciones que sufra una nacion on lu organizacion 
do sus poderos supremos i en la sucesion de sus gober
nantes, no pierde ninguno de sus derechos ni tampoco se 
menoscaban ni debilitan sus obligaciones respecto de las 
otras. 

Ahora, si un Estado :'le divide en dos o mas no padecen 
estas porciones detrimento on sus derechos ni tampoco en 
sus obligaciones i por eso es que deben gozarse i cum, 
plirse de consuno o repartirse entre los nuevos Ei!tados 

«. de comun acuerdo. En el caso de sor totalmente absorvi
do o conquistado por otro, los derechos i obligaciones de 
ambos, respecto de las naciones estranjerus, subsisten ín
tegros en el nuevo Estado compuesto de los dos. Esto 
quiere decir que si el Estado conquistado o nbsorvido ha 
perdido su existencia política, no por eso desaparecen sus 
derechos i obligaciones desde el momento que existe la 
asociacion; lo que pierde es su personalidad moral o sea 
la facultad. de entenderse por sí solo con las potencias es, 
tranjeras. 
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II 

El derecho de soberanía de un Estado es, pues, �o solo 
el conjunto de dereohos o poderes soberanos necesarios 
para conseguir su objeto, sino tambien la capacidad para 
adquirir i poseer propiedades del mismo modo que lo ha
cen los individuos. 

Los Estados pueden adquil'ir por lu ocupaciun ori,iinaria 
las cosas que no pertenecen a ·nadie; por prescripcion las 
que han sido o se suponen abandonadas i tambien por me• 
dio de convenciones los bienes que pertenecen a otros; por 
compras, cambios, donaciones, legados o aclfudicacionP.s' 
etc., etc. 

Para que la ocupacion do un país inhabitado i que no 
tenga dueño, coufiera derecho al ocupante, debe estar 
acompañado de una posesion real, es decir, que se debe 
poseer físicamente, como ser formando establecimientos 
i de los que se sirva_ el ocupante permanentemente. Por 
eso es que este dcrocho queda limitado a lo que el ocupan 
te es capaz de habitar i cultivar. 

El territorio se divide eh terrestre, marítimo, fluvial i 
lacal, segun conste de tierra�, mares, rios o lagos. 

Le pertenecen ademas del suelo que la naoion habita, 
las islas inmediatas a sus costas, salvo cuando otra p·ruebe 
derecho sobre ellas por otros títulos. 

Se llaman islas inmediatas a sus costas, las que se en• 
cuentran situadas a la distancia de diez o veinte leguas, 
porque el dominio le ,importa mas que a otra alguna para 
su seguridad terrestre i marítima. 

Al territorio marítimo de un Estado pertenecen tam • 
bien las partes del ooéano que baD.au su$ costas, as{ corno 
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1áti partes de mar que ·se internan o enclavan en sus tie
i-'ras i los estrechos de poca anchura. 

¿Por ·qué todó cito? Porque la libre navegacion de estas 
porcio'nes de ma:r hariau inseguro el territorio del Estado 
contiguo. Este dominio se estiende hasta una legó.a ina
rlna o sea 'al alcance de un tiro de cañon, aplicándose esta 
misma regla n los estrechos de alguna latitud. 

Ln:s partes de mar que se internan o enclavan en tierras 
de un Estado, se llaman mares cerra'dos. 

Con rehlóion á estrechos de poca ·anchura tenemos que 
aun ·cuando éstos se encuentran sometidos a la soberanía 
d'e nn Estado, no obstante su navegacion debe ser libre 
siempre qUe unaii 'do's mares de nategacion igualmente li• 
bre, a virtud de la regla 'llamada de 11s0 inocen'te que tienen 
lós demas hWeresados. 

Pertene'cen tambien a un Estado los rios que corren por 
su territorio l et1ando un río atraviesa diferentes naciones, 
cada oual es dueifa de la. parte que pasa por sus tierras. 

tos lagós que se erlóueiitran dentro del territori'o de un 
EAtado es 'claro que tairibieli le pertenecen. Si alguno de 
éllós se halla entre dos Estados, se reputa como dh1idido 
entfe 'éllós- p·or fü mitad de toda la estension de su:s orillas, 
sid\fo él ca·ao 'de haber título que d'estruya esta presun- · 
cion. 

III 

Los liridefos o límites de Ullá háciori, son náti,ráles o 
artificiales. 

LOS prirhéfos que füm.bien Be deriominuii 'arci/inios, son 
los mares, riós, lagós i cordilleras. 

tos 'óttos son líneas rectas iinajinarias que se determi, 
ziatt ae ctiliI�uler ·züo<lo,

1 

-•-. "' 
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En el mar los límites se designan por grados de lonji
tudes i latitudes. Si el límite es una cordillera, la línea 
divisoria corre por los puntos mas encumbrados de ella. 
Se busca de ordinario el divortimn aquarnm, que divida 
las aguas pluviales. 

No es lícito hacer a la ribera de un río ninguna obra 
que propenda a mudar la corriente i dirijirla sobre ribera 
opuesta, pero pueden construirse obras que conduzcnn a 
precaverse contra la accion de las aguas. 

En nuestra cuestion de límites con la A.rjentina, noso .. 
tros pretendemos que en la Cordillera de los Andes, el 
deslinde corra por las altas cum brns o sea por el divorti?tm 
aquarmn, tal corno está establecido en un tratado. La Ar_ 
jentina solo acepta esto en parte, donde lf) conviene i has. 
ta se varió por el perito arjentino, señor l\Ioreno, la co .. 
rriente del río Fénix, poro por suerte fué descubierto en 
esta superchería, sufriendo la burla cruel de la prensa i de 
la opinion pública. 

El territorio de una nacion es inviolable i ninguna po
tencia estranjera puede apoderarse de él ni aun a título de 
seg'ltridad propia. La razon es obvia, puesto que· sin esta 
inviolabilidad correrían peligro las personas i los bienes. 
El territorio ajeno puede violarse ya ocupándolo con· áni
mo de retenerlo o usando de él sin el consentimiento del 
dueí'.í.o i contra las reglas del Derecho Internacional.· 

Los Estados ambiciosos suelen valerse de mil pretestos 
para apoderarse de un territorio, lo que no es permitido 
ni aun a título de seguridad, porque esto seria conceder 
a los pueblos un derecho ilimitado, lo que daria lugar a 
despojos arbitrarios, que perturbarían la paz. 

Es tambien acto de violaeion penetrar con fuerza ar• 
mada en territorio ajeno, sea para perseguir a un enemi• 

Ir .. -�
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go o para prender a un delincuente, puesto que con este 
acto se atenta no solo contra la seguridad del Estado sino 
que se:ofende al mando supremo que pertenece al soberano. 
Esto calificado es de grave insulto que autoriza el uso de 
las armas para vengarlo, si no se dan esplicaciones satis, 
factorias al Jefe del Estado, ya que no es lícito ocupar ni 
por un momento otro territorio, sin que: éste nos haya he
cho injuria, s::th·o cu!lndo la necesidad obligue a defender 
nuestro territorio, amenazado do una invasion inevitable. 

Lo que se hace cuando fuerza armada se ve obligada a 
pasar una frontem i entrar en otro torritorio, es deponer 
las armas en la primera autoridad local, ya sea civil o mi
litar que exista para entrar como simple particular i sal
var asi todo acto que pudiera ocasionar un reclamo in· 
ternacional. -.. 

IV 

Apesar de lo dicho anteriormente, hai, no obstante, ca
sos en que podemos serYirnos del torritorio ajeno a mé
rito de servidumbre, necesidad i ·w;o inocente. 

¿Qué se llama servidum hro p1í blica? Es el derecho fun .. 
dado sobre un título especial que restrinje el derecho de 
un Estado en favor de otro, pero sin destruir la sobera
nía de éste. Es actÍ'oa la scrvidum bre para el Estado a 
quien se debe i pasira para el obligado. 

Puede tambien ser afirmativa i tiegativa. La primern 
consiste en permitir al dueño del territorio sirviente 
que haga en ésta)lguna cosa el del Estado dominante, i 
la segunda consiste en no poder el dueño del territorio 
sirviente hacer en él algunas cosas. 

Las servidumbres del Derecho civil no son aplicables 
al Derecho Intornacion11l. 
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Para.que un derecho_ se �eput� servi�-qmbr�. e!l .. neoe��-. 
rio, quE¡i las dos partes., contra,taqt�s sean Est,af19s,s_ope�a.� 
nos_ e independient�s i que aq11�l a quhm pei:t�n�c� el d�7. 
reQ�9 sea en cuanto a, su ejercicio indep�diente del F;sta,• 
do cargado con la servidumbre! 

· La ser.vidumbre supone· do�. entidades moral�s;. µna1 qu�
· tien� derecho i la_ otra·. o�ligacioni 

�oda !)ervidum bre pública �s. re�l. 
To4o Est!ldo pued� impoHer en sµ ter.ritorio servidµrp� 

bres públicas a_ virtud de s�. soberanía .. Por ejemplo: «Ja 
promesa que �i�o la Fr�nGi� a lJJ, Gran: �r.�t�ña, eq., mu,•_ 
oh9E1_ trataq.os despues del qe Ut;r,echt (1713), de n!) fQr,ti .. , 
ficar, llqnk,erqµe; la oMigacioµ de la Bavi�r�t d� for,tifi�;, 
a .A;tagsburgq, Linqau, etc. est� pulad� en el &eta de Ja. qo:q.:-,. 
federacion del Rhin (1806); la soberanía estipu18;da parn 
la Baviera sobre toda la ru� .de Lindau hasta Memmin
gen; la libertad de navegar sobre el Vistula en los territo
riqs_de Varsovia; d�.la Prusi� i de Dantzick njus¡iid�, en 
el tratado.do pa� de Telsit eutre la Francia i l� Pru�ifl;; 
el derecho de pon�r guar�icion en las pl�zas ,<le �err�p!¡, i 
Co�a:chio co:qcedido a la .Austria en el ncfa fi;��f del Cqn
gre¡Bo de VieQa (1815)., 

ig�almente: Chile declaró _libre el Estrecho. qe Ml\g��. 
llanes para la navegacion i se comprom,etió a nq fortifi, 
oarlo a virtud de un trat!\do celebrado con la ReP,úblic�. 
Arjentina._ 

El derecho de neqesiqad, o uso'ino�ente n� v_i�la_ et dj3. 
propiedad,. porqu� _el\ tales., circunst;mrias no� .. enoontrJI�
mos autorizados para servirnos de la� cosas natu!a:,�e�. 
apropiadas, es decir de aquella� qll�. h�� ltega��,a toil,'l,r,. 
la calida,d de_ bienes p.o.r solo la O:cupacion prim,itiva, _cp. 
mo ser la tierra, los mares territori�les�. 10,,. l�g?�, loij, 
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rios etc., puesto que In apropiacion de estas cosas no ha 
estinguido completamente el derecho que tienen los demas 
hombres a servirse de ellas en ciertas circunstancias, ya 
que primitivamente existia derecho de usar de todas las 
cosas naturales.siempre que se necesitaran por el hombre• 
En caso preciso puede una escuadra o un ejército abrirse 
paso con las armas por territorio ejeno . 

. , ¿Qué se llama uso inocente'? Es aquel que no produce 
perjuicio ni incomodidad a los <lemas hombres; particu• 
larmente al dueño de la cosa útil. Este derecho no es per• 
fecto porque no puede demandarse por la fuerza; pero se 
hace perfecto cuando existe negativa u oposicion del 
dueño de la cosa útil i en tal caso es lícito el empleo de 
la fuerza. 

Se mira como de uso inocente el tránsito de embarca• 
ciones estranjeras por aguas ajenas. 

Los estrechos que unen dos mares de navegacion igual
mente libre, son libres de-tránsito aun cuando se encuen
tren sujetos al dominio de un Estado. 

Por fin, el derecho de navegar por un rio comprende 
'·· por consiguiente el incidentA.l de servirse de todos los 

medios necesarios para el goce del derecho principal. En 
caso de nnufrajio este derecho puede estenderse aun mas 
allá de las riberas i hasta el intel'ior de las tierras, para 
poner en seguro las mercaderías o transportarlas al in

terior. 



CAPITULO II. 

Desarrolló del Derecho Estraterritorial 

I. Division del Derecho Internacional.-II. De los Estranjeros.
III. Lejislacion comparada.-IV. Conferencia de Jinebra.-V.
Union Internacional Aduanera; Congreso Pan Americano de
Washington; Congre<10 Internacional de Madrid.-Conclusiones
prácticas acerca de las bases del Derecho Internacional Privado

I 

.

,... La soberania que cada Estado posée, segun queda esta-
blecido en el· anterior capítulo, le faculta para lejislar 
dentro de él, no tan solo con relacion a los dere"hos per
sonales de sus conciudadanos, sinó tambien sobre los bie 
nas muebles o inmuebles existentes en su territorio, ya. 
sea que pertenezcan a regnícolas o a estranjeros. 

Pero sucede con frecuencia que un individuo tiene 
domicilio o residencia en un Estado i posée bienes en 
otro Estado, que no es el de su domicilio; o bien que en 
territorio distinto practique actos, como ser contratos, o 
que teste, o que se abran sucesiones ab intestato en las 
ouales pueda aquel tener interés, se encuentre entónoea 
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sin <fuererlo, sometido a dos o mas poderes soberanos a 
la vez, como ser al de su patria o al de su domicilio, o 
bien al del lugar en que están situados los bienes en cues-

f
''

,
.·•.
· 

tion o al del lugar en que se han practicado los· actos. 
• ¿Qué sucede en estos ca�os? Desde luego existe por una 

parte la sumision al poder soberano de su patria desde el 
nacimiento del individuo i continua mientras no varíe de 
nacionalidad. En los restantes casos es considerado como 
súbdito de las leyes, aunque de una manera] limitada; pero 
como cada uno de estos diferentes territorios son rejidos 
por leyes distintas, se suscitan frecuentemente conflictos 
entre estas; en tal caso la cuestion se reduce a determinar 
cual sea la lejislacion que deba prevalecer en esas emer,. 
j'enoias. 

El conjunto de estas reglas, segun las cuales sé juzgan 
los conflictos entre laa leyes civiles o criminales de diver
sos países, es lo que se llama Derecho Internacional Pri•

vado, en contraposicion a Derecho Internacional Público,

que es el que regla las relaciones de nacion a nacion, 
consideradas como personalidades independientes. 

Por otra parte, la aproximacion que día. a .día· se hace 
sehtir de los diversos pueblos entre si, merced a las _faci
lidades que hoi nos presentan las diférentes vias de comu
nicaoion► ha multiplicado las relaciones que ántes no ex.is-
ttan. Este trato de los hombres de diferentes nnofonali
dades, hizo nacer principios i leyes que r�gulan las 
situaciones que creó este nuevo estado de otisas, debiéb. .. 
dose 11 ·esto principalmente la exi-stenoia de esta nueva

ciencia, que hoi se estudia con bastante interés. 
El individuo i el Estado son dos entidades que no tan 

adl'o i:8oonooe el Derecho sino que tam bien les da ldí 
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. medios necesarios para que uno i otro realicen 1ms altos 
fines. 

El Derecho Nirnional, dice el ilustrado publicista don 
Mianuel Torres Campos, profesor de la Univcrsida4 de 
Granada, hace posible la vida individual i social dentro 
de cierto territorio. El Derecho Internacional hace t::tm" 
bien posible la vida individual i social dentro del mundo 
civiEz ... do. 

Previos estos antecedentes ya podemos con mejor cri
terio definir lo que es Derecho I-nternaciónal Privado,

di<'iendo que es el conjunto de principios que determinan 
la lei aplicable, ora a las relaciones jurídicas entre perso
nas perte,necientes a E�tados o territorios di versos; ora a 
los actos realizados en pais estranjero, ora, en fin, a todos 
los casos en que se trate de aplicar la leí de un Estado 
en territorio de otro. 

Este Derecho debe su existencia en el mundo civilizado 
pura i esolusivamente a la diversidad de jurisdicciones 
territoriales con diversas leyes en _cada una de ellas. 

El Dereeho, civil solo tiene por objeto determina� las 
<-;.• relaciones- priv-adas de los individuos entre sf, pero siem .. 

pre eu el interior del Estado a que pertenece. 
El Derecho Internacional Público, ;'tes gentium, d'eter-

mina las relaciones d� un Estndo con otro; i el privad'o, 
jus gentium priuatum, es la ciencia que constituye los 
principios que sirven para resolver los conflictos d·e las 
lejislaoiones· i que d·eterm.iua las relaciones recípt"oous de 
los- Lil'tb Ktus- rle los· diversos E'i ta dos. 
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II 

En la antigüedad los estranjcros eran mirados jeneral
mente con muoho recelo. En algunos países, como en Es• 
parta, se les rechazaba; en otros se les toleraba i en éstos 
se les recargaba con fuertes impuestos, considerándolos 
siempre fuera del derecho comun. 

En Atenas, ciudad nota ble por su piedad, se consagró 
a los estranjeros un barrio especial; pero al que se negaba 
a pagar el tributo de la hospitalidad, se le tra'taba como 
esclavo. 

Roma apesar de su cultura i de los progresos que había 
alcanzado en su lejislacion, no fué tampoco benévola con 
los estranjeros. No podían vestir la toga ni para ellos exis
tía el jus quiritium ui el derecho de ciudad, así como tam
poco el de censo, ni el de sufrajio en los comicios públi
cos. Se les negaba igualmente los derechos políticos, el de 
connubium, el de la patria potestad, el de tutela, la tes• 
tamentificacion i otros muchos que seria largo enumerar. 

:m Pretor peregrino solo administraba justicia a los 
estranjeros de los pueblos con que Roma mantenía �ela
ciones amistosas. 

En valde Alejandro Magno había establecido .en un 
edicto que todos los hombres honrados, cualquiera que 
fuere su patria, debian ser mirados como hermanos. 

Cioerou tambien habia dicho que prohibir la residencia 
a los estranjeros en la ciudad era inhumano i sin embargo, 
nadie hacía caso de estos principios que mas tarde fueron 
proclamados e implantados en el corazon de muchos por 
el Martir del Gólgota i por la relijion 'lue enseñaban sus 
discípulos. 
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Apesar de eRte rigorismo, los estranjeros en Roma po• 
dian mejorar do condicion poniéndose bajo lá proteccion 
de los ciudadanos o· de la clientela de un romano. 

Empero, la necesidad que mas tarde esperiment6 la 
ciudad señora del mundo, do atraerse a ]os pueblos ven
cidos; hizo quB les concediera a los estranjeros algunos 
privilejios propios cfo los caballeros romanos, hasta que 
por último Carncalla en una constitución les otorgó el 
derecho de ciudadanos, movido del deseo de aumentar sus 
entradas, quedando deatÍe entonces establecido que Ín orbe

romano q1ti sunt cives sunt Romani. Bajo el reinado de 
Justiuiano se hizo otra declaracion que confir.maba la 
anterior constitucion i ·se concedió el títulode ciudadanos 
a los habitantes libres del Imperio, no por el interés l,e 
aumentar el produc:to del impuesto sobre las herencias, 
que era lo que Caracalh1 habia antes tenido en vista., sinó 
movido de pum. liberalidrul en favor de los estranjeros, 
pero apesar de esto se siguió siempre considerando como 
peregrinos a los qno sufrían una capitis disminlltio. 

Prro si dejamo.s éstos tiempos i nos trasladamos a la 
<, Edad Media, veremos que imperando entonces el feuda

lismo, fué vorduderamento triste la situacion de los estran
jeros. Se estableció el der�cho territorial i destruyó las 
leyes personales de los jermanos. No se aplicó la lei de la 
raza de donde procedía el individuo sinó la del territorio 
que habitaba, resultado necesario de la civilizncion que 
entraba reconociendo el •justo enlace de la territorialidad 
con los vínculos personales por los que estaban ligados 
los súbditos. 

Los estranjeros eran esclavos del dueño de las tierras 
donde se estnhlecian i el Soñor so atribuia sobre ellos el

derecho de vida i muerte, aparte de las contribuciones 

-.., .' .. 



que se les impoaia para dejarles pen&traT en sus t-erri
tor:ios. 

Tam bi&lil el estranjero era considerado fuera del fdere-
oll.o oom-un; sus herederos eran privados de la herencia o 
sus ,bienes pasaban al Fisco ·O al dueño de las tierras ·que 
t>cupaban, todo a virtud de la hospitalidad que se les daba 
i que por cierto se les hacia pagar bien caro. 

En el siglo X se oTearon los derechos de mafferia 6 
aubana i el de naufroJio. Por el primero de ellos adqufr•ia 
el &ber.ano la. sucesion d-e,l estranjero (lttle tnoria en sus 
Estados sin estar natlll'alizado, o si estándolo, no dejaba 
herederos Tegnfoolas. Por el otro, el Señor del feu.do ocu • 
paba cualquiera nave i rerluoía a servidumbre a -0aa.t-quier 
persona •que arrojara el mar sobre sus tierras, Despues 
estos ,<lere-ohos fueron privativos de la Corona i esta re• 
galin del Estado solo desapareció ·en Europ1t oon la revo• 
lucion foancesa de 1789, siendo que habia sido en Fran• 
eia donde peor se trató a los estranjeros, hasta el es
tremo de no hacérseles justicia, si de antemano no p,rome
füm pagar 'los gastos del fallo, i para casarse ge les exijia 
cierta oontribueion. La h.,ospitalidad que se lell daba 
estaba recargada eon crecidos tributos que ]es exa9¡per:aba. 

Si de Francia pasamos á Inglaterra enoon.trarem•os que 
at\UÍ los estranjeros no podían adquirir tierras i en caso 
de obtenerlas debían siempre ser restituid-as al Rei, a 
virtud del derecho de albinajio, fuera de otras res-tricoio• 
nes im,portantes. 

Es verdad que en algunos meses del aílo &e les permi• 
tia entrada a los estranjeros para que vendieran sus m�• 
cad-erías por mayor; pero esto era a condicion de que lle
varan el producto de las ventas en manufaot«ras i11-
glesas. 

1 
1 
1 

l
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Solo en los tiempos de Juan sin Tierra se dictaron 
algunas medidas favorables a los estranjeros comercian• 
tes. Mas tarde se les concedia tambien la ciudadanía in• 
glesa a los que comprobaban haber servido tres ailos en 
un buque inglés consagrado a la pes�a ele ballenas. 

Los jermanos no reconocían ning11n derecho a los es• 
- tranjeros i eran tenidos como si no existieran.

La nobleza feudal gozaba en todas partes de sus dere• 
ohos i privilejios, puesto que eran personales. Mas habian 
hecho los bárbaros por ellos, puesto que cuando entraron 
en Roma, sin abanclonar ellos sus costumbres, reconocie• 
ron a los vencidos la facultad de conservar sus leyes. En 
el pueblo de Israel se llegan a dictar leyes en favor de 
los -estranjeros i se podía contratar con ellos. En Ejipto 
se les dió hospitalidad i se les permitió vivir en lugares 
d:eterminadoB segun Bu propia lejislacion, pudiendo ejercer 
públicamente BU culto. En Grecia los t3stranjeros solo 
fn.e�on privados de los derechos do ciudadanos .. En Ate
nas existía un majistrado especial para juzgfir a los estran• 
jerós i regulaba todo lo que se refería al estado civil i los 

� · derechos de familia.
Tal era la situacion de los estran jeros en Europa; pero 

habia, no obstante, una potencia que apesar del auje que 
babia alcanzado por el triunfo de sus armas, no reconocía 
los derechos de aubana i tle naufrajio. Ern ésta fü,1paña i
aunque indirec�amcmte en sns leyes se reconocían ya los 
albores del Derecho Internacional Privado, no era lo has• 
tante para establecer la libro comunidad de los pueblos 
del orbe. 

El Fuero Real había estahleci<lo que las leyes obligabnn 
tanto a los de la ciudad como a los de afuera, es decir, a 
los estrnnjeros. 

s 

,., 

�: 
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En las leyes de Partidas del sabio rei D. Alfonso, es 
donde primero fle encuentran disposiciones, aunque un 
tanto vagas, sobre Derecho Internacional Privado. La lei 
15, tít. l.º, Part. l.ª disponía que los que eran del seño� 

1_ rio del lejislador de hian obedecer sus leyes i tam bien los 
otros que pleiteasen o contrataren o delinquieren en él. 
La lei 15_, tít. 14 P,trt. 3.a, decia quo no tuviera fuerza· 
probatoria la lei o fuero de otra tierra; salvo en cuestio ... 
nes entro hombres de ella sobro pleito o contrato que 
hubiese tenido lugar allí, o en razon a cosa mueblo o in-
mueble en aquel lugar situada. Por último, la lei 24, títu• 
lo 14 de la Part. 4.ª ordenaba que en el réjimen de los 
bienes en el matrimonio se prefiriera la costumbre del 
lugar donde �e contrae a la de la tierra a donde se tras-
ladan despues los cónyujes. 

Ahora bien, i en obsequio de la justicia, debemos dejar 
constancia que en lm1 pueblos donde imperaba el Derecho 
Canónico, estaban mui templadas las disposiciones domi• 
nantes contra los estranjeros i podian vivir exentos de los 
derechos de anbana i de naufrajio dQ que úntes hemos ha
blado. 

III 

Una era <le progreso iba n llegar i con ella dobia tomar 
vida el Dt.,recho Internacional Privndo. 

La Asamblea Constituyente do 1789 declaró en Fran-. 
cia que el derecho de albinajio era contrario a los princi, 
cios de fraternidad que debía unir a los hombres cuales
quiera que fuera su país i el gobierno que lo rejia. 

El 6 de Agosto de 1790 estos principios se convirtieron 
en disposiciones lejislotivas. 

'El derecho de aubana se abrió en Francia sin recipro-
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oidad i en 1791 ya los cstrunjcros no residentes allí fueron 
admitidos a recojer la herencia de sus parientes residen
tes o no en Francia, pero que habían dejado bienes en terri
torio francos. 

Apareció entónces el Código de Napoleon i estableció 
el principio de que todo estranjero gozaba en Francia de 
la plenitud de los derechos civiles concedidos a los regní
colas, esceptuando solo aquellos que les estan espresarnen
te negados por disposiciones especiales de las leyes allí 
vijentes. Pero no fué ésto todo: por lei promulgada en 
1819, se estableció que los estranjeros podían heredar, re
cibir i disponer en toda la Francia corno los franceses, es
cepto el caso en que ha.ya que compartir una misma he
rencia eñtre coherederos franceses i estranjeros, pues en
tónces los franceses pueden exijir una porcion de los 
bienes igual a la que exista en el estranjero, de los cua, 
les sean escluidos por leyes o costumbres locales. 

En Inglaterra bujo el reinado de b reina Victoria, ma
dre del actual Eduardo VII, si bien se otorgaban algunas 
ventajas a los estranjeros, sin embargo no les era permi 

'· tido poseer bienes inmuebles; i, solo en 1864, se les conce
dió la facultad de poderlos tomar en arriendo; pero esto 
no obsta a que puedan ejercer ol comercio i toda industria 
lícita, nsi como tampoco se les priva de los derechos lla. 
mados comunales, con tal que concurran a sus impuestos. 

Mas en 1870, por los ·Estatutos «33 i 34 Victoria,, se 
les acordó a los estranjeros la capacidad para adquir in
muebles en el Reino Unido; pero se les negaba la facul
tad de hacerse propietarios de buques ingleses i de los 
derechos electorales. 
, Tampoco eran hábiles para desempeñar cargo público 

alguno, pudiendo solo ser jurados en materia criminal en 
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u.nion con nacionales, cuando tenían diez años de residen
cia en el pais. 

En Austria i en los Estadoi:i alemanes se hace depender 
todavia la igualdad de la condicion de la reciprocidad que 
se observe con sus súbditos. 

En Holanda el derecho civil del reino es el mismo para 
los estranjeros que para sus reignícolas, salvo el caso en 
que alguna lei especial declare otra cosa. 

El Código Civil italiano ha igualado la condicion del 
estranjero a la del nacional en todo lo referente a dere, 
chos civiles. 
' Allí se puedo decir que no existió el derecho de aubana.i 
en lo tocante al de naufrajio solo tenia aplicacion con los 
súbditos de los :Estados que lo practicaban en detrimen,to 
de sus nacionales i por eso la reciprocidad era lo único 
que se tenia en vista en cada caso que ocurría. 

En N ápoles, los estranjeros eran considerados jurídica� 
mente como capaces de gozar de todos los derechos civi
les. En consecuencia, podían testar, heredar, enajenar 
i.comparecer en juicio, beneficios que alcaniaban aun los
estr1:1,njeros no domiciliados en el reino; pero siempre a
condicion de reciprocidad.

En los Estados Pontificios, es decir, ántes de la unificar 
cion de la Italia i cuando los Soberanos Pontífice.a ejer
cia.n el poder temporal, Gregorio X VI habia establecido 
que los estranjeros podían heredar por testamento o ah• 
intestato i adquirir, siempre que por leyes en vigor en los 
paises estranjeros, los súbditos de los Estados. Pontificios. 
fuesen aptos para heredar o adquirir, sin perjuicio de lo 
que dispusieran los Tratados especiales. 

EL u.uevo Código _Civil de Italia unitloa.dt\1 ha &ido el 
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primero entre los m·odernos en equiparar los cstranjcros 
a los ciudadanos en el goce de los derechos civiles. 

El Instituto de D, rocho Intcrnucional, bajo la denomi. 
nacion de derechos civiles, comprende todos atp1ellos que 
no sean políticos o derivados de ésto i bajo este punto de 
vista, acordó, rcuuido en Oxford, cxitar atodos los Esta
dos civilizados _para que pusieran sus respectivas lejisla• 
ciones en armonía con la siguiente regla: 

cEl estranjero, cualquiera quo sea su nacionalidad o su 
relijion, goza de los mismos derechos civiles que los rcg .. 
nícolas, salvo las escepcioncs formalmento establecidas 
por la lejislacion actual.� 

En . vista de tan variadas opiniones sobro esta materia, 
so buce preciso unificar los principios de Derecho Inter
nacional privado, ya que no es po.siblo su codificacion, 
porque sus reglas no pueden elevase a preceptos obliga
torios por ningun medio hu.mano. No es malo, pues, aspi.
rar por ahora. a suaviisar las prúticus de las naciones i es· 
trecharlas entre sí por principios o reglas jcnernles que 

«. poco a poco vayan adoptándolas todos los Estados.
¿Cómo lograr este objeto? Es indudable que pueden 

hacer mucho en esto sentido lu accion diplomática, la ac

cion científica indivi(lual, así Ctlmo la colectiva. 
En 1867 el gobierno italiano pretedió reunir un Con. 

greso Internacional pura 1p10 resolviera sobre los princi
pales conflictos de derecho, pero estn. idea fracasó por 
completo. El Gobierno de los Países llajos tambien ha 
tratado de <JHC se celebre una conferencia jurídica sobre 
In ejecucion de las sentencias estrunjeras. El Gobierno 
Federal Suizo comunicó a otros Estados un proyecto de

con venciou iu tcrnaoional sohre los trasportes por los ca.• 
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minos de hierro. La España en 186!), pensando en reali, 
zar la unificacion del Derenho Internacional, propuso a la 
Francia esta idea. Solo se logró que ambas naciones ce
lebraran un tratado creyendo que con el se podria llegar a 
la reunion de un Congreso i ?, la unificacion de este De
recho, pero ésta idea no se realizó ni la convencion espa
fíola francesa se llevó a término. 

La= accion científica individual si bien es cierto que ha 
trabajado en publicaciones especiales a este fin, ella no 
ha bastado por si sola a realizar el objeto. 

La accion científic.1 colee ti va ha dado mejores reímlta
dos. En Nueva York se fundat"on dos instituciones. 
En 1872 el Presidente de la Internat-ional Code Cormniteé,

el jurisconsulto Dudley Field, publicó en 1872 un pro
yecto de Código Internacional. 

El Instituto d8 Derecho Internacional que funciona en 
Béljica ha propuesto temas sobre estas materias. 

�n 1885 prPsentó al Congreso de Oxford Mr. Piesan
toni, una Mocion sobre Derecho Internacional i se publi
có en la Revista de ese Instituto en 1887, cuya parte 
dispositiva es corno sigue: 

«l. El Instituto declara: 
1.0 Que en el estado actual de la ciencia del derecho i 

de las relaciones internacionales, i en presencia del gran 
número do leyes elaboradas en los países civilizados, la 
prueba de las leyes estrnujeras no puedo ser una cuestion 
de derecho abandonada a la iniciativa de las'partes. 

2.0 Que es necesario fijar reglas jenerales i uniformes para 
· reemplazar los diferentes usos que se encuentran en vigor;

II. El instituto emite el deseo de que, por acuerdos in ..
ternacionales, los Estac.os se obliguen a la aplicacion de 
las reglas siguientes: 

i 

i 
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a) Cuando, en un juicio civil haya necesidad de aplicar
una lei estranjera sobre cuya existencia i sentido las par
tes no se hallan de acuerdo, el juez, el tribunal o la Cor
te, a peticiou de las partes o do oficio declarará por una 
resolucion prévia, cuales son las leyes o los puntos de 
derecho necesarios para solucionar la cuostion. 

b) El juez o el presidente dirijirá, en el mas corto plazo
posible, cartas ro�ntorias que, por intermedio del Minis
terio de Justicia i el de Relaciones Esteriores, seran entre
gadas al Ministerio de Justicia del Estado cuyas leyes o· 
puntos de derecho se necesita conocer. 

e) Los Gobiernos de los Estados contratantes se com
prometen a nombrar, cerca del Ministerio de Justicia o 
del de Relaciones Esteriorcs i un comité de lejislaciou, 
compuesto de majistrados i de profesores de derecho, que 
responda a las cuestiones consultadas. 

d) El comité deberá abstenerse de toda opinion o jui ..
cio sobre la cuestion de hecho. Se limitará a afirmar la 
existencia i el tenot· de lns leyes. 

e) Desdo que los textos de las leyes i los certificados
«. hayan sido entregado� al tribunal, scran depositiidos en 

su secretarfo, i a peticion de la parte mas dilijonte, la 
tramitacion ordinaria seguirá su curso., 

IV 

El Derecho extraterritorial se :apoya principalmente 
en los tratados que celebran los Estados entro sí i ellos 
son por consiguiente su primera fuente i, por lo tanto, 
tienen una autoridad superior a las leyes do 11n Estado, 
puesto que en tal caso su derogacion no es arbitraria una 
vez que han sido aceptado!'!, ratificados i firmados, al-



contrario de lo que sucede con las leyes internas de un 
pais, que se derogan con la misma facilidad con que se 
les da fuerza. 

Despues de los tratados tienen cabida lag leyes que se 
dictan sobre éstas materias, i por último, son fuentes de 
este derecho los fallos de los tribunales en que se conoce 
la voluntad del lejislador do cada pueblo. 

Los Congresos de jurisconsultos <le que ántes hemos 
hablado, daran a esta ciencia una importancia i una utilidad 
práctica que no es desconocida por nadie. 

Ademas de las asociaciones nombradas ántes, exi:,1te en 
Gante un Instituto de Derecho Internacional, que es ór
gano de eda ciencia en el mundo civilizado i el hará que 
ella adquiera la preponderancia que está llamada a ejer◄ 
cor en todos los pueblos cultos. Allí se lrnn discutido las 
principales cuestiones que urje rosnlver, pero la principal 
está resumida en la siguiente tésis: 

e Utilidad do hacer oHigatorio para todos los Estado&, 
bajo la forma de uno o do muchos tratado� intcrnacicna
les, cierto número de regla'! jeneralcs de Derecho Inter� 
llacionnl Privado, para a:1egurnr la un: formo resolucion 
de los conflictos entre las diveriJ::is lejislacioues civil.es i
penales. »

Mas desde el momento que es imposible esperar que 
haya unifor:�idad en todas las lejislaeioncs por la diferen
cia de civilizacion, cultura, usos i costumbres, no por eso 
debtrnoR desalen tamos en esta tarea. Por el contrario, 
está on el deber de todcs ol buscar lo:i principios comunes 
de la justicia i del Derecho Natural para unir de un mo
do sólido a las naciones entre sí. 

En Octubre do 1866, la Inglaterra reunió en Manches• 
ter un Congreso para estudiar un proyecto de Código in-
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ternacional, que se denominó Asociacion nacional de la

ciencia social. 

Mas tarde, en Junio de 1872, en Francia, la ,Alianza

·universal del órden i de la civilizacion>, invitó a los publi
cistas de Europa i de América a reunir sus esfuerzos i sus
estudios para que el Derecho Internacional no careciera
de leyes i de disposiciones convenientes para su exis
tencia.

Es un hecho incontrovertible que si el hombre puede
ejercitar su accion fuera de los límites de su ilacion, está
indudablemente sometido a diverst1s leyes. A�í, por ejem
plo, si un francés se radica en Chile i adquiere bienes i
después se establece en otro país i desde allí dispone de
e_llos por testamento, donacion o por venta, hui que saber
que lei ha de rejir cada una de estas relaciones jurídicas
que ha ejercitado. ¿Se aplicarán a estos actos la lei
francesa, la chilena o la del lugar en que esa persona dis
puso de sus bienes?

Estas dificultades de caracter jeneral son las que trata 
de resolver esta ciencia en bien d1� todos los pueblos civi-

«, lizados, en bien de la humanid,1.d entera i de su progreso. 
Mas como ya hai aceptados ciertos principios comunes, no 
está distante el dia en que tambien so admitan reglas je
nerales que formen un verdadero Có,ligo, cuyo título seria 
el de Á·utoridad e1·frnlerritorial de las leyes. Este es el fin 
que se persigue en los Congresos reunidos i en los que mas 
brde vengan en auxilio de los esfuerzos de lo.:1 publicistas 
de Derecho Internacional Privado. 

La cuestion de como pueden resol verde de un modo 
uniforme los conflictos entro las di\Tersas lejislaciones civi
les i criminales, es tan Ímportaute qHe de no existir un 
acuerdo o lei, sobrevendrá un gran daño al comercio i a 
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todos los actos de la vida civil. Ant!) todo, es preciso que 
cada uno sepa que lei o que Código lo proteje una vez 
que deja el suelo de su patria. 

Bajo el imperio de estas ideas, en 1167, el Gobierno 
italiano propuso a los de Francia, Alemania del Norte, 
Bóljica i domas K·üados civilizados, la estipulacion de 
un tratado interuacionalque estableciera reglas comunes 
i recíprocamente obligatorias, como se hizo en otro tiempo 
para la ab0licion del albinafio i de la trata de negros; pero 
los acontecimientos de ]\fontana smpcndierou las negocia
ciones, quo ya se h:lhian comenzado con feliz éxito. 

Seria inutil citar otras tantas tentativas hechas con 
mas o menos provecho, en el sentido de uniformar esta 
ciencia i para terminar esta materia, copiaremos las con� 
clusiones jenerales aprnbadas en 187 4 en la �reunion <le 
Ginebra:. 

l'IUM&RA 

El Instituto reconoce la evidente utilidad y hasta para 
ciertas materias, la necesidad do Tratados, por los cuales 
los E�tados ci viliz:ldos a(lopten de comun acuerdo reglas 
obligatorias i uniformes de derecho privado, segun las que 
las autoridades públicas i especialmente los Tribunales 
de los Estados contrahntes, deberían decidir las cues
tiones concernientes a las personas, o. los bienes, a los 

, acto3, a las sucesiones, a los procedimientos i a las sen .. 
tencias estranjeras 

SEGUNDA 

El Instituto es de opinion que el mejor medio de con .. 
seguir este fin, seria que el mismo preparase proyectos 

·.� 
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textuales de estos tratados, ya jenerales, ya concernientes 
a materias especiales, i partic�larmenté a los conflictos 
relativos a los matrimonios, las sucesiones, así como a la 
ejecucion de las sentencias estranjeras. Estos proyectos 
de tratados podrían servir de base a las negociaciones 
oficiales i a la redaccion definitiva, que serian confiados 
a una conferencia de jurisconsultos y hombres especiales 
delegados por los diferentes Estados o a lo menos por al ..

guno de ellos, concediendo en este últim0 caso a los otros 
Estados, por lo que concierne a las materias sobre las 
que este sistema puede sin inconveniente adoptarse la 
facultad de adherirse a ellos sucesivamente. 

TERCERA 

, Estos tratados no deberían i.mponer a los Estados con
tratantes la uniformidad com pletá de sus códigos i sus 
leyes, no podrían hacerlo •sin _servir de obstáculo a los 
progresos de la ci vilizacion. Pero sin tocar a la indepen
dencia lejislativa, estos tratados deberían determinar con 

�- anticipacion cual de entro fas lejislaciones, quo podrían 
hallarse en confl_icto, habría de aplicarse a las diferentes
relaciones de derecho. Se sustraeria así esta determina
cion de las contradicciones entre lejislaciones, muchas 
veces inconciliables de los diversos pueblos, de la influen. 
cía peligrosa de los intereses i de las preocupaciones na
cionales, i de las incertidumbres de la jurisprudencia i de

la ciencia. 
CUARTA 

En el estado actual de la ciencia del derecho interna .. 
oional, seria llevar hasta la ex�jeraoion el principio de la 



independencia i de la soberanía territorial de las naciones, 
concederles un derecho rigoroflo de negar absolutamente 
a los estranjeros ol reconocimiento de sus derecho� civiles 
i de desconocer su capacidad jurídica natural para ejer• 
cerios en todas partes. E,ta capacidad existe independien
temente de toda estipulacion de los tratados i de toda 
condicion de reciprocidad. La adrnision de los estranjeros 
al goce de los derechos, i la aplicacion de las leyes estran
jeras a las relaciones de derecho que dependen de ellas, 
no podrían ser solo lu consecuencia de una simple corte
sía i benevolencia (cornitus gentium), sino el reconoci
miento i respeto de estos derechos por parte do todos los 
Estados deben sor considerados como un deber de justicia 
internacional. E:➔te d�ber no deja de existir mas que 
cuando los derechos del e8tranjcro i la aplicacion de las 
leyes estranjcras s¿n incompatibles con las instituciones 
políticas del territorio rejido por otra soberanía, o con el 
órden público tal como en ella so reconoce. 

V 

En Brnselas surjió tambien la idea de. convocar a tos 
diversos Estados del mundo para centralizar en una ofi.ei. 
na jeneral todas las ordenanzas, tarifas, decretos i regla
mentos aduaneros, a fin de que por su medio pudieran 
llegar aquellas disposiciones a conocimiento de los intere• 
sados de los diversos países del globo, traducidas a los 
respectivos idiomas. 

Conforme a esa idea, el gobierno belga h'\ solicitado la 
cooperacion a ella. 

Hastn los primeros dias de Marzo, setenta i dos E-1tudos i 
colonias habían contestado que aumitiau_de buen grado 1ft. 

i 



t>E 1JF:RF.C!10 tN'r•,RNAC!ONAL PRIVADO 41 
�����~������-�._..,_.,J 

institucion proyectada. Solo ha sido ella rechazada por la 
China i Persia que pretenden que sus hu-ifüs son invaria
bles; por el Estado de Orange, que no tiene aduana ¡feliz 
Estado! i por el Ecuador. 

Colombia, Bolivia i Guatemala no habian contestado 
hasta la apertura del Congreso. 

El Congreso ha tenido ya seis sesiones habiendo ya 
formulado un proyectó de convencion cuyas disposicíonea 
mas esenciales son: 

!.-Entre Béljica i los países que adhieren a la presen
te Convencion se formará una asociacion 6on el título de 
e U nion internacional para la publicacion de las tarifas de 
aduana,. 

II.-La Union hará publicar i circular inmediatamente 
las tarifas aduaneras de todos los países i las modificacio
nes posteriores. 

IU.-Se crea en Bruselas una oficina internacional en
cargada de la traduccion i publicacion de esas tarifas i 
demas disposiciones lejislativas o administrativas. 

« ,· IV.-Esa publicacion se hará en un ,Boletín interna
cional de las a-duanas,, órgano de la un ion internacional. 

V.---El boletín se publicará en cinco idiomas: aleman
1 

ingles, español, frunces e italiano. 
VI.-Las purtes contratantes enviarán inmedi'atamente 

dos ejemplares le las leyes, decretos, reglamentos i cir
culares aduaneras i de los tratados i convenciones' inter
nacionales. 

El 10 de m,ayo de 188R¡ el Congreso de los' Estad:os 
Unidos nprob6' i el Presidente de la República éanóionó
una; lei para la- reunion de un Congreso en Washfüglon 
que de,berfa instalarse al afio siguiente. 

Fara, comprender mejor el objeto' que debia téncr C'ste 
(j 

..,¡,.> 
·.•, \ 
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Congreso i las materias que en él debían tratarse, copia
mos íntegro el testo de esta leí. 

Es como sigue: 
El Senado i la Cámara de Diputados de los Estados de 

América, reunidos en Congreso, han aprobado la lei siguiente: 

I. Se solicita i autoriza al Presidente de los Estados
Unidos para que invite a los gobiernos de la� repúblicas 
de Méjico, de Centro i Sud-América, Haití, Santo Domin
go i del Imperio del Brasil, para celebrar, en union de 
los Estados Unidos, una conferencia que tendrá lugar en 
'\Vashington en abril de 1889, con el objeto de discutir 
i recomendar a sus respectivos gobiernos los medios de 
establecer el arbitraje para la solucion de las dificultades 
i contiendas que entre ellos pudieran suscitarse en ade· 
lante; para estudiar las cuestiones relacionadas con el 
mejoramiento de los negocios i los medios de comunica
cion entre dichos países, i para fomentar sus recíprocas 
relaciones cornorc,iales en el sentido ma& conveniente i 
que asegure mas estensos mercados a los productos de 
cada uno de dichos paises. 

II. Al comunicar el Presidente de los Estados Unidos
la invitacion a los gobiernos ya indicados, deberá esta• 
blecer que la conferencia tiene por objeto: 

1.0 Estudiar las medidas que tiendan a la conserva
cion de la paz i a promover la prosperidad de los estados 
amencanos; 

2.° Formar una union aduanera americana conforme a 
la cual se estimulará el comercio entre las naciones ame
ricanas entro sí, en cuanto sea posible i conveniente; 

3.0 Estableeer comunicaciones regulares i frecuentes 
entre los puertos de los diferentes estados americanos; 

4.0 Uniformar en los estados americanos independien• 

'·.:•··. 

:"! 
. 
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tes la lejislacion de aduanas que regla la importacion i 
esportacion · de mercaderías i los derechos i cargos de 
puertos, estableciendo un procedimiento uniformo para 
la clasificacion i avalúo de tales mercaderías en los puer
tos de cada pais, así como tin sistema análogo de facturas 
i las reglas relntivas al servicio sanitario i de cuarenten'l 
de las naves; 

5.0 Adoptar· un sistema uniforme de pesos i medidas, 
i leyes para la proteccion de les derechos de privilejios 
eselusivos, propiedad literaria, marcas comerciales de 
ciudadanos de un país on otro, i para la estradicion de 
criminales; 

6.0 Adoptar igualmente una moneda comun de plata 
que seria emitida por cada gobierno en proporoion corres< 
pondiente a la poblacion del respectivo país, segun lo 
que se acordare, la cual servirá de circulante legal en 
todas las transacciones comerciales entre los ciudadanos 
de todos los estados americanos; 

7.0 Acordar i rocomon<lar a los respectivos gobiernos la 
adopcfon de un plan fijo do arbitraje para todas las cues-

�> tiones, diferencias i contiendas que pueden ahora i en 
adelante existir entro ellos, a fin de poner término a 
tales cuestiones i diferencias internacionales do una ma
nera pncífica i Z'lnjarlaH evitando guerra; i 

8.0 Estudiar todos los demas asuntos relativos nl bien• 
estar de los diversos estados representados e invitados 
a tomar parto en la Conferencia, segun cada uno de ellos 
pueda proponerlos. 

III. Se destina la cantidad de setenta i cinco mil pesos,
o lo que fuere necesario, dol fondo del tesoro público, que
será invertida bnjo la direccion del secretario do Estndo,
para subvenir a los gastos que de!llando la Conferencia.



IV. El presidente de los Estados Unidos nombrará, con
acuerdo del Senado, diez delegados a la Conferencia, 
quienes deberán servir ese puesto sin otra compen.sacion 
que el pago de_ sus gastos actuales. J,os demas estados 
que en ella tomen parte podrán ser representados por el 
nÍlmero de delegados que estimen conveniente, en la inte• 
lijencia que para la resolucion de las cuestiones sobre la;i 
cuales la Conferencia sea llamada a dceidir, ning,1m �sta• 
do tendrá mas de un voto. 

V. El secretario de Estado nombrará el número de se
cretarios i de empleados que fuere ne.cesario, fijando sus 

8
ueldos, i dispondrá lo necesario para la publicacion dia .. 

ria por la imprenta de la nacion, en los idiomas it1gles, 
español i portngue,<J, de todos los acuerdos i actos que !a 
Conferencia ncordtire dar a conocer i p1ra que a su ter
minaoion presenten un informe sobro dichos trabajos al 
Congreso de los Estados Unidos, junto con la cuenta de in
version de los fondos concedidos por la presente lei . 

• 

1(1 * 

El 19 de Noviembre de 1900 se reunió en Madrid otto 
Qoogreso al que asistieron delegados de América. Su ser 
sion inaugural fué el I O de ese mes en el salon de lec.tura 
de la Biblioteca Nacional, siendo pre::1idido por el Minis
tro de Estado de España·señor J\farquós de Aguilar de 
Campóo. 

Representó a Chile en este Congreso nuestro Ministro 
en Paris don Alberto Blcts Gana. Este Congreso fué pura• 
mente para estrechar relaciones la madre patria con las 
spcciones de América, que ántes hubiau estado bajo el 
�ominio de Espaí'fa. 
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La Comision de Arbitraje estableció la idea de resolver 
los conflicto$ internacionales por medio del arbitraje, cons� 
tituyendo un Tr;lmnal hispano.americano con este objeto, 
el cual debería tener carácter permanente, obligatorio i 
sin escepciones, siu perjuicio de establecer tribunales de 
arbitraje ocasionales o para cada conflicto particular. 

Como este Congreso fué puramente de interes particu• 
lar entre E'3paí'!a i las naeiones de América, nada hubo 
con relacion a Derecho Internacional Privado, fuera do 
las reglas relativas a estradicion i ejecucion de sentencias 
i actos entre las naciones que estuvieran representadas 
en este Congreso. 

El resultado práctico de este Congreso fué enteramente 
negativo, porque desgraciadamente nada se ,realizó sobre 
lo acordado allí. Sin embargo América dió una prueba de 
simpatia a España asistiendo a su llamado. 

VI 

Dentro de los límites de un Estado, no puede imperar 
tfas que la lei propia de ese Estado, razon por la cual 
todo precepto estranjero no puede exijir allí autoridad. 
Lo único que puede suce,for en estos casos es que la lei 
de un Estado niegue a las leyes estranjeras toda aplica
cion en su territorio o la permita en ciertos casos, he 
aquí entónces porque para la formacion del Derecho In
t�rnacional privado o extratori'itorial, es indispensable el 
consentimiento de los Estados, sin lo cual no puede tener 
vida, como ya lo hemos dicho. 

Un distinguido jurisconsulto español, el señor don Ma
nuel Torres Campos, a quien citaremos mas de una vez 
en el curso de esto trabajo, dice que indicando las leyes 
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de un Estado que tienen aplicacion fuera de él, se mar
can a un tiempo los derechos de que gozan los estranjeros 
reconocidos ya por la leji�lacion de su país, ya por la 
de aquel en donde se encuentran i las reglas a que so 
ajustan sus relaciones. No basta seií.::tlar la lejisfacion que 
en cada caso ha de aplicarae; es menester darla a conocer 
i esto hace otra ciencia tumbien novísima i olla es la de 
la Lffislacion comparada.

En un principio la ciencia del Derecho Internacional 
privado se conocia con el título dH Doctrina o teoria de la

colision de las leyes; pero no siendo otro su objeto, como 
ya lo hemos indicado, que el de determinar las reglas 
por las que deben resol verse los conflictos entre las leyes 
de los diversos Estados, se ve claramente que ella no vá 
a dirimir lucha entre fuerzas y leyes opuestas1 sinó que 
únicamente tiende a componer la variedad de las partes 
en la armonía de sus orgánicas relaciones. 

El Derecho Internacional privado debe solo su exis
tencia al orijen do jnri:idicciones territoriales diferentes 
con leyes distintas. Esto hn hecho necesario preveer a 
estas necesidades e!:Jtablceiendo principios que sanjen las 
dificultades que puedan nacer de esa diferencia de ley.es, 
sin que se lastimen los derechos ni la soberunia de ningun 
Estado. 

Sabemos qne la tierra no está ocupada por un solo pue• 
blo sino por distintas razas, diferentes por el territorio 
que dominan, por el idioma que hablan i por último, por 
las reglas que se han dado para constituirse. Además cada 
pueblo está en posesion tlc un gobierno propio, con poder 
dentro del territorio que ocupa i por supue�to, sin nin
guno fuera de él. Estos pueblos forman Estados soberanos 
i estos Estados abren sus fronteras a los habitantes de otro. 
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El comercio í las exijencias científicas por otra parte i 
la aficion a viajar, coloca a los individuos de un Estado 
en contacto estrecho con los de otro. Estrechadas estas 
relaciones se suceden los contratos ya entre los estranje· 
ros que allí so encuentran, o bien eQtre éstos i los habi. 
tantea del pais en que se situan. Del mismo modo con· 
traen matrimonio, cometen delitos

A enjendrnn hijos i final
mente mueren. Indudablemente que todos estos actos ya 
se consideren en conjunto o aisladamente, caen bajo una 
esfera jurídica i ellos son los que en realidad han produ
cido el Derecho Internacional privado. 

Ahora bien ¿cuál es el medio de hacer posible el trato 
jurídico internacional? Esto solo se alcanza dando fuerza. 
extraterritorial a las leyes dentro del límite conveniente 
que no dañe la soberanía de los Estados. Mas como exis• 
ten principios reconocidos que deben tener igual &ancion, 
cualquiera que sea la nacion en que se reclamen, es fácil 
poco a poco ir buscando el acuerdo para los restantes que 
se crea puedan eer aceptados por conveniencia recf
p¡pca. 

El Derecho Internacional privado tiene por base la 
utilidad o necesidad, justificadas, por su na tu raleza espe
cial, mediante la cortesía. Ahora si buscamos el medio de 
resolver las cuestiones de Derecho Internacional privado 
bajo tópicos que nos conduzcan a un resultado justo i en 
armonia con las leyes naturales, tendremos que aceptar 
las sigui�ntes conclusiones que establece con acierto. el 
profesor de Granada, señor Torres Campos: 

PRIMERA 

La base para resolver lns cuestiones de lJerecho Inter
n¡oional privado, debe hallarse en la uocion exacta del 

'· 



48 PnrNC1Ptos F.LEMENTAL"Ji!S 

Derecho, que comprende la fuerza física como elemento 
esencial. 

SEGUNDA 

El punto de partida debe ser la rolacion jurídica que 
ha de subordinarse a las diferentes soberanías bajo que 
recarga. 

TEHCERA 

Cada Estado entiende i debe entender el Derecho a su 
modo, i solo debe emplear la coacciori. en apoyo de lo que 
como tal eonsitlera. 

CUARTA 

El principio personal i el territorial deben conciliarse, 
haciendo que la voluntad, conforme con la leí i el hecho, 

, ora tácita, ora espresamonte manifestada, sea la que de
termine el Estado que ha de rejir una relacion. 

QUINTA 

Es de desear, que desapareciendo disposiciones artiti. 
oiales i arbitrarias i smiceptibilidados mezq-qinas, se lle· 
gue, en los i,rincipios fundamentales i en su aplicacion,, a 
una comunidad de Derecho. 

SESTA 

Cuando esta comunidad de Derecho exista, la relacion 
jurídica debe surtir plen�meute efectos eu todas partes, 
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SÉTIMA 

Cuando esta comnllidad no exista, debe rcjir la rclacion 
el Estado que, disponiendo de fuerza física, pueda darlo 
sancion i hacerla efectiva. 

OCTAVA 

,i 

Cuando se hallen dos o mas Estados en tal caso, debe 
prevalecer aquel que pueda emplear en mayor escala la 
fuerza física. 

NOVENA 

Cuando sea difícil determinar esta circunstancia, sobre 
todo si uno puede ejercer su accion sobro las personas i
otro sobre los bienes, en el cúso de que la relocion pueda 
hacerse efectiva sobre los últimos, lu. lei de su situacion 
debe rejir. En el caso de que sea puramente personal la 
relacion, debe atenderse al �ínculo mas real i pormanento 
de la persona, al domicilio, a falta de él, a la nacionali-

• _ dad, i en último estremo, al lugar en donde la misma se
halle.

DECUU. 

Cuando pueda la relacion hacerse efectiva en varios 
Estados, i :rto haya criterio para. precisar el grado de la 
fuerza física que comparativamente puede emplearse, ni 
para distinguir, por la diversidad de las p1rsonas, la lei 
que ha do prevulec�r, c;1.da Estado debe emplear la fuerza 
con quo cueutu en apoyo de lo que reconoce como De
recho. 

' 

' '
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CAPITULO III. 

Congresos de Derecho Internacional Privado reunidos 
en Panama, Lima, Montevideo, Washington 

i Méjico. Congreso Jurídico de Rio Janeiro. 

SUMA.Rro.-I. Conferencia de Panamá; Proyecto de Tratado Inter• 
naciona de Lima. -II. Congreso Sud-Americano de Montevideo. 
-III. Nuevo Congreso Pan .. ¡\mericano de Méjico.-IV. Con·
greso Jurídico Americano celebrado en Rio Janeiro el 12 de
Ootubro de 139l.

1 

La. lejislacion española rijió en las secciones de Améri• 
ca que dependian de la corona de España hasta mucho 
tiempo despues que so independizaron i por lo tanto, no 
había otro _Derecho Internacional privado, que el que se 
eontenia en l?, lejislacion de Partidas; pero a medida que 
se han ido dando leyes propias, onda pais ha establecido 
reglas al respecto. 

Tambien en América se ha reconocido la necesidad de 
un:ifotmar el Derecho Internacional privado i con este fin 



se han reunido algunos Congresos que debemos dar a cono. 
cer como tambien sus resultados, ántes de entrar de lleno 
a su estudio, como buse� de lo que vamos a esponer mas 
adelante. 

Aunque no de carácter verdaderamente de Derecho In
terna<Ji.onal privado, el primer Congt·eso que se celebró en 
América fu6 en Panamá el 22 de Junio de 1826, siendo 
su iniciador el libertador don Simrm Il1Jlívar. Tenia por 
objeto contrarrestar las pretensiones de la Santa Alianza, 
que era un Congreso que se estaba formando, segun se 
creia entónces, de los soberanos de Europa con el objeto 
de reconquistar los intereses i derechos que España habia 
perdido en América. 

Se acordó invitar entónces a los cuerpos ·.deliberantes 
de ambas Américas para qne representaran unida a la fa. 
milia americana i se garantizara la independencia i líber .. 
tad de sus Estados. 

Para llevar a efecto esta idea se celebraron varios tra
tados, de los gobiernos de países sud-Americanos i en 
todos ellos se estableció la unicn, liga i confedera?Íon de 
las partes contratantes. Con esto nació tam bien la idea · 
del arbitraje internacional para solucionar los conflictos 
futuros. 

El gobierno de los Estados Unidos no quiso tomar par
te alguna en este Congreso. 

Vino mas tarde, en 1878, el Congreso de Derecho In� 
ternacionul Privado que se reunió en Lima, para estable• 
cer en América reglas uniformes sobre estai; materias. 
Asistieron a ól Plenipotenciarios de las Repúblicas del 
Perú, Bolivia, Chile, Arjentina, Ecuador, Estados Unidos 
de Venezuela ido CoRta Hicn. 

Por el protocolo de 5 de Diciembre d� ese mismo año 



los Plenipotenciarios de Guafomala i do la Reptíblica

Oriental del Urug11ni, se adhirieron en todas sus partes a 
las conclusiones adoptadas por el Congreso en los sesenta 
nrtfculos que formahan ese tratado. 

El Congreso del Perú aprobó el tratado de 18791 pero 
no sucedió lo mismo por las demas naciones qut en él 
estuvieron repres<'ntndas, a cnusa de la guerra que en ese 
mismo año se suscitó entre Chile, Perú i Bolivia. 

He aquí el tenor de ese tratado: 

Tratado para establecer eu América reglas uniformes 

sobre Derecho Internacional Privado 

TITULO PRIMgRO 

DE l,A L�I QUE RlJE EL E8TAOO I LA CAPAClDAD DE LAS PERSONAS, 
LOS B1ENE8 SITUADO� EN LA REl't;HJ,lCA I LOS CONTRATOS CELE· 
BRADOS EN l'Al¡(EsTÚNJI::RO 

ARTÍCULO I'RIMERo.-Los estrnnjeros gozan en la Re, 
pública de los mismos derechos•ci viles que los nacionales, 

"· · · Art. 2.0.-El estndo i In capncidad jurídica de las per
sonas se juzgarán por su lci nacional, aunque se trate de 
actos ejecutados o do bienes existentes en otro pnis. 

Art. 3 °.-Los bienes inmuebles existentes en la Repú
blica i los muebles que tongan en ella una situncion per .. 
manento; serán rejidos por, lnfl leyes n:rniona1cs, aunque 
�us duef\os sean estrnnjeros i no residan en el E:;tado; 
salvo lo dispuesto en el título de ln.s sucesiones. 

Art. 4.0.-Los contratos celebrados fuera de la Ropú .. 
blica serán juzgados, P-n cuanto a su validez intrínseca i 
efectos jurídicos de sus estipnlneioncs, por Ju lei del lugar 
de su celebraoion, pues si esos contratos, por su naturale-



za o por convenio de partos, tuviesen que cumplirse pre
cisamente en la República, se sujetarán a las leyes de 
ésta. En uno u otro caso, el modo de ejecutarlos se rejirá 
por las leyes de la Rep{iblica. 

Art. 5.º.-Las formas o solemnidades estemas de los 
contraios o de cualesquiera otros actos jurídicos, se reji• 
rán por la lei del· lugar en que han sido celebrados. 

Art. 6.0.-La prueba de la autenticidad de los instru, 
mentos otorgados en otro país, estará sujeta a las leyes de 
la República. 

TITULO II 

DE Y.OS MATRIMONIOS CELF.nRADOS EN PÁIS ESTRANJERO 1 DE LOII 

CEI,F.IIRADOS POR ESTRANJEROS EN LA REPÚBLICA 

Art. 7.n.-La validez del matrimonio para los efectos 
civiles, se jur,gará por la lei del lugar en que se ha cele
brado. 

Art. 8.0.-Se reputará tambien válido para los mismos 
efectos, el matrimonio contraído por un .nacional en el 
estranjero, ante el Ajente Diplomático de la República, 
con arreglo a sus leyes. 

Art. 9. 0.-El matrimonio celebrado segun los cánones 
de la Iglesia Católica, producirá efectos civiles en la Re
pública, aunque no los produzca en el lugar en qtte se 
contrajo. 

Art. 10.-La capacida<l jurídica para contraer matri
monio so juzgará por la loi nacional de los contrayentes. 

Art. 11.-Los cstranjcros que pretendan casarse en la 
República, estarán oblig:tdos a probar su capacidad jurí
dica ante la autoridad que la lci local designo. 

ART. 12.-Tum bien e.stan'rn sujetos a las leyes de la 
República en lo relalivo a impedimentos dirimentes. 

j 

', 
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A:rtT, 13.-Los derechos _i deberes personales que el 
matrimonio produce entre los cónyugues, i entre éstos i 
sus hijos, seran rejidos por la lei del domicilio matrimo• 
nial; pero si este variase, se rejirán por las leyes del 
nueTo: domicilio. 

ART. 14.-Las capitulaciones matrimoniales celefüadas 
fuera de la República, estaran sujetas a las mismas dis
posiciones que reglan los contratos. 

ART. 15.-N o habiendo capitulaciones matrimoniales, 
la lei del domicilio conyugal rejirá los bienes muebles de 
los cónyujes,)ea cual fuere el lugar en que aquellos se 
hallen o en que hayan sido adquiridos. 

ART. 16.-Los bienes inmuebles i los muebles de situa
cion permanente se rejirán en todo caso por la lei del 
lugar en que esten situados, conforme al artículo ter .. 
cero. 

ART, 17-El matrimonio disuelto en otro país con arre• 
glo a sus propias leyes i que nu hubiera podido disolverse 
en la República, no habilitará a los cónyujes para con-. 
traer nuevas nupcias. 
« 

TITULO III J 

DE LA l!IUCJ!:SION 

AnT, 18.-La capacidad para testar se rejirá por la lei 
nacional del testador. 

ÁRT. 19.-Los estranjoros podrán testar en la Repú
blica 0011 arreglo a las leyes del pais de su nacimiento o 
naturalizacion, o segun las de su domicilio. 

ART. 20.-La capacidad para suceder i la sucesion se 
rejirán por la lei a que se haya sujetado el testador, OOil

las restricciones siguientes: 

' 



1.:1 No tendrán efecto las disposiciones tustamontarias 
sobre bienes existentes en la República, si se oponen a lo 
que se establece en el artículo 54. 

2.ª En la sucesion do un estranjero tendran los nacio.,
nales a título do herencia; de porcion conyugal o de ali
mentos, los mismos derechos que segun las leyes del E::1-
tado les corresponderian sobre la sucesion de otro nacio
nal; i los haran efectivos en los bienes existentes en el 
pa1s. 

AuT. 21.-Los testamentos otorgados fuera de la Repú• 
blica i que deben cumplirse en ella, osta�ún sujetos a las 
limitaciones establecidas en el artículo anterior. 

AuT. 22. Las solemnidades externas del testamento se 
rejirán por la lei)lel lugar en que ha sido otorgado. 

AR'r. 23.-Lus donaciones inter_vivos se sujetarán a las 
disposiciones contenidas en los artículos anterioros. 

ART. 24.-La sucesion intestada se rejirá por la lei 
nacional del difunto con las limitaciones contenidas en el 
artículo 20. A falta de pariente:; con deroJho a la heren
cia, los bienes exi/Jtentes en la República quedara11 suje, 
tos a las leyes de ésta. 

TITULO IV 

Dlll J.A. CO�[r�::'l'i,::�ClA. DE r.os 'l'ílinUNALES 80ílR1!: ACTOS JURÍDICOS 

REAI.IZ.\DOS_ FUEIU lH:: J.A RRPÚBl,lC . .\. 1 S.>IIR�:: LOS CELF:URADOS 

l'OR El:!THANJJ,;lWt! QU�:: NO lllsSWEN KN ELL,A, 

AnT. 25.-Los quo tengan domicilio establecido en la 
República, sean nacionales o estranjeroJ i osten presentes 
o ausentes, pueden ser demandados ante los Tribunales
territoriales para ol cumplimiento de ooó.trl\tos celebrado8
en otro rais, 

., ...
.
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ÁRT. 26.-T�mbien pueden serlo los estranjeros que 
se hallen en el p:iis, aunque no sean domiciliados, si esos 
contratos se hubie.'>en celebrado con los nacionales, o con 
otros estrunjeros domiciliados en la República. 

ART. 27.-Los estranjeros, aunque se hallen amentes, 
pueden ser demandados nnto los Tribunales do la N ucion: 

1.0 Para que cumplan lus obligaciones contraídas o que 
deben ejecutarse en la República, 

2.° Cuando so intento contra ellos una accion real con
. cernicnte a bienes que tengan en la República. 

3.0 Si se hubiese estipulo.do qne el Poder Judicial de 
la República decide las controversias relativas a obliga .. 
cioues contraídas on otro pais. 

Awr. 28.-Los estranjeros no domiciliados en la Repú
blica que entablen alguna demanda contra los· naturales 
o contra los estranjeros naturalizados o domiciliados,
afianzarán las resultas del juicio, si así lo exijiere el de
mandado.

ART. 29.-No se exijirá, sin embargo, tal fianza en los 
ollsos siguientes; 

1.0 �l el extranjero apoyase su demanda en un docu
mento fehaciente; 

2.0 Si tuviere en la República bienes suficientes; 
3.0 Si la parte líquida i reconocida del crédito cuyo 

pago solicita fuese bastante para responder de los resul� 
tados de su demanda; 

4.0 Si la demanda versare sobre actos comerciales. 
5.º Si el estranjero hubiese sido compelido judicial•

menté a interponer la demanda. 
ART, 30.-En los juicios que se promuevan sobre el 

oumplirniento de obligl\oioues oontraidas en pa.is estran• 

8 
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jero, el modo de proceder se arreglará a las leyes de la 
República. 

ART. 31.-Se juzgarán tambien por las mismas leyes 
las excepciones provenientes de hechos que se hayan rea
lizado en la República, así como las acciones rescisorias, 
resolutorias o revocatorias que se funden en ellos; pero 
cuando se trate de probar la fxistcncia de un acto jurí
dico, ocurrido fuera del pais, la prueba se arreglará a la 
lei del lugar donde ese acto se realizó. 

ART. 32.-La prescripcion considerada como medio de 
adquirir bienes se juzgará por la lei de la situacion de 
éstos. 

AnT. 33.-La prescripcion considerada como medio de 
estinguir las obligaciones so juzgará por la lei del lugar 
en que édtas hayan tenido oríjen. 

TITULO V 

DE LA JURISDICClON NAClONAL 8O1\ltE Dm,lTOS COMETlDOS EN PAlS 

ES'rRANJERO 1 SOBRE LOS DE l<'ALSI.FICACION EN l'ERJUlCjO DE 

OT!l.OS ES'l'ADOS, 

ART. 34.-Los que delinquieren fuera del pais, falsifi
cando la moneda nacional, billetes de circulacion legal, 
títulos de efüctos públicos u otros documentos nacionales 
serán juzgados por los Tribunales de la República con, 
forme a sus leyes, cuando sean aprehendidos en su terri .. 
torio o se obtenga su estradicion. Tam bien son com pe .. 
ten tes los Tribunales nacionales para juzgar. 

1.0 A los ciudadanos de la República que hubiesen 
cometido en país estranjoro un delito de incendio, asesi• 
nato, robo, o cualquier otro quo estó sujeto a la cstradi• 

\ 
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cion, siempre que haya acusacion de parte o requerimiento
del Gobierno del pais on que se hubiese cometido. 

2.0 A los estranjoros que habiendo cometido los mis
mos delitos contra ciu<ladanos de la República, vengan a 
·residir en olla, siempre que preceda acusac10n de parte
in te resada·. ,

3.0 A los piratas. 
ART. 35.�El procedimiento de osos juidos se sujetará 

a las leyes del pais. 
AnT. 36.-Cuando en el lugar de la perpetracion i en 

el del juicio sea diferente la pena que corresponda nl de
lito, se a¡::Iicarú la ménos seveJ'a. 

AnT. 37.-Las disposiciones que preceden no tendran 
efecto: 

l.º Si el delincuente ha sido juzgado i castigado en el
lugar de la perpetracion dol delito; 

2.0 Si ha sido juzgado i absuelto u obtenido remision 
de la pena; 

3.0 Si el delito o la pena hubimion prescrito con arre
glo a la lei del pais en que se delinquió. 

,._ 

.A.uT. 38.-La responsabilidad civil proveniente de de-
sitos o cuasi-delitos se rojirá por la lei del lugar en que 
le hayan verificado los hechos que los constituyen . 

.A.nT. 39.-Serúu castigados en la República conforme 
a sus leyes, los <lolitos cornústentes en falsificar para la 
circulacion: 

1.0 Moneda quo tenga curso legal en cualquier pais; 
2.0 Obligaciones o cupones de la deuda pública o bille� 

tes de Banco de cualquiera nacion, con tal que su emi, 
sion esté autorizada por una lei do la misma: 

3.0 Obligaciones u otros títulos emitidos en cualquier 
pais por sus municipalidades o establecimientos públicos 
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. de toda especie o cupones de intereses o de dividendos 
correspondientes a tales títulos; 

4.0 Acciones de sociedades anónimas, legalmente :cons· 
tituidas en otro país. 

TITULO VI 

DE LA EJECUCtON DE LAS SENTENCIAS t OTROS ACTOS 

Jl1R• S!!lCCIOI'<ALES 

AnT. 40.-Las sentencias i cualesquiera otras resolu
ciones judiciales en materia civil, espedidas en las Repú· 
blicas signatarias, se cumpliran por las autoridades na• 
cionales con sujeccion a lo prevenido en éste título. 

AnT. 41.-La ejecucion de dichas sentencias o resolu · 
ciones se pedirá al Juez o Tribunal de primera instancia 
del 1ugar on que han do cumplirse, para lo que se le di
rijirá un exhorto con insercion de todas las piezas nece
sarias. 

AnT. 42,-El Juez exhortado le dará cumplimiento 
con sujecion a lo dispuesto en el artículo 54: 

I 

1.0 Si no se opone a la jurisdiccion nacional; 
2.0 Si la parte hubiese sido legalmente citada; 
3.0 Si la sentencia o resolucion estuviese ejecutoriada, 

con nrre"glo a la leí dd pais en que se hubiere espedido. 
ART. 43.-La parte que se considere perjudicada por 

el auto del Juez exhortado, puede interponer los recursos 
que la lei permita en el pais de la ejecucion; pero será 
prohibiua toda controversia que no se refiera a alguno 
de los casos puntualizados en el articulo anterior. 

AnT. 44.-Los exhortos que se espidan en las repú
blicas signatarias para la ejecucion do los laudos o fallos 
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arbitrales, se cum pliran tarr. bien con arreglo a las dispo• 
siciones precedentes, si estan homologados. 

ÁRT. 45.-Los laudos que no esten homologados se 
sujetaran a las misma.A reglas que los contratos. 

ÁRT. 46.-Los actos de jurisdiccion voluntaria surtí• 
rán sus efectos bajo las mismas condiciones establecidas 
en el articulo 42. 

ÁRT. 47.-Los exhortos qne tengan por objeto hacer 
una simple notificacion, recibir declaraciones o cuales
quiera otras dilijencias de ésta naturaleza, se cump1iran 
siempre que estuviesen debidamente legalizados. 

ART. 48.-Lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 i 
44 se observará tambion respe:ito do las sentencias i otros 
actos judiciales, así como sobre los arbitrales espcdidos 
en países estranjeros a las Rept'tblicn.s signatarias: · 

1.0 Si favorecen el derecho de los ciudadanos de di
chas Repúblicas. 

2.0 Si aunque sean espedidos a favor do otras personas, 
se acredita que en ol Estado donde tuvo lugar el juicio o 
el arbitraie, se observa la reciprocidad. 

� 

AnT. 49.-No se oxijirá la rcciprocidaíl para ejecutar 
los exhortos relativos a actos do jurisdiccion voluntaria o 
a simples dilijencin.s judiciales. 

ArtT. 50-Los medios ele ejecucion para el cumpli ... 
miento de los exhortos a que se refieren los artículos an
teriores, serán los establecidos on la República. 

TITULO VII 

Di<! LAS LEGAJ,IZAClONgs 

AnT. 51.-Para que los exhortos i otros instrumentos 
públicos procedentes do un' pais cstranjero produzcan 

,. 
J. 
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efectos legales en la República, su autenticidad será oom• 
probada conforme a las reglas siguientes: 

Los exhortos en que se solicita la ejecucion de sen.ten• 
cias i laudos, serán legalizados en la nacion de su proce
déncia conforme a la leí o práctica establecida en ella. 

Si la última firma do esa legalizacion fuese la del Ajen• 
te Diplomático o Consular del pais de la ejecucion, será 
autentificada por el Ministro de Relaciones E'iterio-res del 
mismo. 

Si la última firma fuese la del Ajente Diplomático o 
Consular de una nacion amiga, el r,1presentante o ajente 
de ésta en el país de la ejecucion la autentificará i pasará 
el exhorto al Ministrn de Relaciones Esteriores para los 
efectos indicados en ol inciso anterior. 

Si la nacion do que procede el exhorto tuviese Ajente 
Diplomático o Consular on el país en que h11 de cumplirse, 
podrá el Ministro de Refacioncs Esterioros do aquella na
cion remitirle el exhorto para que, próvia la autentifica• 
cion de su firma, paso al de igual clase de la nacion en

que ha de ejecutarse a fin do que le dé el curso respec
tivo. 

Art. 52.-Los demas documentos surtirán sus efectos, 
si son legalizaclos por el Ajonto Diplomático o Consular 
de la. República, o do manera que la cornprobuoion pueda 
hacerse por el Ministro de Relaciones Estoriores del país 
de la ejecucion. 

TITULO VIII 

DISPOSIC!ONES CúMUNF!ll DE LO!! T.ÍTULOS PRECIWEN1'ES

Art. 53.-Las disposiciones de los títulos nnt('riores no 
e.Iteran las establecidas en los tratados vijentes con otras 
naciones. 
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Art. 54.-Las leyes, sentencias, contratos i d.emas ac· 
tos jurídicos que hayan tenido oríjen en pais estranjero, 
solo se observarán en la República, en cuanto no sean in
compatibles con su Constitucion Política, con las leyes de 
órden público o con las buenas costumbres. 

Art. 55.-Corresponde al que invoca una lei estranjcra 
i pide su aplicacion conforme a los títulos precedentes, 
probar la existencia de dicha lei. 

A.rt. 56.-El presento Tratado, aprobado que sea por 
los Congresos i ratificado por los Gobiernos do las Repú
blicas signatarias, será canjeado en Lima en el menor 
tiempo posible. 

Art. 57.-No es indispensable para la vijencia de este 
Tratado la aprobacion de todas i cada una de sus estipu• 
laciones por todas las naciones signatarias. La que lo 
apruebe en todo o en parte, lo comunicará al Gobierno 
del Perú, para que lo trasmita a las demas naciones con
tratantes. Este procedimiento hará las veces de un canje. 

Art. 58.-Ilecho el canje en la forma indicada eu el 
artículo anterior, el tratado quedará en vigor desde ese 
acto, i p-or tiempo indefinido, entro las naciones que lo 
hubieren efectuado. 

Art. 59.-Si con el trascur.:30 del tiempo, alguna de lus 
naciones contratan tos creyere necesario introducir modi • 
ficaciones en este 'rni.taJo, notificará a las domas su vo
luntad de hacer cesar sus efectos en la. parto correspon
diente; pero no quedará desligada, sino tre:3 años dospuos 
de ese acto, término en que se procurará llegar a un nuevo 
acuei·do por la vía i en lil forma que se juzguen mas con• 
venientes. 
, Art. 60.-El artículo 57 es oJh•n:iivo a toJus lns Repú• 
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blicas que no habiendo concurrido a este Congreso, qui-. 
siesen adherirse al presente Tratado. 

En fé de lo cuaÍ, los Plenipoteuciarios de las Repúblicas 
mencionadas lo hemos firmado i sellado en el número de 
siete ejemplares, en Lima, a los nueve dias del mes de 
Noviembre del año de mil oehocieutos setenta i ocho. 

(L. S.) (firmrulo) Antonio Arenas 
(L. S.) (firmado) José E. Uriburu 

• (L. S.) (firmado) Joaquín Godoi
(L. S.) (firmado) Zoilo Flores
(L. S.) (firmado) Miguel Riofrio
(L. S.) (firmado) Pedro Narnnjo
(L. S.) (firmado} Antonio Arenas

II 

El 14 de Febrero do 1888 los gobiernos de la Repú
blica Arjentina i del Uruguai, firmaron un protocolo en 
que convenían en la reuniou do un Congreso jurídico, 
internacional Sud-Americano, que tendría por objeto la 
celebracion de un tratado que comprendiera las materias 
que abarca el Derecho Intemacional Privado. 

Debia reunirse este Congreso en la ciudad de Monte• 
video el 25 de Agosto de ese año. 

Los gobiernos invitados fueron los de Chile, Brasil, 
Perú, Bolivia, Ecuador, Colom biu, Venezuela i Paraguai. 
Todos ellos concurrieron ·por medio de representantes, 
con escepcion del de Colombia quo contestó n las poten• 
oías invitantes, no poder concunir por estar en la reformt\ 
de su lej islaoion. 
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Funcionó ese Congreso desde el 25 de Agosto de 1888 
hasta el 18 de Febrero do 1889. 

Se proyectaron en ese Congreso los siguientes tratados: 
I. De Derecho Civil Internacional, compuesto de 71

artículos. Los representantes de Chile estuvieron en desa• 
cuerdo i presenhm:n en minoría otro tratado elaborado por 
el señor Prats, constante do 3G artículos. El señor don 
Bolisario Pruts pronunció un brillante discurso comba
tiendo el proyecto de la mayoria i apoyando el suscrito 
por éf. 

II. De Derecho Comercial Internacional, que consta
de 52 artículos, suscrito tambien por los Plenipotencia� 
rios de Chile. 

III. De Propiedad Literaria i Artística, que consta de
l6 artículos, suscrito tambien por los representantes de 
Ohile. 

IV. De Derecho Penal Internacional que consta de 51
artículos. No fué suscrito por los .Plenipotenciarios de 
Chile. 

V •. De Derecho Procesal, que consta de 16 artículos, i
que fuf.suscrito por los representantes de Chile. 

V\I. De Marcas de Comercio i do Fábricas, constante 
de 8 artículos, suscrito tambien por los Plenipotencia_rios
de Chile. 

VII. De Patentes do Navegacion i que se forma de
diez artículos, suscrito tambien por los representantes de 
Chile. 

VIII. Sobre el ejercicio de profesiones liberales que
consta de seis artfoulos i que no fué firmado por loe Ple-. 
nipotenciarios de Ohile. Se firmó ademas un Protocolo 
adicional que fuá aceptado por los Plenipotenoiarios de 
Ohile, para la nplioMiou de lo pacto.do en lo$ anteriores 

i 
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tratados, una vez que fueran ratificuclos por los gobiernos 
que habian concurrido por medio de sus representantes a 
este Congreso. 

III 

Analisemos a la lijera los principales principios de De
recho Internacional Privado que se contienen en esos 
tratados. 

Nadie confunde ya los derechos civiles con los políticos 
ni tampoco los hombres, en cuanto al derecho privado, se 
dividen en nacionales o estranjeros i es por esto que los 
que sostienen la leí de la nacionaliclad hacen tantas con
cesiones que casi la anulan por completo. Es por esto 
que muchos eliminan la lei nacional como c�iterio pa
ra juzgar la capacidad jurídica de las personas i dejan 
solo el domicilio i la residencia. Entre estos dos prevalece 
el primero, porque nadie admite como criterio la leí de 
residencia. 

El domicilio se caracteriza por la voluntad de la per
sona, mediante su residencia i por el ánimo de, permane
cer en una parte, llevando allí a la familia o el asiento 
principal de un negocio o por ejercer una profesion o in
dustria. Este domicilio obliga al hombre a someterse a la

Iei i a las autoridades del lugar en que se radica. La razon 
es clara: si exije el amparo para su persona, para sus bie
nes i para su familia, es porque voluntariamente se somete 
al derecho local. 

El Congreso de Montevideo estableció que la capaci
dad de las personas para contratar por razon de la edad, 
sordo-mudez o enfermedades mentales, se rije por las leyes 
de su domicilio, 
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La: capacidad una vez adquirida por razon de la edad, 
emancipacion o habilitacion de edad, no puede ser modi-

;� ficada por la lei que impere en el Estado dentro del cual 
se constituye un nuevo domicilio. 

La existencia i capacidad de las personas jurídicas do 
caracter privado, se ríje por las leyes del pais en el cual 
ha:rí sido reconocidas como talos. 

El artícuio 11 establece que la capacidad de las perso• 
nas para contraer matrimonio, la forma del acto, la exis

. tencia, separacion i la disolucion del vínculo matrimonial, 
se rijen por la leí del lugar en que ésto se celebra. 

Aquí se prefiere el lugar de la celobracion del matri
monio i para contratar profiero la lei del domicilio. ¿Acaso 
el matrimonio no os contrato? Mas en cuanto a los debe
res i derechos do los cónyujos i eil lo rola ti vo a sus reln. • 
ciones personales, prefiero las leyes del domicilio matri"' 
monial, o por las del nuevo domicilio, cuando ésto haya 
sido variado. 

En cuanto a las leyes qno dehen gobernar los bienes 
de los casados, no hizo distincion entro bienes muebles 
o inmtfebles i no acuerda ninguna importancia al cambio
de domicilio.

En esta materia el Congreso se inspiró en la doctrina: 
de Savigny. 

Luego so establece que en defecto de contrato nupcial, 
o en todo lo que en él no se haya previsto, las relaciones
de los esposos i de la sociedad conyugal respecto a sus
bienes presentes i futuros, deben rejirso por la lei del do
micilio conyugal que de comun acuerdo hubieren ellos
fijado, {mtes o al tiempo do la celebrncion del matrimonio
en todo lo que no esté prohibido por las leyes se rija por
la leí de la situacion do dichos bienes.



En cuanto a la lei que debe rejir las relaciones pecu .. 
niarias creadas por la patria potestad, se resolvió que 
tanto los derechos que nacen de esa relacion, así como 
la enajenacion i demas actos que los afecten, se rijan por 
la lei del Estado en que dichos bienes se hallan situados. 
Esta regla tambiell" rije para los tutores i curadores. 

Los bienes cualquiera que sea su naturaleza, bien sean 
muebles, inmuebles o creditorios, son esclusivamente re• 
jidos por la loi del lugar donde existan, en cuanto a su 
calidad, a su posicion i a su inalienabilidad absoluta o 
relativa i a todas las relaciones de derecho de carácter 
real de que son susceptibles, lo que equivale a establecer 
que los derechos reales i relacione.;¡ jurídicas de carácter 
real sobro toda clase de cosas, asi como la clasifioacion 
de estas cosas, se rijen por la lei de su situacion. 

Las lejislaciones de muchos paises h1cen gran diferen

cia entro las cosas muebles i las raices, aoeptundo el prin

cipio de que los inmuebles forman parte del territorio 

nacional i so rijen por la lei del territorio, en lo que no 

hai razon jurídica para que leyes di versas rijan las cosas 

situadas en un mismo pnis. · 
Fiore con casi ningun fundamento, hace divisioil entre 

las cosas muebles segun estén destinadas a permanecer 
poco o mucho tiempo, pum rejirlas por diversas loyes. 
Otros consideran los bienes raicG� sometidos a la lei terri
torial i los bienes muebles exentos do mita lei, siendo a 
nuestro juicio, lo mas lójico que todas las cosas situadas 

en un pais deben quedar sujetas a la loi del pais en quo 

se encuentren. 
¿Cuál es la situacion de los buques i la de los carga� 

montos? 
El buque quo se encuentra eo aguas de jurisdiecion de 
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-un pais, sobre todo, si este pais es el de su matrícula O
se halla fondeado, está como cualquier otro objeto in-

) mueble, sujeto a las leyes <le esa nacion, lo mismo que su
cargamento.

Si el navío se encuentra en aguas no jurisdiccionales, se1 
le reputa situado eh el lugar de su matrícula.

Los choques i abordajos que acontecen en aguas no
jurisdiccionales, so g/)bioi;nan por la loi do la nacion do la
matrícula, tal como sucedo en el caso de los buques.

La bandera coloca al buque bajo la jurisdicicion del pais
a que pertenece.

En cuanto al cargamento del buque, resuelve el Con
greso de l\fontevi<foo, qne no estando on agnas jurisdiccio
nales se reputa situado en el lugar del destino definiti
vo de las mercaderías. ¿Porqué el Congreso estableció
conclusiones tan diversas respecto del buque i do su car
ga? El cargamento debe seguir la leí que rija al buque,
siendo que ambos tienen una misma ºsituacion .
. Despuos resolvió que las averías gruesas so rijan por la 

leí del f�Ís de la matrícula del buque on que han ocu .... 
rrido. ¿Porqué no siguió la doctrina clol Congreso de 
Amberes, dando preferencia, no n. la loi del pabellon, 
si nó n la del lugar del destino do las mcrcaderias o donde 
se termina el viaje? 

¿Cuál es el asiento do los dorcchos creditorios? El Con
greso resolvió que se roputar:rn situados en el lugar en 
que In. obligacion deba cum plirso. 

Laurent, Fmlix i Do:;pngnet los asignan como lugar 
de situacion, la nacion o el domicilio del acuerdo, al paso 
que Rodenburgh i Fiore prc:fieron la lei del domicilio 
del deudor. 
' Respecto al cambio i situncion de los bienes muebles 
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resolvió el Congreso en lo� arts. 30 i 31, que no afecta los 
derechos adquiridos con arreglo a la lei del lugar donde 
existían al tiempo de su adquisicion i que el derecho ad
quirido por terceros a los mismos bienes, de conformidad 
a la lei del lugar de su nueva situacion, despues del cam. 
bio operado i antes de llenarse los requisitos referidos, 
priman sobre las del primer adquirente. Esto quiere decir 
que un derecho adquirido en un pais debe ser respetado 
en cualquier[1otro Estado, con tal que ese derecho no ata· 
que una lei de órden público internacional. 

El título X del Tratado .iivil, que lleva por rubro «De 
los actos Jitrídicos» i que en realidad de verdad se refiere 
solo a obligaciones i derechos conelativos, establece que 
los contratos sobre cosas ciertas e individualizadas, se 
rijen po_r la lei del lugar donde ellas exfatían al tiempo 
de su celebracion. 

Los contratos sobre co:1as determinadas por su jénero, 
se rijen por la lei del lugar del domicilio del deudor al 
tiempo en que fueren celebrados . 
. Los contratos referentes n. cosas fnnjibles se rijen por 

la del lugar del domicilio del deudor al tiempo de su cele
bracion, etc. etc. 

Vamos por partes en estas materias. 
El Congreso resuelve: 
1.0 Que los contratos, bajo todos sus aspectos, se go .. 

biernan por la lei en donde deben cumplirse. 
2.0 El lugar del otorgamiento gobierna las formas del 

instrumento público i osa misma lei gobierna su natura• 
leza, su validez, sus efectos, sus consecuencias, su ejecu
cion i en suma todo cuanto concierne a los contratos¡ 

3.0 Los contratos sobre cosas ciertas e individualizad .. s 
i los que versan sobre prestucion de servicios <'U:ando re .. 

' 

l 
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caen sobre cosas, se rijen por la lei del lugar donde esas 
CQSas existían al tiempo de la celebracion del contrato. 

4.0 Si la eficacia de los servicios se relaciona con algun 
lugar especial, el contrato se gobierna por la lei del lugar 
donde haya de producir sus efectos. 

5.0 Los contratos que recaigan sobro cosas jenéricas o 
sobre cosas funjibles, así como los de prestacion de servi
cios, fuera de los casos ántes enumerados, se rijen por la 
lei del lugar del domicilio del deudor al tiempo de la 
celebracion del contrato. 

6.0 Para la permuta se sigue la lci del domicilio comun 
de los contratantes i en defecto la lci del lugar en que la 
permuta lie celebró. 

7.0 Las letras de cambio se gobiernan segun la leí del 
lugar del acto i ella es la que rijo la forma de este último. 

8.0 La forma del contrato se gobierna por la lei del pais 
en que el contrato deba cumplirse, 'con lo que se destruyd 
la regla lvctts regit actum que ha sido jeneralmente acep • 
tada. 

En el contrato de permuta, el Congreso abandonó la 
doctrina �e que se rijiera por la loi del lugar de la ejecu• 
cion del contrato i estableció reglas arbitrarias que no 
obedeceu a ningun principio, siendo que la permuta es 
natural que se rija por los mismos principios que gobier .. 
nan los domas contratos bilaterales, i por lo tanto, ¿para 
qué.,.buscarle una regla especial? 

Este mismo Congreso resolvió que el contrato de socie
dad comercial se rije tanto en su forma como respecto a 
las relaciones jurídica� entre los socios, i entre la socie
dad i los terceros, por la lei del pais en que ésta tiene su 
clolllioilio comercial. 

., 

··, 
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Se dió, como se vé, preferencia a lei del domicilio. 
Cada sucursal establecida en otra nacion tiene su do

micilio en el país en que se encuentre. 
El contrato do fletamento se rije i juzga por las leyes i 

tribunales del país en que está domiciliada la ajencia ma
rítima con la cual ha contratado el fletador; pero si el con
trato de fletamc�to tiene por objeto In conduccion de 
mercaderías o do p1.sajoros entre punto.'3 do un mi8mo 
Estado, será rej ido por las leyes do 6s to, olvidando con 
esto la lex loci excecution�s para dar preforcnciu. a la leí del 
lugar del contrato. 

El contrato de seguro está sujeto a diversos oriterios 
segun el Congreso de Montevideo. El marítimo i el sobre 
vida, siguen las leyes del país en que está domiciliada la · 
sociedad aseguradora o la sucursal o ajencia aseguradora .. 

Los seguros terrestrea i de trai!portes por ríos i aguas 
interiores, se rijen por la leí del país en que esta situado 
el bien objeto del seguro a la época de su celebracion. 

El contrato de préstamo a la gruesa se ·rije por la lei 
del pais en que se hace el préstamo. 

Se ve que estos contratos aposar de su semejanza estan 
rejidos por reglas di versas. 

El Congreso de Amberes de 1885 resolvió que las con
tenciones relativas al contrato de seguro marítimo de .. 
ben, en cuanto a los casos no previstos por la póliza, deci
dirse segun la lei, condiciones i usos del país, cuya póliza. 
ha sido adoptada por las partes. 

En el préstamo a la gruesa rechaza el Congreso de Mon
tevideo la le.1; loci exectttionis para dar cabida a la lex laci

contracti,s. 

La doctrina estranjera somete este préstamo a lei comuu 

·•
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de los préstamos i contratos en jeneral, que coincide con 
la doctrina dol Congreso. 

Las facultades del en.pitan para contratar ol préstamo 
se rijen por la lei del pabollon del buque. 

La lex rei sitce rije el ejercicio del pri vilejio qno corres .. 
ponda al ptestamista sobre la cosa afectada al préstamo. 

El Congreso de )fnntevitloo acuerda. que enol caso do 
varios préstamos sucesivo�, tenga preferencia el préstamo 
tomado para llenar las necesidades del último viaje, sobre 
las deudas contraídas para la construccion o compra del 
buque., 

Las cuestiones que se susciten entro el deudor i el toma
dor, se someten a la jurisdiccion de los tribunales del Es
tado donde se encuentren los bienes afectados al préstamo, 
i cuando el prestamista no pueda hacer efectivo su crédito 
en dichos bienes, podrá ejercitar su accioli ante los tribu
nales del lugar del contrato o del domicilio del deman� 
dado. 

El contrato de ajuste de la jente de mar, segun el 
Congreso de Montevideo, queda sometido a la- misma 
regla d:t préstamo a la gruesa, siendo lo natural que siga 
la regla de todo contrato oneroso relativo ·_a prestacion 
de servicios; rijiéndose cada servicio por la leí a que el 
obligado ha entendido someterse. 

La jurisprudencia estranjera, en esta materia, establece 
qn:e se sigan las reglas ordinarias de los contratos. 

Las obligaciones resultantes de una letra de· cambio dá 
la preferencia A la lei del lugar eri que se realiza el acto, 
lo que; es conf(Jrme co'n la regla locus regie actmn, aceptada 
por todos los autores i que no obstante el Congreso se 

"
-
mostró tan poco afecto a ella. 

Muohol3 opinau que la oblignoion de cada ftrmanto da 



PRll!lC!i'IOS ELEMENTALES 

una let�a se rije por la leí del lugar en que esa obligacion 
debe ser ejecutada. 

Eu los contratos u obligaciones accesorias, se rijen por 
la lei de la obligacion principal de su referencia. Claro es 
que el Congreso al establecer esta doctrina no se refiere 
al réjimen del hecho real que el contrato puede enjendrar, 
sino que solo so refiere al contrato mismo i a la obligacion 
que la constituye. Por ejemplo, la prenda, la anticresis o 
la hipoteca que dá el propio deudor, son gobernadas por 
la misma leí local; pero si estas garantías se dan por un 
tercero, la obligacion garante no es accesoria de la obliga
cion principal i para saber que lei las rije, es necesario 
conocer aquella a que quiso someterse el obligado, tenién· 
dose tambien en cuenta la del deudor garantido. La cláu
sula penal sigue a la obligacion principal. En la fianza i 
el aval, el fiador toma sobre si 111. obligacion principal i en 
tal caso su obligacion es la del deudor, se gobierna por la 
misma leí local en cuanto a los efectos de la fianza. 

El Congreso estableció que los contratos que se porfec .. 
cionan por correspondencia o mandatario, se rijen por la 
lei del lugar del cual partió la oferta i no el de la lex loci

excutionis. 

El mandatario á que aquí se refiere no es sin duda al
guna el constituido en el país del aceptante sino del sim
ple encargado de trasmitir la oferta. 

Las obligaciones quo nacen sin convencion, dice ol 
mismo Congreso, se rijen por la leí del lugar donde se 
produjo el hecho lícito o ilícito do quo proceden. 

En materia de prescripciones establece este Congreso 
lo siguiente: 

La prescripcion adquisitiva do bienes muel•les o inmuo• 
bles se rijo por la leí clel lugar en que se hallan situado�, 

• 

' 
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Si el bien mueble hubiere cambiado I de situacion, la
prescripcion se rije por la lei del)ugar en que ha comple• 
tado el tiempo necesario para prescribir. 

La prescripcion estinti va de acciones reales, se rIJe 
por la lei territorial. 

Para la.g suce1iiones ha establecido el Congreso: 
1.0 Rije la forma de los testamentos la leí del lugar de 

la situacion de los bienes hereditarios al tiempo de la 
muerte de la persona de cuya sucesion se trata, es decir 
que los somete a la lei personal dol difunto. 

2.0 Esta misma lei rije la capacidad de las personas 
para testar, la del heredero o legatario para suceder, la 
validez i efectos del testamento, los títulos i derechos 
hereditarios do los parientes i del cónyuje sobreviviente, 
lo relativo a la existencia i proporcion de las lojítimas, 
la existencia i monto do los bienes reservables i en suma, 
todo lo relativo a la sucesioÍl lejítima o testamentaria. 

En materia de comercio resolvió el Congreso que los 
comerciantes i njentes de comercio estan sujetos a las 
leyes de comercio del pais en que ejercen su profesion, i 
el cara�er de comerciantes por la lei del pais en que una 
persona tiene el asiento de sus negocios. 

El contrato de sociedad se rijo en su forma i en cuanto 
a las relaciones jurídicas entre los socios i entre la socie
dad i terceros, por la leí del pais en que ésta tiene su do" 
micilio comercial. 

Para conocer de los juicios de quiebra son jueces com
petentes los del domicilio comercial del fallido. Si tiene 
dos o mas casas comerciales independientes en distintos 
territorios, son competentes para conocer en el juicio de 
quiebra de cada una de ellas, los Tribunales de sus res-

' ,, ..... " ........ . . 
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pecti vos domicilios. Igua�es reglas se aplican a las sooie .. 
dades anónimas. 

Resolvió tambien el Congreso sobre actos de jutis
c1iccion: 

1.o Que las acciones personales se deben entablar · 
ante los jueces del lugar a cuya loi está sujeto el acto ju .. 
ridico, materia del juicio. 

2.0 Pueden entablarse tambien ante los jueces del do .. 
micilio del demandado. 

3.e La declaracion de ausencia se solicita ante el juez
del último domicilio del presunto ausente. 

4.º El juic:o de capacidad de las personas para el ejer•
cicio de los derechos civiles, se sigue ante el juez de su 
domicilio. 

5.0 Las· acciones que proceden del ejercicio de la patria 
potestad i de la tutela i curatela, i de incapaces, así como 
de éstos contra aquéllos, ante los Trihunales del pais en 
que esten domiciliados los padres, tutores o curadores. 

6.0 Las accionos que versen sobro la propiedad, enn
jonaciono actos que afecten a los bienes de los incapaces, 
Ae entablarán ante los jueces del lugar en quo sus bienes ·· 

se hallen situados. 
7 .0 Son competentes para conocer del juicio do rendi

cion de cuentas, los jueces del lugar en el cual se discer" 
nió el cargo de tutor o curador. 

8.° Los jueco;, del domicilio conyugal son competentes 
para conocer del juicio de nulidad de matrimonio, <livor .. 
cio, disolucion i tin jcno�·al de todas las cue.,tiones que 
afecten las relaciones personales do los espos)s. 

9.0 Las cuestiones quo surjan entro esposos sobro ena
jonacion u otros actos que afecten los bienes matrimonia• 
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les, son del resorte de los jueces del lugar en que esten 
ubicados esos bienes. 

10. Los juicios sobre existencia i disolucion de una
sociedad civil, son dd resorte de los ju ecos del lugar del 
domicilio de la sociedad. 

11. Los juicios a quo dé lugar la succsion por causa
de muerte, se siguen ante los jueces do los lugares en 
que se encuentran situad.os los biouos hereditarios. 

12, Las acciones roales i las denominadas mistas, se 
entablan ante los jueces dol lngar en qno existan todas las 
cosas sobre que la ncoion recaiga. 

Si compre)ldieran cosas situadas en distintos lugares, 
el juicio debe ser promovido ante los jueces del lugar de 
cada uno de ellos. 

III 

Apenas terminaba el anterior Congreso, cuando Mr. 
· Blaine provocó la rennion de otro en "\Vashington, que se
verificó a finos dü 1889 i terminó a principios do 1890.

El Gt.-Oierno de Estauos Unidos tuvo un derroche de
lujo i de ostentacion, i apcsar de esto no hubo un rcsul ta
do práctico, como no lo lrnn dado ni lo darán los pasa
dos Congresos sobrn estas materias.

Mr. Blaine parece que qncria qne .A.mól'ica fuera para 
los Americanos del N orto i lu América latina con tostó 
,América para la hurnani(lad., 

Do este Congreso nació la e Oficina de las Repúblicas 

A merfranas. t 

En esas con fcrcncias se nprobarou tratados sobre di
versas materias i en lo reforcnto a Derecho Iuternacional 
Privado, se estableció lo sigui en te: 
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La Conferencia de Washington acordó: 
SE RESU.EL VE: Que se recomienda a los gobiernos re• 

presentados en esta Conferencia, que no hayan aceptado 
todavía los Tratados de Derecho Internacional Privado, 
Civil, Comercial i Procesal d.el Congreso de Montevideo, 
reunido el 25 de Agosto de 1888, hagan examinar i estu • 
diar dicho Tratado, a fin de que, dentro del término de 
un año contado desdo la fecha de clausura do esta Confe
rencia, esprescn si se adhieren a ellos manifestando, en 
caso de no ser absoluta su adhesion, las restricciones o 
modificaciones con que los acepten., El gobierno do los 
Estados U nidos tiene la inicia ti va para celebrar un otro 

" Congreso i para evitar las dificultades que ofrnce la pre
sentacion de un programa propio, como lo hizo en i889 i 
en su deseo de evitar dificultacles con las Ropú blicas Slld 
Americanas, quiso entregar a ellas todo lo concerniente 
al programa de la Conferencia 

El Secretario de Estado Mr. Julio Ilay citó en 14 de 
Abril de 1900 a los m iom bros clo la U nion Internacional 
que funcionó en ·washington i le sometió la cuestion del 
programa. Arrog!atlo esto por los miembros del Comité 
ejecutivo de la Union Internacional do Repúblicas Ame
ricanas, se présentó el proyeeto, en sesion J.e 14 de Abril 
de ese aíio i fu6 aprobado. 

So acordó que este Congreso se reuniese en Méjico. 
So pasó in vitacion a las cli versas Cancillerías con copia 
del programa. Chile en vista de ser el referido programa, 
vago, suspendió su respuesta al gobierno de Méjico, pero 
autorizó a su ministro en ,vashington, Sr. Morla Vicuña 
para que exijicra ciertas <leclaruciones del Bttreau de las 
Re1>úólicas Americanas, lo que hizo en efecto eu 30 de 
Abril de eso aiio. 

f 
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Entre tanto Chile en respuesta al Ministro Americano 
residente en Santiago, en nota fecha 22 de Julio 1900 es
tableció que estuia dispuesto a concurrir a la proyectada 
Conferencia Americana, siempre que con arreglo a su 
programa no asuma la adopcion de resoluciones de carác
ter retroactivo, arrogúudose el conocimiento de cuestiones 
pendientes o pasadas en las cuales alguna do las Repú
blicas invitadas i concurrentes pueda tener intores, para 
evitar asi el peligro do que se susciten cuestiones enojo
sas entre esas Repúblicas. Exijió adornas del Comité 
Ejecutivo por medio del Sr. Morln. Vicuña que definiera 
de una manera precisa los arts. 1.0, 2.0 i 3° del proyecto 
programa que decia así: 

l. Puntos estudiados por la Conferencia anterior, que
la nueva Conferencia decida reconsiderar. 

2. Arbitramento.
3. Corte Internacional de reclamaciones.
4. Medios de proteccion a la ind11stria, ugl'Ícultura i

comercio. Desarrollo de las comunicaciones entre los pai · 
ses de la Union. Reglamentos Consulares de puertos i 
aduanas!· Estadísticas. 

5. Reorganizacion de la Oficina Internacional de las
Repúblicas Americanas. 

Concluyó espresando que solo cuando se resuelvan sus 
observaciones, podrá dar respuesta definitiva a la invita
cion a la segunda conferencia Americana que se le hace. 

El Comité Ejecutivo celebró entónces en "\Vasbington 
una reunion en 6 de Mayo de 1001, en el gabinete del 
Ministro Mr. David llill para tomar en considcracion las 
observaciones que se hacían por parte do Chile. 
· . En respuesta al seiior Moda se le pasaron por escrito las
tfoluciones del Comité, que fueron las sie-uientes:



80 PRINC1P10S EL1':M:P.NTALE9 

El Comité Ejecutivo, en consecuencia, resuelve contes
tar la solicituJ. del Gobierno de Chile en los términos si• 
guientes: 

- Art. 1.º-Puntos estudiados por la primera conferencia
que la segunda conferencia decida considerar. 
· Entre los temas estudiados por lu primeru Conferencia,

con escepcion del arbitraje internacional, que forma el 
tema del art. 2.º de la tentativa de progrnma, no hubo 
cuestion algnna que suscitara discusiones enojosas en la 
primera Conferencia, i por lo hnto, no hai pcli3ro de que 
la segunda Conferencia escoja los que quiera entre los 
temas que decidu considerar. 

Art. 2.º-Arbitrumento.-So le quiere prospectivo, en 
modo alguno retrospectivo, para las diferencias que pue
dan suscitarse entre las Repúblicas Americanas en una 
fecha posterior a la del cambio de ratificaciones del Trata
do de arbitraje que la Conferencia adopte. El Comité Eje
cutivo naturalmente se abstiene de toda idea de someter 
en ningun caso cualquiera cuestion existente como parte 
de la tentativa do programa o do prejuzgar de cosas exis
tcntes_en la actualidad. El artículo en sí mi::imo sustituye 
el art. 7.º de programa do la primera Conferencia. 

Art. 3.0-Corte Internacioual do Reclamaciones. -Una 
corte de la naturaleza de las Comisiones mistas inte'fnacio
nales creadas por Convenciones internacionales, con ju-. 
rísdiccion para considerar i decidir las reclamaciones pre
sentadas por ciudadanos de una República contra ol 
Gobierno de otra República por injurias a las personas o 
perjuicios a su propiedad, debidos a la accion de las au. 
toridades civiles o militares del Gobierno demandado,. 

El representante de Bolivia en Washington ayudado 

de su colega del Perú, se pusieron en el acto en campan� 
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para anular el acuerdo adoptado por el Comité Ejocati vo

de fecha 6 de M 1yo en vista de su importancia i los ele
vados propósitos que lo motivaron que dosda luego a:rn· 
gumba el éxito del Congreso. 

Esas jostiones solo probaron que había naciones intere
sadas en mantener un programa vago e indeterminado, 
con lo que so ju:3tificahau las ju3tas apreciaciones del Go

bierno de Chile. ¿Por qnó se evitaba que el Congreso 
Pu,n Americano que debía reunirse en Méjico tuviera para 
. sus deliberaciones un programa concreto de trabajo, en 
el que solo pudieran tener cabida los temas de interes je
neral i comun para el desarrollo i consolidacion de las rela
ciones políticas i comerciales de las Repúblicas de la 
América? 

Lo que se queria era dar cabida a cuestiones que po .. 
dian afectar situaciones determinadas, para resol ver con, 
troversias pendi.entes, renovar hechos ya consumados, sa
tisfacer aspirociones de predominio ,o crear intereses 
políticos en favor de unos con desmedro de los derechos 
de los de mas., 

«El Programa de un Ccngreso Internacional es, pues, 
el antocodente sobre que descansa la actividad que cada 
cancillería asume en presencia do una invitacion para 
concurrir en detorminadas condiciones i con objetivos 
bien definidos a la discuiúon i �&tudio de problema,s de 
interes jeneral i de conveniencia recíproca. 

No puede este programa alterarse o modificarse en 
forma alguna, sin el asentimiento de la unanimidad de 
las :naci unes in vitadas, porque Re de3truiría la base fun
damental de la convocatoria i ee cambinrían mas o menos 
eustanci�lmente las oondioiones en que los respeotivoe 
Gobiernos uco1·daron su aooptaoiou 1 retrotrayéndose las 

11 
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cosas, en tal emerjencia, a la situacion en que se encon ... 
traban en el momento do la invitacion. 

:Esta es la regla uniformemente observada i la que lóji
camente debe rejir en los actos internacionales de este 
carácter. 

Así lo entendió la cancillería imperial rusa cuando ex
presaba en su circular de invitacion a las potencias que 
concurrieron a la Conferencia de la Paz de La Haya: 

«Queda bien entendido que todas las cuestiones con
cernientes a las relaciones políticas de los Estados i al 

6rclen de cosas ei;iablecido po1 los Tratados, como en jeneral 

todas las cuestiones que no esten cotnprendidas en el progra

ma adoptado por los Gabinetes, deberán ser escluidas absolte· 

tamente de las deliberaciones de la Conferencia., 

La cancillería de Washington que tenia el propósito de 
entregar a la libre discusion i resolucicn de las ·Repúbli
cas Americanas todo lo reforen te al programa de la Con
ferencia para no frustrar el buen éxito del Congreso, no 
podía apoyar ideas disolventes, i por esto se declaró ina
movible i obligatorio para el Congreso lo acordado por 
el Comité, a ménos que todos los países invitados convi
nieran modificar el programa propuesto. Agregó el secre
tario de Estado del gobierno de Washington, que la cir
cunstancia de haber comunicad.o el gobierno de Chile que 
aceptaba la definicion dada al referido programa i que en 
vista de él concurriria a la conferencia, daba a la obra el 
caracter de hecho consumado. 

Vencidos, pues, los que pretendían oponerse a las exi• 
jencias de Chile i quedando en claro lo que iba a ser re
sorte del Congreso, Chile designó sus Plenipotenciarios i 
la reunion inaugural de este Congreso tuvo lugar el 22 
de Octubre de 1901. 
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El Gobierno de Méjico se mostró espléndido con los 
delegados al Congreso. Las naciones de América tendrán 
que recordar con gratitud la hospitalidad que recibieron 
sus representantes. 

Discutido el Reglamento interior, se entró al debate 
de las cuestiones, no sin que algunos Delegados hubieran 
abandonado la pretension de tratar cuestiones estrañas al 
programa, como ser el arbitraje obligatorio; pero esta vez 
fueron tambien vencidos como era natural. Aquello fué 
. mas bien una celada quo un hecho sério, digno de hom .. 
bres que en alg0 deben apreciar el cargo con que se en• 
contraban investidos. 

Pero dejando estos recuerdos a la historia ¿qué se hizo 
en el Congreso Pan Americano reunido en Méjico con 
relacion a Derecho Internacional Privado? 

La Comision respectiva presentó nn estenso informe 
sobre codificacion del Derecho Internacional i en el que · 
dijo entre otras cosas lo siguiente: 

Siendo la base do las relaciones entro los Estados la li• 
bertad e independe

1

ncia de cada uno de ellos, es menester, 
para la <éonfeccion del Código Internacional, que todos 
concurran libremente a establecer, i si es posible a san� 
oionar las reglas que deben rejir entre sus relaciones re• · 
cíproc1ts. 

�ste acuerdo no siempre es fácil por la naturaleza mis• 
ma de los principios del Derecho Internacional que, lo 
mismo que los de todas las ciencias políticas i sociales, 
tienen su oríjen i fundamento en las necesidades reales 
de la vida de los pueblos, i como tales, i en lo que puede 
afectar el oaractcr especial de cada uno, no son suscepti· 
bles de reglas uniformes é'.invariables. 

De esta circunstancia nace una triple dificultad para 



la codificaoion, que es monester considerar debidamente. 
La primera dificultad nace de que las relaciones inter• 

nacionales, da_da su naturaleza, están íntimamente liga .. 
das con la política interior i exterior de onda Estado; po• 
lítica que a su vez, está dominada por intereses, preocu• 
paciones i pasiones mas o menos arraigadas en la opinion 
pública. Esto trae lójicamente el antagonismo político i 
económico entre los E�tados, i por consiguiente, en sus 
relaciones mútuas, de donde resulta la falta de acuerdo 
en muchos de los principios que deben rejir esas relaciones 

Prácticamente vemos esto en los tratados que sobre una 
materia determinada celebra un Estado con los demas. 
En ellos no se adoptan siempre los mismos principios o la 
misma norma de conducta, sino que estos varían segun 
sea la situacion política de los paises, o las relaciones que 
con ellos se.tengan. 

Mas notoriamente se ve lo que esponemos, en lo que 
- ocurre en Conferencias Internacionales, como la presente.
Si se quiere discutir un proyecto de con vencion entre to•
dos los países en ella repreaentados, convenciones que en
realidad no son sino codificacion de materias determinl\1c
das, encuentra mucha resistencia para su aprobaeion i
mayores aun para su ratificacion por todos los paises. En
esos �ebatos hai diverjoncias sobre las ideas i principios
mas fundamentales, i que se creía que contarían con la
aprobacion de todos; i aun ocurre que los· Estados se nie•
gan a suscribir colectivamente convenciones que están
dispuestas a celebrar con pniRes determinados.

La segunda dificultad procede de que teniendo los prin
cipios del Derecho Internacional su oríjen i fundamento
en las necesidades reales de la vida de los pueblos, son
tun variables como ellas, i siguen su desarrollo i modifi·
cacionos.

J 

I· 
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La historia de las relaciones internacionales nos de 
muestra que los grandes sucesos políticos i económicos, 
han producido siot�pre profundas modificaciones en esas 
relaciones, de manürn quo siempre ha habido una marcha 
paralela entre la historia política i económica de los Esta
dos i los progresos del Derecho Internacional. 

La tercera dificultad que se opone a la codificacion, de• 
riva tambien de la fotima relacion ele los preceptos del 
Derecho Internacional con la vida i desarrollo do los Es
tados. 

A. mecida que óstos progresan política i económicamen
te, surjan nuevas necesidades que reglan de diferente ma
nera sus relaciones recíprocas. Los principios del Derecho 
Internacional se van clesarr.ollando por este motivo de un 
modo gradual i constante, sin que sea po:-lible determinar
los de una manera completa. 

De aquí que, aun prescindiendo del ,mrácter antagóni-. 
co de las relaciones internacionnles, i suponiendo, por con
siguiente, que todos los Estados estuvieren en un momen
to dado de acuerdo con todas las reglas porque deben re 
jirse eJsus relaciones recíprocas, el carácter variable de 
esas relaciones i su desanollo contírluo dificultan una ri
gurosa codificacion. 

* • *

Hai, sin embargo, algunas materias que, por no tener 
la naturaleza esencialmente variable que en jeneral tit'nen · 
las relaciones internacionales, estan casi exentas de los 
inconvenientes antes in<licudos. A.ludimos a aquellas que 
por su carúcter jencral no afoetan ni se ligan con los in .. 
tereses de ningun pu.is dderminaJo, no sufren casi alte-

i 
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racion con los cambios de la vida política de los Estados, 
i que aun progresando la civilizacion, no cambian de un 
modo sensible. A este número pertenecen muchas mate• 
rias de Derecho Internacional Privado� las convenciones 
conocidas con el nombro de Uniones Internacionales, i en 
fin, las que so fundan en sentimientos nobles de la natu 
raleza humana, como son las relativas a hacer menos orue .. 
les las leyes de la guerrn. 

Las dificulta<l�s que se oponen a la oodifioacion del De· 
recho Internacional, aunque graves, no son, pues, del todo 
insuperables. Conviene, sí, tomarlas en consideracion para 
conocer con exactitud hasta que punto es posible i útil 
emprender esa codificacion1 i de que manera debe ésta 
llevarse a efecto. 

Aparece desde luego como una oondicion indispensable 
que eae trabajo sea acometido por una comision de juris
consultos americanos que recoja las diversas opiniones 
existentes en nuestros paises sobre cada una de las mate
rias que serán objeto de la codificacion. 

Esa. Comision no debe proponerse en sus trabajos re .. 
1 glamentar minuciosamente todas las materias que son 

objeto del Derecho Internacional, porque dadas las difi
cultades mencionadas, i la falta de elementos suficientes 
para ello, esa reglamentacion ofrecería mayores inconve
nientes que ventnjas. 

* 

*. 

La codificacion ha de limitarse a las materias mas im
portantes en que se baga sentir la necesidad de una re
glamentacion, i que ademas tengan precedentes sérios en 
la práctica de las N uciones Americanas, de manera que 
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los preceptos que se establezcan sean la consagracion d e  
las relaciones efectivas que existen actualmente entre 
ellas i que se manifiestan sobre todo en sus usos i trata
dos. EUos deben inspirarse ademas en las exijencias de 
la verdad científica i en los principios fundamentales del 
Derecho. 

La Comision debe tomar en cuenta la mayor o menor 
variabilidad de las materias que va a codificar. Ahí don
de las relaciones iuternaéionales estén íntimamente liga 
das con la política del país, o en aquellas materias que 
fOr su naturaleza cambian constantemente con· el solo 
desarrollo de la civilizacion, lo mas prudente, lo único ha
cedero, es establecer tan solo los principios fundamenta
les en que estén de acuerdo, todos los paises, pero que os 
menester proclamar de una manera jeneral, para qua así 
tengan la autoridad de una lei. 

"' 

• • 

Las materias que por su naturaleza no están sujetas a 
los vaiv�nes de la política, i que ademas no tienen un de
sarrollo progresivo mui rápido, pueden ser reglamentadas 
de una manera mas minuciosa i completa. 

Es indispensable, ademas, que la codificacion esté ins
pirada i dirijida por algunos principios fundumentn.los que 
le sirvan de punto de partida, que vivifiquen todas las 
instituciones, llenen sus vacíos i establezcan la debida 
unidad i vinculacion entre ellas. En este concepto, el 
punto fundamental de partidn. i la buso de todas las ins
tituciones, debe ser, no la independencia absolutn de los 
Estados, sino el reconocimiento de la i<lea de comunidad 
internacional, en virtud de la cual cada E-,tado, conser• 

J 
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vando su independencia, está naturalmente ligado a los 
otros por interesos materiales i morales, la id.ea, en una 
palabra, de e solidaridad, entre ellos, que trae como conso• 
cuencia el reconocimiento do derechos i deberes recípro .. 
cos. 

Deben tambien las instituciones estar impregnadas del 
espíritu republicano i domocrútico que caracteriza la de 
todos los pueblos americanos. 

La Cornision que lleve a ef,icto la codificacion, debo, 
despues de terminado su trabajo, someterlo al oxámen de 
los Gobiernos de los <li versos E:itados Americanos, a fin 
de que éstos hagan sus ob3ervaciones, las que serán con• 
sidemdas por aquella al redactar el proyecto definitivo. 

Solo tomando en cuenta todas las circunstancias ántes 
indicadas, será posible llevar a térmi11;0 un feliz ensayo 
de codificacion·, al menos en algunas de las principales 
materias del Derecho Internacional, ensayo que tendrá 
por principal objeto establecer en fórmulas claras i preci
sas, i reconocidas por todos los p;1iscs americanos, las re• 
l�oiones entro los Estados que ahora son jeneralmente
vagas i fácilmente eludibles. 

El contribuirá tamhien, i é8tc no será uno de sus me• 
nores méritos, a modifiear i fraternizar las relaciones en• 
tre los Estados, poniendo de manifiesto la solidaridad que 
existe entre ellos, i a fortalecer i elevar la conciencia po
litica i jurídica <le los pueblos, que es el mojor sosten del 
Derecho Internacional. 

En conformidad con todas las iJ.eas espuestas en este 
informe, sometemos a la considerncion de la actual Con• 
ferencia Internacional Americana, el siguiente 

.( 
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PROYECTO DE ÜONVENCION:

ÁRT. 1.0 El Cuerpo Diplomático Americano residente 
en Washington, nombrará una Comision de cinco juris
consultos americanos, encargada de organizar en el ínter 
vulo de la actual a la futurn Conferencia, un «Código de 
Derecho Público Internacional,, i un «Código de Derecho 
Internacional Privado,, que rejirán las relaciones entre 
las Naciones de América. 

ÁRT, 2.0 Redactados dichos Có:ligos, la Comision los 
hará imprimir i l�s someterá a la consideracion de los 
Gobiernos de las Naciones Americanas p1ra que propon
gan las ob.30rvaciones que juzgaron convenientes. 

AnT. 3.° Coordinadas sistemáticamente estas observa
. ciones i revisados los Códigos por la Comision que los 
redacte, serán presentados a la futura Conforencia Pan• 
Americana. 

ART. 4.0 Para la vijencia del Tratado que sancione los 
referidos Códigos, no será neces:irio el canje simultáneo 
de ratifi�.dones por todas las Naciones signatarias, bas
tando la simple comunicacion hecha por el gobierno de 
cada una de ellas, al de los Estados Unidos, de haber sido 
aprobada en la forma de sus leyes internas. 

An·r. 5.• I,a Oomision encargada de la redaccion de 
los Códigos, funcionará en la capital europea o america. 
na designada por el Cuerpo Diplomático que nombre a 
la Comi.;ion. Los gastos quo ocasionen la ejecuoion del 
presente pl'oyecto serán cubiertos por los gobiernos ame .. 
ricanos on lu forma i proporoion que la acordada para la 
actual Oficina Je la Uuiou de lus Repúblicas Americanas, 

Sala de hl Oomhtion, 20 de Dioiernbr� de l901.-(i?ir1 

u
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mados.)-Francisco L. de la Blirra.-Jttan Cueslas.-Bal

tazar Est,upinián.-F'ernando E. Gttachalla.-Emilio Be

llo Codecido.-Isaac Alzaniora.-A. Bennejo.-AleJandro 

Alvare.z, Secretal'ib. 

Vendrá alguna vez este Código? 
Por eso se puede decir que en esta materia poco o náda 

se ha alcanzado en este Congreso, tal como sucedió ahora 
once años con el que se reunió en Washington, anterior 
del de Méjico. 

IV 

En nuestro deseo de dar a conocer todo lo que se rela
cione con el Derecho Internacional Privado, debemos ha
cer mencion del Congreso Jurídico Americano que se ce
lebró en Río Janeiro el 12 de Octubre de 1892 en con
memoracion del 4.° Centenario del Descubrimiento de 
América. 

Este Congreso se compuso solo de jurisconsultos del 
Brasil. Se puede decir que fué una reunion privada, por
que no hubo representantes de otros países ni invitacion 
oficial para ello. 

No obstante, como las conclusiones a que allf se arribó 
/ 

son de mucha importancia, creemos que no' debemos olvi-
darlo en este trabajo i que nuestro deber es darle cabida 
aquí. 

Las conclusiones de Derecho Privado discutidas i vo
tadas en este Congreso, fueron las siguientes: 

.I. Las obras publicadas en un pais estranjoro ¿deben 
gozar·de la misma proteccion que la lei civil de otro pai1 
dif pensa a las obras en éste publicadas?• 
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II. «¿La leí civil, debe asegurar al cóny.uje sobrevi•
.'\riente un derecho sucesorio sobre los bienes del predifun
to, aunque concurran parientes a la herencia de este?, 

El Congreso adoptó, por unanimidad, la siguiente eon, 
clusion: 

cLa leí civil debe asegurar al o6nyuje sobreviviente un 
derecho sucesorio, con esclusion de los colaterales, sobre 
los bienes del predifunto; aunque concurran parientes a 
la herencia de éste., 
, III. c¿Cuál es la leí que debe regular la capacidad i el 
estado civil de los estranjeros? ¿La leí de su nacionalidad 
o la lei de su domicilio?,

El Congreso adoptó, por 3 7 votos-• contra 25, la si
guiente conclusión: «Es la lei del domicilio la que debe 
regular la capacidad civil de loe estranjeros., 

IV. «¿La leí debe considerar la letra do cambio solo
como un instrumento de contrato do cambio, o como un 
título de crédito, independiente do tódo contrato de cam• 
bio?, 

«¿Son condiciones esenciales de la letra de cambio: 
1.0 la :emesa de un lugar a otro; 2.0 la declaracion del 
valor recibido; 3.0 la existencia de provision al venci
miento; 4.º el endoso?, 

Por unanimidad el Congreso adoptó las siguientes con• 
olusiones: 

e l.• La letra bancaria es un instrumento de cambio 
i sobre todo, un instrumento de crédito, asi como un ins-
trumento de pago;• 

«2.ª La remesa de plaza a plaza, la declaracion de 
valor recibido i la provision, no son condiciones esencia
les de la le�ra de cambio;, 

,3,ª El endoso es inherente � la natnraloza do la letr!l 
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de cambio, trasmisiblo por medio de él, i no puede ser 
impedido por ninguna cláusula prohibitiva de la transfo. 
rencia del título.» 

_V. ,¿Se debe ad!Ilitir, con o sin restricciones, la um• 

dad i la universalidad de la quiebra?, 
,Aceptado el principio de la universalidad, ¿cuál es el 

Juez competente par� pronunciar la sentencia de decla
racion de quiebra?, 

El Congreso adoptó, por partes, las siguientes conclu
siones: 

Por 34 votos contra 20: 
el.º Se debo admitir con restricciones la universalidad 

de la falencia., 
I por unanimidad: 
«2.0 El Juez competente para dictar In sentencia de

claratoria clo la falencia es el del domicilio del deudor, esto 
es, del lugar en que él tuviese su principal estableci
miento., 

, 
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CAPITULO PRI.M.ERO 

Teoria de los Estatutos 

SUMJ.Rro.-I. ¿Por qué en la antigüedad no se desarrolló la doc• 
trina relativa al Derecho Internacional privado; c uándo apare• 
ció ésta i qué comprende.-II. Qué se llaman Estatutos, de cuán• 
tas clases sonique comprende cada una de ellas.-III. Por qué 
lei se rije cada Estatuto; escepciones a la regla que somete a los 
ciudadanos a la soberania de su paÚia. Exijenciaci respacto a 
las formas de los actos para que valgan en otro paiq,-J V. Pre• 
rrogativas de cada Estado dentro de)u territorio.-V. Como pue, 
den�.roducir efecto las leyes estranjeras dentro de otro Estado. 
Soberanía e independencia que goza cada nacion para gobernar .. 
se por sus leyes i rechazar toda diRposicion estranjern 

I 

La doctrina del Derecho Inte!nacional Privado, no se 
desenvolvió en la antigüedad, yn. porque no tenia razon 
de ser por _el aislamiento en que vi vian los hombres, o 
bien por el recelo que existia entre ellos en fuerza. de las 
guerras continuas en que se encontraban, lo que por oier · 
to les apartaba de toda relaoion 4ue hiciera necesaria l1 
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existencia de reglas internas para conflictos que no podían 
nacer, dada la situacion creada por ese estado de cosas. 

Las naciones vencedoras se imponían sobre las venci
das i solo por privilejio les concedían a veces usar su le
jislacion. 

La doctrina, materia del estudio que nos ocupa, surjió 
del principio territorial en la época del feudalismo, lu
chando con el principio personal i sólo llegó a tomar cuer
po a fines del siglo XVIII. 

El fus gent-iltm de los romanos i el Derecho Internacio
nal Privado de los tiempos modernos, era mui distinto en 
su objeto i en su fin. Al presente se tiende a reglar de 
una manera uniforme la colision do los diforentes dere ... 
chos positivos, cosa que como queda dicho, era cstrní'fa en 
la antigüedad. 

El Derecho Internacional Privado do hoi dia, se com· 
pone de reglas rclati vas a la aplicacion do las leyes ci vi
les i criminales de un EBfa.do en territorio estraujero. 

En cuanto a si lus leyes criminales so deben compren
der en el estudio de esta cinnc-ia, estiman muchos que 
nó, ·por ser el delito un hecho público i, por lo tanto 
su sancion debe ser pública. Dicen los sostenedores do 
esta doctrina que la ciencia que nos ocupa es de carácter 
puramente privado; pero ¿acaso las relaciones penales i 
procesales no pueden dar lugar a competencias interna• 
cionales? Es evidente quo sí, i a nuestro juicio, no existe 
diferencia real entre uno i otro órden de materias i en tal 
caso ¿cómo proscribirlo i desente11dernos de él? 

El Derecho Penal es garantía i salvaguardia de los mas 
caros intereses sociales i es evidente que caben las com• 
potencias que puedo ofrecer su aplicacion. No existo, pues� 
inotivo para considerar al Derecho Ponul esti·auo en el 

... 

; 
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Derecho Internacional Privado i a negarlo ::iu rol, pros
cribióndole del lugar quo lo pueda corresponder en ciertos 
casos. 

Los que lo rechazan SI} funJau en que las palabras p11, .. 
blico i privado, que aplican al Derecho Internacional en 
jenerul deben guardar relacion con su significado, siendo 
q uo en realithJ no deben tenerlo cuando se les aplica al 
Derecho Internacional del E�tado. 

La palabra pri?;ado ha tenido en la historia jurídica 
multitud de significaciones i es arbitrario, bajo todos as
pectos, tomar una do ollas corno insustituible i única, 
siendo precisamente que las propuc3bs para reemplazarla, 
acusan lo que aquella tenia do in:mficieuto o do poco sa
tisfactorio. 

Do totlo esto resulta quo habiontlo, pues, contradiccion 
entre el nombre i objeto <lo una ciencia, todo aconseja re
nunciar al primero para salvar la iut?gridad del segundo, 
ya que si hai fundamental ar:alojía entro las con:i potencias 
oi viles i las penales i son do carúckr privado las mas i de 
carúcto¡_público las quo n.:i.ceu de las otras, 011 voz do se
pararlas, rompiendo la unidad que forman, so vó entón
ccs que el procoJimicnto natural i lcjítimo, consiste cu 
muuteuer su ::iignificacion, denominándolas de tal modo 
que, entre el nombre i la cosa esprosada, haya verdadera 
armonia. 

II 

El hornbro c!'!tá ligado a la lei do tres modos: por su

persona, por su propicd.id i pur su'l actos. Kito· ha hecho 
nacer tres situaciones especiales, que se denominan Es

tatutos, siendo el uno pcrsoncil, re:1l el otro, i el tercero 
formal o misto, sirviendo de bal3o a eijtU. division la del 

u
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· Derecho romano que establecía que los objetos del dere,
cho eran las personas, lns cosas i las acciones.

Ahora bien, ¿qué es lo que se llama E1:,latuto en este 
estudio? Es la lei, ordenanza o el reglamento interno por 
el que se rijen, dnntro do la organizacion superior i es
terna de un Estado, las personas lrnmanas i sociales que 
lo constituyen. 

Mas, la palabra E-;latuto, se aplica en jeneral a toda 
clase de leyes i reglamento11J i he aqní por qué cada dispo
sicion de una lei es un Estatuto, que permito, ordena o 
prohibe alguna cosa. 

Se entiende por Estatuto personal, la leí cuyas disposi
ciones afectan directa i uni-camente a la persona con rela
cion a su estado, nacionalidad, capaeidad o incapacidad 
para realizar actos propios de la vida social, como lo son, 
por ejemplo, las leyes que determinan si el individuo es 
regnícola o estranjero; si el hijo es lejítimo o ilejítimo; 
mayor o menor de edad; si puede o nó contraer matri_mo
nio válidamente; las que determinan las causas por el 
que pueda éste anularse, las que someten a la mujer i al 
hijo a la potestad del marido en el primer caso i do la del 
padre en el segundo, etc., etc. 

Estatuto real, es toda lei que tiene relacion con la na
turaleza de las cosas i'haco de éstas su objeto principal, 
como son las leyes que determinan las cualidades do los 
bienes de que puede disponer el individuo; las que sin 
consideracion a éste, determinan si un objeto corporal o 
un derecho incorporal que afecte a un inmueble, lo es 
efectivamente o nó, etc. 

Estatuto formal o misto, eA aquel que exijo que la for-. 
me. de los actos sea la que determinen las leyes del país 
en que se celebran. 

J 
l 
J 
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III 

En todo acto deben distinguirse dos ideas: su forma i 
. su contenido. El con ton ido de todo acto jurídico es su fun
damento, su razon, es decir, la capacidad de las entidades 
jurídi1.ms que intervienen en él, ya como sujeto, ya como 
objeto. La f9rma es la serie do requisitos con que ese acto 
se ha do llevar a cabo pará que sea válido. 

El Estatuto personal se rijo por la lei· Le.gis domicilli
persone. 

El real por la regla: Lex loci mi sita.

I el /orinal por la prcscripcion: Locus regit actmn.

No obstante, puede presentarse el caso de no obser
varse las formulidacles prescritas por la lei del lugar en 
que se redacte un documento i no por ello será ilegal. 

Reconocido el principio do la soberanía do las naciones 
i la sumísion de los ciudadanos a lá de que pro?eden, 
constituye siempre esto una regla joncral; pero este prin• 
cipio admito las siguientes oscepciones: 

l.ª L�' necesidad que existe de evitar a los poseedores
do bienes en diferentes p:.11ses, la dificultad de otorgar 
tantos testamentos o contratos como inmuebles hayan si-

. tuados bajo el im porio Jo loyo:'l diferentes, o do llenar en 
uu mismo tostam;.;ato o contrato todas las solemnidades 
prescritas en los diversos lugaro.3 on que eston si .. 
tuados los bienes. 

2.ª La imposibilidaJ en que se enouentra el individuo
sorprendido en ol ocitrnnjoro por onfermodad mortal, de 
llenar las formalidades proscritas en ol país do que pro
ceJ.c i do Jontlc es ciu-la(hmo, o on ol do lu situacion de 
sus bioucs, 

. ¡:, .. 



3.::i. Por la necesidad de que los actos de buena fé no 
so anulen con dema-,iada facilidad sin culpa de la parto. 

4.ª Por la irnposibili<lacl que existo para la mayor
parte de los hombres de conocer las formas prescritas en 
cada localidad. 

5.ª Porque para estos casos deben tenerse presento i
aplicarse los motivos que introdujeron entre los romanos 
la forma simple dol testamento militar. 

Esta doctrina sirve para apreciar la validez do los 
actos otorgados por el estranjero, de lo que I<ijicamento 
se deduce que si las distintas lejislucionos de los contra
tantes estranjeros, debian ser conocidas por los notarios 
del lugar en que ocurran, lo que será un absurdo el exi
jirlo i basta por lo tanto, que se proceda con arreglo de la 
lei del país en que ese funcionario exista o auto el que se 
presenten. 

Por eso cuando un egfranjoro qnioro cumplir, on cuan
to a las formas del documento que desea otorgar, con las 
leyes de su pais, es preciso qno lo haga ante el ajonte 
diplomático o consular del territorio de que sea orijina
rio, en cuyo caso si so tiene en cuenta que por una fic .. 
cion del Durecho Internacional Público, son considorndas 
dichas ofieinus como parto integrante del territorio o 
nucion que representan. 

El E�tatuto personal, no mcrlinn lo un trnta<lo espécial, 
debo rcjir todos los actos que se refieren en lo civil a la 
persona dol cstranjcro, su bordinúndose a las leyes vijen
tes en el país de que es súbdito i clooidiéndoso por ól 
todas lo.s cuestiones do aptitud, capacidad i derechos per
sonales. 

Mas respecto do los bienes qne un ostranjero tenga en 
otro país, es claro que éstos se rijen por la loi de su ubi-
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cacion. 'Por ejemplo, mucre intestato un boliviano que 
es casado con boliviana i que reside en Bolivia i no 
tiene hijos, pero sí parientes, como ser hermanos i so• 
brinos en Chile i los bienes estún en Chile; ¿quiénes 
serán los herodoros ah intJsbb do ese boliviano? Por la 
lei de su nacion lo es la mujer i por la loi de Chile lo 
son los hermanos i sobrinos, i en este caso hcredttn los 
hermanos o sobrinos respecto de los bienes que está.u si• 
tuados en Chile conjuntamente con el derecho que pue
da tener la viuda; i respecto de los bienes que tenga 
en Bolivia será solo la mujer. M.is si te:;tu con arreglo 
a las leyes do su país donde ha muerto, esas disposiones 
se respetan en Chile. 

En cuanto al Derecho positivo referente al Estatuto 
formal, tenemos que son válidos en Chile i causan ante 
nuestros tribunales ]os efectos qno procedan en derecho, 
todos los contratos i clernas actos públicos, siempre quo se 
justifique su autenticidad con arreglo a nuestras leyes, 

tal como lo preceptúa el art. p del Código Civil i dispo, 
siciones del Código de Enjuieiamiento. 

l. 

El art. 18 do nuoi;tro Código Civil, viene a completar 
la anterior doctrina en lo relativo a la claso do prueba, 
que se exijo que ha do sor do in'ltru,ncntos públicos, i 
rechace In testimonial. 

Adornas nuostms loyo3 exijen que ol asunto material 
del acto o contrato, sea lfoito i permitido por la loi chile• 
na i que los otorgantes hn,yan tenido aptitud i capacidad 
legal para oLiigarso con arreglo a las leyes do su país i 
que en el otorgamiento se hayan observado las fórmulas 
establecidas cu ol pais donde so han vorificado los actos 
i contratos. Cmndo osos actos contengan venta o hipo• 
tecu do bicucs situados en Cltilo, se doben inscribir en 
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el rejistro del Conservador de Bienes Raices del lugar 
en que esos bienes se encuentran, puesto que el art. 16 
de nuestro Código Civil dice que loa bienes situados en 
Chile estan sujetos a lus leyes chilenas, aunque sus dueños 
sean estranjeros i no resi<lan en Chile. 

Los documentos otorgados en otras naciones tendrán 
el mismo valor en juicio que los anteriores en Chile, si 
reunen los 11iguientes requisitos: 

1.0 Que el convenio o pacto sobre que versa el contra· 
to sea lícito i permitido por nuestras leyes; 

2.0 Quo los otorgantes tengan aptitud i capacidad para 
obligarse con arreglo a las leyes de su pais; 

3.0 Que en el otorgamiento so hayan observado fas for, 
mas i solemnid1ides establecidas en el país donde se ha 
verificado el a:ito o contrato; 

4.0 Que el documento so presento legalizado en la for
ma que lo oxijen las leyes chilenas o los tratados cele
brados con el país do don11o procodon p1ra que se leil ten
ga por auténticos. 

Los estranjeros que colehron matrimonio en Chile, de
ben hacerlo con arreglo a nuestras leyo�, debiendo en todo 
caso acreditar su libertnd para su celebracion en la forma 
que lo oxijc la loi chilena. El contraído fuera de Chile por 
estrnnjeros con arreglo a las leyes de su nacion, surte en 

. Cbilo todos los efectos civiles del matrimonio lejítimo. 
El matrimonio contraído en el cstranjero por dos chi

lenos o por un chileno i un cstranjoro, será válido en Chi
le, siempre que so hayan observado en su culobracion las 
leyes establecidas en el país en que tuvo efecto, para re-. 
gulnr la forma cstcrna t1o aquel eontrnto i los contrayen
tes tuvieren nptitud pn,ra cclcbrnrlo con arreglo a las 
leyes chilenas. Por último, tenemos que las formas i solem-
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ni<lades de los contratos, testamentos i de todo instru
mento público, so rijen por las leyes dol puis en que se 
hubieren otorgado. 

En rosúmen diremos: que están admitidos en nuestro 
• Derecho. positivo los E:,tatutos Personcil, .Real i Formal,

en razon de que to,ln. rclacion jurídica debe ser juzgada
segun las leyes del lugar _en que ha tomado existencia.

De los antecedentes cspnostos se deduce que las leyes
do cada Estado no tan solo afoctan sino que tambien obli
gan i rijen de pleno derecho todas las propiedades mue ..
bles e inmuebles que so encuentran en su territorio, como
tambien todas las personas que habitan en él. Asimismo
son aplica.bles a todos los contratos es( ipulados dentro de
los límites de este territorio.

Desde luego no se puedo poner en duda que los regní
colas o naturales están sometidos a las leyes de su nacion;
En cuanto a los estraujoros, resulta que éstos no pueJen
. ser admitidos en un país, sino a eondicion do someterse a
las leyes que rijen en ól, puegto qno de otro modo so me
:noscab¡y·_,a la soberanía, siempre que se encontraren indi
viduos no compronuitlos en sus determinaciones jenerales.

, 

IV 

Cada Estado tiene pouer bastante para determinar las 
condiciones con quo pueJon poseerse i trnsmitirse los in• 
muebles existentes denfro do los límites do su territorio. 
I aunque estos bienes sean poseídos por estranjoros, deben 
en su onajenacion o tra:c;lacion de dominio, ser reglados 
por las leyes del pais en que se encnentran. 

El dominio eminonto do estos bienes pertenece a la 
nacion, por ser partos componentes <lo su iet-ritorio. Tum
poco estos bienes pueden ser hipotecados sino por los 
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medios i con las formalidades prescritas por dichas leyes. 
Igualmente, pertenece a la nacion el derecho de dcter

minµ.r el mitado i la capaciduJ de las personas que !.l.ltí 1:10

en<'uentrcn, asi como la validez dé los contratos i otros ·;

actos que han tomado en él nacimiento, los derechos i obli-
gaciones que resulten de aquellos i las condiciones con 
que las acciones puedan intentarse i SC;guirsc tlenfro de 
les límites de ese territorio. 

Esto necesita esplicar.'lo un poco mas: 
Estado i capacidad ele las personas qnc allí se encuentren, 

se refiero, por ejemplo, a sabor si bs leyos tlúl pai� fijan 
los 21 aílos para la mayoriJaJ de los indivilluos, i serán 
en este caso válido.3 los contratos que se celebren en ese 
pais, si con arreglo a las leyes de él c.s mayor de eJad, 
aunque por las do la nacion a que po1tonece no lo sea, 
por fijar para Cilto los 25 aiíos. 

La validez de los contratr.,s, so réfiere esto a la facultad. 
que tiene cada país para determinar la validez <le los con· 
trutos i otros actos emanados dd poder csclmivo que tie-. 
ne cada Estado para kjislar sobro todos los bienes cxis- .. 
tontos en su territorio pertenecientes a regnícolas o es
tranjoros, principio que cstú basado en que cada nacion 
posee sola i esclusivamcnto la soberania i la jurisdiccion 
en toda la cstensiou <le su territorio. · 

Las leyes de un E�b.tclo no !lue<lon afectar directamen
te, ligar o reglar los objetos que so en0uontron fuera de 
su territorio, o afectar i obligar a las personas no residen
tes en él, sea que lo cstcn o no sometiJas por el hecho de 
su nacimiento. 

Esta es una deduccion <lefa soherania ele que goza cada 
Estado para dictar las leyes que deben imperar dentro de 
su territorio. P1;ro se dice allí, sea r¡ue le eden o no someti• 
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das por el hecho de s1t nacimicnf o, porque por rogh jeneral 
las personas se hallan sujetas a la lei del país en que re
siden o se cncuer!lran. El K,ta.do que pretendiere h:1cc1· 
estensi vas sus leyes en ajeno territorio ofendcria al so Le:· 
rano de éste. Sin embargo, hai leyes qu<j son inherentes 
a.la nacionalidad del inilividuo i que le signen a donde 
quiera que se encuentro, como sor las concernientes a la. 
coudici9n civil i a la cnpacidad personal do los ciudada
nos, que les son aplicables aunque se cncucntrun en el es
trunjero, tales son las calidmlcs personales universales· 
que comienzan desde el nacimiento, como la lejitimidad 

' o no lejitimidad, o que se refieren a una época determina
da despucs del nacimiento, tal como la minoridad o ma
yoridad; o bien a una época indeterminada despucs tam
bien del nacimiento, corno la demencia, la quiebra, el ma• 
trimonio i el divorcio pronunciado :por sentencia. do tri .. 
bunal competente. 

Las leyes concernientes a todas, las cualidades perso. 
nales universales de los ciudadanos, los siguen por todas 
partes i se adhieren a ellos, donde quiera que residan. 

(, 

V 

Todos los efectos que lns leyes estranjcms pueden pro
ducir en el territorio de un E.-,taclo, dependen pura i es• 
clusivamente del consentimiento espreso o tácifr1 de este 
Estado 

La raznn e� porque ninguna nacion eo;tá obligada a ad• 
mitir en su territorio la aplicacion i los efectos de las le
yes_estranjerus i puede rehusarlos todos sus efectos dentro 
de su territorio. Sin embargo, puede esta negativa ser, 
tijspecto de algunas i permitir que otras produzcan surs 
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efectos en todo o en parte. Si b leji!>lacion del Estado es 
positiva bajo uno u otro de estos puntos de vista, deben 
necesariamente los Tribunales conformarse a ello; pero 
en caso de silencio pueden entonces los Tribunales apre .. 
ciar en asuntos particulares hasta que punto pueden se
guirse las leyes estr:mjeras i aplicar sus disposiciones. El 
fundamento que existe para a<lmitir la aplicacion de di4 

chas leyes, se funda no en un deber de necesidad ni tam
poco en una obligacion cuya ejecucion pueda exijir, sino 
unicamente en consideraciones de utilidad i conveniencia 
recíproca entre Estados. 

La necesidad del bien público i jeneral de las naciones 
ha hecho acordar en cada Estado a las leyes estranjeras 
efectos mas o menos estensos i cada país ha encontrado 
su ventaja en este mou.o de procou.or, en razon a que los 
súbditos de cada Estado tienen relaciones múltiples con 
los de otros Estados; ellos están intorcs:.lllos en sus nego .. 
cios i en sus bienes situados en el estranjero i de aquí 
viene la necesidad o sea la utili<lad para cada Estado i 
está entónces en el propio interés de su� súbditos acor .. 
dar ciertos efectos a las leyes estranjeras i reconocer la 
validez de actos pasados en los paiscs estranjeros, para 
que sus súbditos encuontren en los mismos países una 
proteccion recíproca en sus- intereses, formándose así una 
convencion tácita sobre la aplicacion de las leyes estran• 
jeras, bajo la base de necesidades recíprocas. 

Esta convencion no es por cierto la misma en todas 
partes. Algunos Estados han adopta<lo el principio do 
la completa reciprocidad, tratando a los estranjeros de la 
misma manera que sus súhditcs son tratados en la patria 
de estos estranjeros. Otros Estudos)niran ciertos derechos 
como absolutamente inherentes a la calidad de oiudada .. 
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nos, escluyendo de su goce a los estranjeros, o bien ellos 
dan tal importancia a algunas de sus instituciones 
que rehusan la aplicacion do toda lei estranjera como in-. 
compatible con el e�píritu de estas instituciones. 

Al presento todos los Estados han adoptado en princi
pio la aplicacion, dentro de sus territorios, de las leyes 
estranjeras, salvo las restricciones exijidas por el dere .. 
cho de soberanía i del interós de sus propios �úbditos . 

. El consentimiento espreso del Estado para la aplicacion 
de las leyes estranjeras en su territorio, es el que resulta 
de las leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo con la 
aprobacion previa del lejislativo, o bien de los tratados 
celebrados con otros Estados. 

El consentimiento tácito es el que so manifie,sta por las 
decisiones do las autoridades judiciales i administrativas, 
así como tambien por las doctrinas de los escritores sobre 
esta materia. 

Los actos pasados lejítimamonto i segun las formas 
ante las autoridades crmstituídas de un Estado, conservan 
jenera'iínente su validez en el ostranjcro, siempre que no 
contengan vicio en el fondo i que las leyes del Estado es• 
tranjero no exijan esprcsamente la intervcncion de una 
autoridad del pnis. 

El Código frunces, por Pjemplo, en el inciso final del 
'art. 2 L23 dice que no puede tampoco resultar la hipoteca 
de los fallos que se hayan dado en país ostranjero, hasta 
que se declaren ejecutorios por un tribunal francas, sin 
perjuicio de las resoluciones contrarias que·puedan conte
nerse en las leyes políticas o en las de los tratados. Ense
guida el artículo 2í28 del mismo Código agrega: los con
tratos hechos en pais estranjero, no pueden producir hi
poteca sobro bienes. que radiquen en Francia, si no hai 
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disposiciones contrarias a este principio en las leyes polí
ticas o en los tratados. 

Pero en contra de esto, se encuentran en el mismo C6· 
digo las siguientes disposiciones: El art. 4 7 dice que tod� 
acta del estado civil de los franceses o de los estranjeros, 
redactada en pnis estranjero, hará fé si se ha ajustado a 
las formas usuales de dicho pais. El 170 dispone que el 
matrimonio contraído en país estranjero entre franceses 
o entre franceses i estrnnjeros, será válido si se ha cele
brado con las fórmulas establecidas en el pais, siempre
que haya sido prccidido <le las publicaciones prescritas
por el art. 63 i que el francés no haya infrinji<lo las dis
posiciones contenidas en el art. lG�. El art. 999 establece
que el francés que se encuentre en pais estranjero, podrá
hacer sus ·aisposiciones (trata sohre la forma de determi
nados testamentos) cu acta privada firmada por él con
arreglo al urt. D70 o por acta auténtica con las. formali•
dados admitidas en el pais en que so otorgue.
• Por fin, los actos i contratos hechos de una manera con

traria a las leyes del pnis 'en que han tenido lugar, loctts

regit actwn, no harán validez on el estranjoro, en razon a 
que son nulas en su oríjen, principio que so aplica no tan 
solo a los actos i contratoR heehos por personas quo tienen 
domicilio fijo en el lugar en que aquellos han sido otor
gados, sin6 tambien a las pe1·sonas cuya residencia no es 
mas que temporal, puesto que un contrato válido segun 
las leyes del lugar en que ha sido celebrado, es válido en 
todas partes, pero sin que esto se pueda aplicar a los in
muebles ni a loA casos en que haya conflicto con las leyes 
do un otro Estarlo on menoscabo de su autoridad soberana 
i de los derechos e interés do sus ciudadanos i en todo lo 
concerniente a fa ejecucion del contrato. 
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La razon es porque los inmuebles se hallan sujetos a 
las leyes del·pais en que se encuentran situados. 

No debe observarse la rcg,a jeneral en los casos en que 
haya conflicto con las leyes de un otro Estado, relativas 
a la policía, salud pública, rentas del Estado, i en jcneral 
todas las veces que sean en menoscabo de su autoridad 
soberana i derechos e intereses de sús súbditos. Por ejem• 
plo, si se venden en un lugar mercaderías que no son 
prohibidas para ser entregadas en otro pais en que lo 

· sean, no podría exijirse el precio en este último país, cu•
yos tribunales no deben acordar fuerza a un contrato ce
lebrado en violacion de sus leyes.

En los casos en que un contrato deba ejecutarse en
otro pais, sea por la naturaleza misma del contrato, sea
por la leí del país en que se ha pacta.Jo, o por la intoncion

• espresa dEI las partes, deben aplicarse las leyes que rijen
en el lugar de su ejecucion.

I por qué? Porque todo Estado solo puede ejercer do
minio, imperio o jurisdiccion dentro de sn propio territo-

l rio, cofc independencia absoluta de los otros Estados i no
puede ,limitar la soberanía do los dem as, porque, todos
ellos son igualmente soberanos sin tener que pedir favor
alguno a este respecto, i en tal caso en cada pais se deben
observar las reglas que rijen su órden interno en los ac•
tos jurídicos que realizen allf o que van a producir efecto
en ese Estado.
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CAPITULO II 

De la nacionalidad i del domicilio 

SUMAruo, -1. De la. nadonalidad.-II. Ciudadanía por estraccion 
i por domicilio.-III. Ciuda<lanlo. por nacimiento; de la espnQ 
triacion.-IV. Derechos que se niegan en los Estados a los es, 
tranjeros que se eRtablecen en él. Que cargas &ioportan los es, 
tranjeros domiciliados en otro pais.-V. Del domicilio.-VI. Qué 
se entiende por estado civil de uua persona.-VII. Derecho que 

se estableció en Chile a causa de los reclamos de la guerra del 
'Pacifico. 

(. 

I 

Las leyes relativas al estado i capacidad siguen a las 
porsonas en todas partes1 aunque residan en el estranjero, 
agrega el Código Civil de Francia. 

¿Se aplicará una regla análoga a las personas civiles, o 
mas claro, si ella es reconocida como tal, en el lugar en 
que tiene su asiento? Debe acompañarle este carácter a • 
todas partes? Algunos escritores franceses están por la 
afirmativa i otros por la negativa. Esto último se sostiene 
�demas por Inglaterra i Estados Unidos, estableoiendo 
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que las corporaciones i demas per8onas morales no tienen 
existencia fuera _de la jurisdiccion del poder en virtud del 
cual existan, ni otra capacidad que la que ese poder les 
otorgue, porque na<l.ie pue<l.e dar mas de lo que tiene. 
Esto nos parece evidente desde el momento que hai dife
rencia notable entre ellas i las personas físicas. 

El estudio de la nacionalidad es de lo mas importan
te en el Derecho Internacional Privarlo. 

La nacionalidad nos h:1cc sumisos a lus leyes i a la 
autoridad <l.e qne un individuo es o so hace súbJito. 

I decimos que se hace súbdito porque hoi día hui liber
tad de espatriacion, cosa que áutes no existía, porque el 
individuo estaba perpétuumonte ligado al pais a que per
tenecía. 

La ciudadanía jeneralmente se adquiere por nacimien

to, por estrncc-ion, por domicilio i por privilejio. 

En cuanto a la nucionaliJadad por nciámiento, ocurre 
que pueden scguii-sc dos criterios: el dol principio perso

nal que hace dcri var la nacionalidad do la filiacion; i el 
erritorial, que atribuye la naciouali<l.ad del individuo al 
lugar de su nacimiento. 

El primero domina en la mayor parte de los Estados 
Europeos; i el otro en Inglaterra i en América en jene
ral. En alguno::i paises dominan estos dos principios, pero. 
sin ern bargo dan preferencia al personal. 

En las nacione.i en quo so acepta el primero de estos 
principios, señalan claramente la nacionalidád de los 
diferentes hijos. El que e:i lejítimo sigue la nacionn.lidad 

• del padre; el ilejítimo la de la madre, siempre que su
padre no le haya reconocido legalmente por tal hijo.

Los que carecen de pndrc� son ciudadanos del país en

c¡ue se les encueutrn despuos del nacimiento, Si mas tar•
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de se les reconoce siguen la del padre o madre que pre.:ita 
ese reconocimiento i si úmbos la del padre. 

A. la mujer se le utribnye lu nacionalidad del marido,
como resultado de la comunidad do intereses en el matri
momo. 

La Italia i la Francia, así como Chile i otros paises, 
en que so a<lmite el principio personal, reconocen como 
sus nacionales a los nacidos dentro de sus respccti vos 
territorios, siendo de padres de cada una de o:ms naciona· 
lida<les. En otros, 'el hijo de un estranjero nacido en un 
pais distinto del de su padre, es ciudadano del pais en 
que nace. Esto es lo que se observa en Inglaterra, en los 
Estados Unidos i en la mayor parto do las Ilopúblicas 
Sud Americanas. Mas segun el art. 10 del Código Fran · 
cés, el nacido en Francia de un estranjero sigue la condi
cion del padre; pero en llegando a la mayor edad puede 
reclamar la nacionalidad francesa o de francés. En Espa
ña, es español el que nace en domicilio español de padre 
i madre, o a lo ménos de padre que haya nacido en te .. 
rritorio español. 

Estos casos se denominan de ciudadania por estraccion.

II 

En e�ta materia la dificultad surje cuando, por ejem
plo, la F;ancia reclama como sometido a sus leyes al na
cido de padres francecos en territorio nrjontino o chileno, 
o bien en otro puis en que se declare como regnícolas al
que naco en su territ::Jrio, aunque sea de padres estran ...
jeros. En estos casos resulta que hai dos leyes que tratan
de imponer su nacionalidad a estas pe1·sonas: la francesa
ror ser hijo de padre francés i la.del ¡mis en que ha nnci• 

�o 
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do, que le tiene por su nacional. En tal situacion no cabe 
otro criterio posible que el sometimiento del ciudadano 
a las leyes del país en que se encuentra. 

Tal dificultad se subsana señalándoles a estas personas 
un plazo, una vez que llegan a la mayor edad, para que 
se declaren por la nacionalidad que quieren optar. 

La ciudadanía por domicilio, es decir, en los casos en 
que esta se adquiere o se pierde, son del resorte del de" 
racho político interno de cada pais. 

En muchos Estados la residencia continua de cierto nú· 
mero de afios, asi como tambien en el ejercicio de una indus
tria o el dominio a una propiedad ruiz, dan derecho a los 
estranjeros para obtunor la ciudadanía. En otros, como 
ser en Estados Unidos, el estrn.njero que tiene intencion 
de naturalizarse, debe dos auos ántes declarar esta inten
cion _bajo juramento, a<ljurando su calidad de vasallo del 
soberano de quien es súbdito, prosbi.ndo tambien al tiempo 
de su a<lmisionjurnmento de fülolidad a la Constítucion i 
bajo el mismo juramento renunciar su calidad de ciuda
dano o súbdito de otro E:itado i principalmente de aquel . 
a quien últimante ha pertenecido. Para ello debe pl'Obar 
haber estado cinco años continuos en el territorio i un 
año dentro do la j urisdiccion del res pocti vo juzgado. 

Los hijos de menor edad de personas debidamente na• 
turalizadas, son considerados ciudadanos americanos si 
permanecen residiendo en territorio de los Estados U ni· 
dos. 

III 

De los distintos modos que existen para adquirir la 
ciudadanía, sin duda alguna el mas importante i natural 

. ; 
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' , .. , 



DE DF.RECIIO INTERNACIONAI, PRlVADO 1 i5 

es el de nacimiento, por ser el que mas nos une a la pa•. 
tria que nos rió nacer i el que da oríjen a acciones mns 
grandes i nobles. 

Pedida la ciuda(lanfa por un individuo por haber ad
quirido carta de ciudadanía en otro pais, o bien por acep. 
tacion de cargos o empleos sin el permiso correspondiente, 
se puede recobrar en el primor caso volviendo a su pais 
i haciendo la� declaraciones que se exija en cada nacion. 

En Chile toca al Congreso dar permiso para acepta r 

empleos de gobiernos eRtranjeros dentro o fnera del país 
para no perder la ciudadanía; pero perdida ósta, corres• 
pondo tam bien al Congreso vol vcl'la a concedor como an,. 
tes del hecho que causó la pérdida de olla, o suspender 
los efectos del fallo judicial que así lo hubiere declarado, 
cuando esa pórdidn)1a sido impuesta por sentencia judicial 

Para que la cindadrrnfa por privilejio, por domicilio o, 
por estraccion, impongn.n las obligaciones propias de ese 
bPneficio, se nccnsita el con,ientirniento dol individuo a 
quien se trata ele fa vorcc'er con tales derechos. 

Ln ciudadanía por privilejio es una gracia i solo so de· 
(; 

be dar con el consentimiento del agraciado, el que se su-
pone de antemano por actos que indiquen su aceptacion. 

Ln ciuclndanfa por domicilio es solo para el ostranjero 
quo se encuentra colocado en alguno do los casos antes 
indicados, quien es libre pnra pedirla o aceptarla si se lo 
ofrece. 

Mas, puede sucecler que las leyes del pais en que resi· . 
d1 un ostranjoro impongan espresa i forzosamente la ca
lidad de ciudadano por haber contraido alguna de esas 
especies d0 domicilio, como por ejemplo, por haber adqui
rido un inmueble en el país en que las leyes declaran for 
zosamente ciudndnno a los poseedoreFJ de esta clase de 
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bienes ¿qué sucede en estos casos? Es claro que ese es
tranjero que adquiere bienes a sabiendas que esto lo ha
ce ciudadano de ese pais, so somete a esta condioion i es 
ciudadano por dicha adquisicion, con las obligaciones de 
tal, si reside en el territorio de la 'ubicacion del inmueble 
adquirido. 

La ciudadanía por estraccion no fuerza al que se halla 
ligado por el nacimiento a un pais a que rornpa mediante 
una estraccion forzada el vínculo pocleroso que lo une a 
su pais natal, haciéndolo miembro de una sociedad que 
talvez no conoce o do la que no ha recibido un beneficio. 

Ahorn ¿por quó causa cesa la ciudadanía? Por la espa•. 
triacion penal o por la cspatriaci0n voluntaria. La primera 
se verifica cuando un individuo es obligado a salir do su 
país n virtud do sentencia pasada en autoridad de cosa 
juzgada que le imponga esta pena en castigo de un delito 
cometido. La nacion rompo entónccs todo vínculo con ese 
ciudadano delincuente, quedando ésto cntónces en plena 
lib�rtad para buscar otra patria ya que la suya lo arroja 
de su comunidad. 

La espatriacion voluntaria, en los países en quo ella no 
está prohibida o es permitida con limitaciones, como ser 
privando al individuo que emigra do parto de sus bienes, 
es el acto de salir una persona de su país libro i cspon• 
táneamente, con o sin ánimo do regresar u él. 

¿Se debe permitir la espatriacion voluntaria? Es un 
hecho quo por la naturalizacion de un individuo en país 
éstranjero, ha roto los vínculos que lo ligaban a su patria 
primitiva i que ésta ya poco o nada puedo esperar de él. 
El hombre es, pues, libre para trasladarse a donde quiera 
i establecerse donde crea encontrar un porven1r mejor que 
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el que le ofrece su pais natal; pero existen paises donde 
restrinjen este derecho. 

En Inglaterra, el súbdito nativo tiene con el Soberano 
una obligacion do fülolidad i vasallaje intrínsica i perpó
tua de que no puedo desentenderse. Los tribunales de esta 
nacion han declarado que el súbdito nativo que recire 
comision de un príncipe esfranjero i pelea contra su pa• 
tria, es reo de alta traicion, puesto que el súbdito no puede 
deponer su va�a�laje ni transferirlo a un príncipe estran · 
_jero, "ni tampoco puedo príndpe alguno, empleando o na· 
turalizando a un ingles, romper el vínculo que lo liga a 
su soberano nativo. 

En los Estados Unidos nada hui resuelto sobro esta 
materia; pero la práctica judicial ha establecido que no 
se puede abjurar la ciudadanía sin permiso legal del Go
bierno. 

En Francia, puede un ciudadad<;> abdicar la ciudadanía 
i hacerse súbdito de otro Estado; pero en ningun caso le 
es permitido tomar servicio bajo un soberano estranjero 
con t� su patria. , 

En el reino de Wurkemberg, se prohibe la emigracion 
a los hombres, pero no así a las mujeres. Igual cosa suco .. 
de en el reino de Baviera. 

En la China, hasta hace poco se encierra a sus habitan
tes bajo murallas para tenerlos esclavos de sus tradicio
nes, pero nunca podian salir las mujeres. Puede que 
penetrando allí la civilizacion europea cese esa situacion. 

Lo repetimos otra vez: fuera de los casos de escepcion 
Ja regla es que no son indisolubles los lazos que unen al 
ciudadano con su patria i por consiguiente no puede ser 
prohibida a nadie �la espatriacion voluntaria. ¿Qué ha-. 
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ria un hombre si su soberano no le da en sus domi
dios pan, tranquilidad, trabajo i la miseria lo invade, i 
.todavía quisiera privarle la salida? Lo q110 Slljota i arrai• 
ga 111 individuo en su p:1tria es una buena i sabia admi• 
nistracion, el que su gobierno le proporcione trabajo para 
subsistir en el pai>l, quo lo coloque al abrigo del hambre i 
do la miseria, qne es lo que tle ordinario obliga al hombre 
a emigrar._ En todo caso, no lrni dercúlw p:11·n prohibir a 
nadie que salga a tierras est rnnjcms en bn,,ca do mayores 
comodidades o por otros motivos, como ser 1n. salud o el 
deseo do reunirse a personas que le sean de RU ngrado en 
otro país. El nsallaje es solo un rosto fósil do la época 
. del feudalismo, cuando los hombres eran considerados 
como inmuebles, arraigados a la tierra, como utensilios 
de labranza. 

En Chile no se le exije al quo salo al estranjero pasa
porte i ni siq.uiera a viso a la autoridad, siempre que no 
tenga cuentas pendientes con ella, por delito cometido i 
quiera sustraerse a su accion. Los estranjeros entran i 
salen tambien con igual libertad que los chilenos. 

IV 

Fluye de lo dicho antes que el individuo que se natu .. 
raliza en país estranjero, rompe evidentemente los vín
culos que lo ligaban con su patria i pasa entonces a ser 
miembro de otra asociacion con la que tieno que llenar 
nuevos deberes; pero esto no lo autoriza ni puede tam
poco hacer jamas nrmas contra la patria que lo vi11 nacer. 
Esto scrfa un crimen propio de un hijo dcsnaturali-

, zado. 
Por otra parte, el nuevo pais quo lo recibe no exijiría 
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tampoco tamaño sacrifieio de un hombre, porque eso sería 
establecer un mal precedente para el que lo acepta, ya 
que si se aprobase esa inmoralidad podría eso hombre 
hacér igual cosa respecto <le este otro país, si se le des
moraliza hasta ese estremo. 

¿Qué derechos se le niegan de ordinario a un estran .. 
jero? So!o los relativos a los político3 o sea la facultad de 
intervenir en el gobierno i el <le concurrir a la formacion 
del poder lejislativo del país en que so encuentra, los qu'3 
solo son propios de los ciudadanos act:vos con derecho a 
sufrajio en las elecciones populares. Mas en cambio se le 
conceden siempr� los dGrechos privados o civiles, sin que 
exista otra diferencia que é_sta entre nacionales i estran
jeros, bien entendido que para ello no necesita la exis .. 
tencia de tratarlos ni ol hecho do la reciprocidad, por estar 
esta doctrina aceptada por todas las naciones de Europa 
i América. En ofücto, ¿quó razon habría para colocar al 
est.ranjero en situacion mas desfa'vorable que al regní
cola? Un 11.cto en contrario solo nos pr,Jsentaría un ejem, 
plo d¡\ ciortu e:'ltrochoz do miras con6micas i políticas, así 
como de un11. desconfianza con respecto a los estranjeros, 
que en esta Ó:!_>0011. ya no tiene razon de ser. 

A esto respecto el fostituto de Derecho Internacional 
de Oxford, tomó la rosolucion siguiente: 

El Instituto manifiesta el deseo de que las siguientes 
reglas sean admitidas do un modo uniformo en las leyes 
civiles de todas las nacione� i se garantice su manteni .. 
miento por tratados internacionales, en los que se debería 
insertar, a la vez, al artículo 1.0 la cláusula que a con .. 
tin�aoion se espresa: 

«Las potencias contratantes se obligan recíprocamente 
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a no introducir ninguna nueva excepcion a esta regla sin 
el consentimiento de las partes que contratan. 

Las naciones en las cuales existen escepciones todavía 
se obligan a poner su lejislacion interior, lo mas pronto 
posible, en armonía con esta regla: 

El estranJero, cualquiera que sea su nacionalidad o re

lijion, goza de los mismos derechos civiles qne el ciwladli,• 

no, salvo las e:;cepcionos formalmente establecidas por 
la lejislacion actual. 

El Irn,tituto dejó constancia que so entienden por dere
chos civiles, todos los que no son políticos, los que llaman 
otros derechos del dominio priv,ulo o civiles. 

Si bien es cierto qno un soberano puedo prohibir la 
entrada en su territorio o bien permitirla bajo ciertas 
condiciones, el hecho os que permitido su ingreso no se 
pueden alterar caprichosamente estas restricciones i en 
caso do dictarse disposiciones que empeoren sus condicio
nes, se les debe conceder un plazo razonable para que se 
trasladen con sus bienes a otra parte. 

El ostrnnjero al ingresar a un pais contrae la obliga• 
cion tácita de sujetarse a las leyes de ese pais, quien desde 
ese momento le debe proteccion de parte de la autoridad 
pública i justicia de paite de los Tribunales. 

Solo sujetándose un estranjero a las leyes del país en 
que se asila, puede permitírselo la entrada, puesto que si 
pretendiera evadirse <le ellas se conHtituida en poi'turbi1., 
dor del órden i tranquililad pública i. digno del castigo 
que fijen l:;¡s leyes penales para osos actos. 

La proteccion quo le da el E,tado es la de atender a 
su seguridad personal como a sus domas súbditos, evi
tando que estos le vejen o maltraten, puesto que, si así no 
lo lliciore i ese ostrnnjoro a i¡uien se le ha ¡.ie1'tllitido lt\ 
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entrada bajo esa condicion quo va subentendida, no fue• 
ra protejido i castig,1clos los culpables una voz conocidos 
éstos, so haría rcc;p:msahlo de tal�s actos anto la, nacion 
a que pertenece el ofcndiclo. 

La administracion de justicia so debe a tofo inclividuo, 
a todo hombre cu:1lquicra que sea su patrin, i el majistra• 
do o triuunal que la deniegue co�etcri'a un prevaricato 
e introJuciria la desconfianza i una desigualdad irritante. 
Esto daria lugar a quo cada uno se hiciera justicia por si 
mismo. Sin embargo, hai países en que a ciertos estranje. 
ros que se establecen en ellos, fiados a sus leyes, se les 
hace justicia a medias o se terji versan éstas en contra 
de ellos, como sucede con los hijos del Celeste Imperio. 
Mas.valiera entonces prohibirlos su entrada, si la justicia 
no ha de ser cumplida. 

En la América latina los estranjeros han abusado bas• 
tanto con el sistema de pedir indemnizaciones injustas, 
reclamando daños i perjuicios qúe no han existido o si. 
han tenido lugar son ellos la causa de ese re�ultado o al 

, ménos si so han ejecutaJo netos son de aquellos que su� 
fren fos regnícolas i que no puede evitar la autoridad. 

La regla es que la condicion de un estranjero no puede 
ser mejor sinó igual a la de los individuos del pais donde 
se establece. 

Un estranjero comete un delito o hai indicios de su 
culpabilidad, se le procesa i sale absuelto si es inocente, 
Lo primero que hace en estos casos es reclamar por con• · 
dueto de su )iinistro una fuerte suma por indemnizo.cion, 
siendo qno las leyps del país han autorizado el pro• 
cedimiento. Esto es injusto i ningun diplomático hon• 
rado so debe prestar a ello, Solo debe vijilar que en su 
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conciudadano se aplique la leí, que no se le demo .. 
re la causa ni se le ,haga sufrir injustamente i, por fin, 
no se falte a las garantías que dá la lei en tales casos. 

En caso de revoluciones, los estmnjeros se dicen per .. 
judicados i en vez de cobrar lo que realmente han perdi
do, solicitan:cionto por uno. Muchas veces se han mez
clado en los bandos contendientes o se han hecho antipá• 
ticos por sus opiniones i esta ha siJo la causa del daño 
recibido. Los ministros diplomáticos amparan un absur
do i cuando so ven burlado� por falta de derecho, piden 
escuadra a su gobierno, e intimidan i logrnn por la fuerza, 
lo que en derecho no los corresponde. 

¿Cómo desterrar este abuso que se comete con frecuen
cia en las Repúblicas .A.moricaml8? Estableciendo en las 
leyes o en los tratados para recibir estra.ujeros el que la 
nacion no es responsable especialmente por los daños i 
perjuicios que se ocasionen a los oatrnnjero� en tiempo de 
guerra i por ocasion de ésta, pues eu tales casos tendran 
los mismos derechos i acciones que los nacionales, ya que 
toda nacion es árbitr a para fijar las condiciones con que .• 
deban ser admitidos los estranjeros en sus territoiios. 

El ciudadano que se ausenta temporalmente de su p íl.· 

tria sin intencion de abandonarla, no pierde su calidad 
de tal, ni tampoco el soberano eu cuyo territorio se en. 
cuentra tiene derecho sobre la persona de aquel ni sobre 
sus bienes, debiendo ser su salida enteramente libre, salvo 
que a ello se opongan razones poderosas de Estado. 

La razon es porque su entrada o su permanencia ha 
sido sine animo manendi, lo que significa que no ha teni
do la idea de abdicar su nacionalidad. 

El derecho a sus bienes es sagrado e iiiviolable i está 
protejido por la Id i como el soberano del territorio en 
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que se encuentre en tal conclicion no tiene ningun dere• 
cho sobre su persona, no puede oponerse a su salida, sal-. 
vo que haya cometido algun delito o que se tema vaya a 
informar al enemigo llevando datos que puedan causar 
daño si los revela. 

V 

Los cstrnnjeros domiciliados cstan obligados a soportar 
las cargas que las leyes i las autoridades ejecutivas im
pongan, pudiontlo ser incorporados en las guardias naoio .. 
nales. 

No gozando un estranjero domiciliado en un pais de 
todos los derocho3 do los ciudadanos, por eso los servi
cios que se exijen de ellos guardan proporcion con los be
neficios que reportan, solo so acostumbra incorporarlos 
en la guardia nacional que sirve para conservar el órden 
in terD;O de las po L lacion cs.

No pueden sor movilizados ni enrolados en el ejército 
de línea, por(]_ uo la defonsa de la patria toca solo a los 
ciuckJanos. 

Los cstranjeros tmnseuntes estnn exentos de todo ser
vicio militar, salvo el caso do irrupcion do un pueblo bár
baro. Estan taruhien exonerados de los impuestos i de
mas cargas pcrso1ules; pero no do las que_ recaen sobro 
los productos de uso i consumo. 
::, La resi<lencia'do los transeuutos es precaria i no existe 
vínculo q_ue los una al suelo que pisan i no proporeionán" 
doles por otra parto el Estado mayores beneficios, mal 
puede demandarles servicios; por eso no pueden ni si
quiera pertenecer a la guardia nacional, en razon a que 
no tienen bienes que conservar. Solo en un caso estraor
dinario como sor la presenciado bárbaros, como queda dicho, 
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podria exijfrseles su cooporacion. Seria injusto tam bien obli
garles al pngo de contribuciones siendo que son transeuntes 
enel pais; pero (lebon'._p:1gar h'l contribndon:,s por las mer• 
caderias de que so sirv.lu i J.o los víveres que cousum,m, 
si es que estnn grnvadn.s. 

Tanto a los estranjeros domiciliado::; como a los tranim
untos, les es prohibido injerirse? tonnr p·irte en las discu
siones civiles. Su deber es observar unn. completa impar
cialidad en la lucha que no lo3 intornu; si to:nrn p,trto en 
favor de alguno de los partiJos en qne esté divitlida la 
opinion, pierden naturalmente las inmunidaJes que g,>za
ban i se esponen a ser tratados con el rigor usual contra 
el enemigo por el partido opuesto. 

La lci de 11> de Abril rlc 18GG que rijo en Colombia a 
este rcRpccto, establece que todo estrnnjero que, de cual
quier manera, se mezcle en las contiendas; tanto civiles 
como internacionales del pais, pierdo su carácter do nou• 
tral ion coitsecucncia cstú sujeto a las penas i gravúmo• 
nos corno los domas colombianos. E,:ito significa que no 
puede entablar reclamo alguno por perjuicios que reciba. 
en au persona o bienes, lo que es sumamente justo, por
que no hai nada que justifique esa intromision en un os
tranjero. 

VI 

Estudiado todo lo rcla ti vo a la nacionalidad, nos toca 
ocuparnos ahora. del domicilio. 

El aislamiento fué ol carácter distintivo do los pueblos 
antiguos. El estranjero, no tan solo ora mirado como sos
pechoso sino que era objeto do un tratamiento bárbaro, 
hasta que el cristianismo por una parte i el comercio por 
la otra, hizo cesar este estado de cosas. 



!re DERECHO lNTrnNACIO�AL l'IUV'.ADO

Este contacto de los bnbitantcs, merced a la libertad que 
hubo para ir de un pnohlo a otro, h:i hecho preciso el es
t�dio del domieilio do las por:sonas, qne se dofino di, 
ciendo que es ol lng:1r qno so elijo con plona libertad por 
residencia perman�1utc. I�l constituye el centro de sus 
relaciones legales i de sus negocios. 

La cuestion do domicilio os do vital importancia en 
ol estudio dol Derecho.Internacional privado, sobre to1lo 
para los pueblos en que domina el principio territorial. 

Prescindiendo de la nacionalidad tonemos cntónces qne no 
nos queda otrn. cost1, para estahloccr b, sumision de las 
personas a un derecho determinado que el del domicilio, 
que lo dividen los autores en domicilio de orí/en, real o 
legal i adquirido. 

El primero correspon<le al lngar dol nacimiento do In 
persona, que dura hasta que ndquiore otro. Snela sor el 
del padre o de la madre cuando el primero no se conoce 
o no existe.

Si la persona es esp6sita su domicilio será donde nnce
o Jox¡.1e ha sido encontrada, como ya lo hemos dicho.

Domicilio real o legal, os ol lugar donde la lei presu ...
me, sin admitir prueba en contrario, por tratarse de una 
presuncion de derecho, que una persona resido de una 
manera permanente para cjorcor sus derechos i dar cum
plimiento a sus obligncionos. 

Las mujeres casuths no separadas do su marido si
guen el domicilio de éstos i los menores el do sus guar- . 
dadores legales. 

Los criados el do sns amos. El de los empleados es el 
pueblo en que sirvieren sns destinos. 

Un ser colectivo o moral tiene su domicilio doñcle so 
encuentre su principal cstahlccimicnto, prescindiéndose 
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del de los socios. Disuelta o liquidada la sociedad cesa 
este domicilio. 

Nada priva a las personns que estn.n en pleno goce de 
sus derechos el variar de domicilio a su antojo, pero esto 
se ha de manifestar po!' actos estemos, como sor el aban• 
dono real del anterior o del negocio que les tenia arraiga
dos en un lugar determinado. 

En el Derecho Internacional, dice Torres Campos, es 
indispensable que la intencion esté confümada por un 
documeuto auténtico. 

NueGtro C6di30 Civil dice que el domicilio consiste en 
la residencia, acompañada real o presuntivamente, del áni• 
mo de permanecer en ella. Se divide ou político i civil, 
siendo el político nacional el relativo al territorio del Es
tado en jeneral i el que lo tiene o adquiere es o se hace 
miembro de la socieLlad civil chilena, aunque c0nserve la 
calidad do cstranjero, pertenecienJo al derecho interna
cional la constitucion i efectos del domicilio político. 

El domicilio civil es el relativo a una· parto determina
da del territorio del Estado en un departamento i no en 

. . 

una provmcrn. 
Para los efectos de· un contrato se ·puede establecer de 

comun acuerJo un domicilio especial para los actos judi
ciales o estrajudiciales que diere lugar el mismo contrato, 
lo que se llama domicilio de eleccion. Véanse los arte. 59 al 
73 de dicho Código. 

. VI 

¿Qué se llama estado civil en una persona? Se entiende 
por tal la calidad individual que huhilita a una persona 

� para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligacio
nes ci vilos. 
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¿Por qué se dice calidad individual? Porque no os sus
ceptible de adquirirse por delegacion ni ser renunciado, 
puesto que la lei lo otorga mediante la realizacion de he
chos i circunstancias prefijadas por ella. Sobrn el estado 
civil no so puedo transijir, dice el art. 2150 de nuestro 
Código Civil ni la lei misma puede arrebatarlo una vez 
que se adquiere i por _eso cada vez que se dicta una lei 
nueva qu� imponga otras contliciones para. adquirirlo, es 
sin efecto retroactivo, es decir, conservando cada cual sus 
derechos con arreglo a la lci antigua si ella le favorece 
mas que la posterior. 

El estado civil se rijo espccialrr.ento por la nacionali
dad:del individuo, pero no debemos olvidar que la calidad 
jurídica de la capacidad es territorial i de be en conse
cuencia juzgarse por las leyes del lugar donde ella se ha• 
ce valer. 

La capacidad es inherente al e�tado civil, tal como la 
posesion es el signo mas manifiesto para comprobar el do• 
minio. La capacidad es el hecho que manifiesta el estado 
civil �-- sea la consecuencia útil de dicho estatlo i por eso 
se dice on la defiuicion que fotos hemos dado, que el es• 
tado civil consisto en la calida,1 incliviJ.ual que habilita 
para contraer ciertos derechos i obligaciones civiles. 

El ')bjeto al determinar ltt capacidad de una persona, 
no es de ordinario otro que saber si es o no hábil para ol 
ejercicio do ciertos derechos o para lu ojocucion do netos 
determiua.dos_i por oso os que en esto estudio solo intero
im saber, en caso do couflictos intornacioualo3, la lejisla
cion por la cual ellos so han do resolver. 

Las leyes concerniont.es a la con<licion civil de una
persona i a la capacidad personal, le son aplicables aun 
cuando rcsiJ.a en pais estranjero , ¡mosto que son cnlida• 

'· 
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des personales universales que e0mienzan desde el naci
miento, como la lcjitimi<la<l o ilnjitimidad o bien se refie
ren: a una época determinada des pues del nacimiento, 
como la minoria o mayoría de edad; o a época indetermi
nada pero ,úempre dcspucs del nacimiento, como ser la 
demencia, la locura, el matrimonio, etc. Pues bien, las 
leyes concllrnientes a to�as las cualichclcs personales uni 
versales de los cincladanos los siJt1cn por todas partes i 
se adhieren a ellos, donde quiera que resitlun. 

VII 

Antes de terminar esta cuestion i ya que hemos habla
do de los reclamos de los cstranjeros en las Repúblicas 
hispano americanas, no está (lemas conocer algunos de 
los fallas que dictaron los tribunales arbitrales con ocasion 
de los reclamos de los que so dccian neutrales en I:t gue
rra del Pacífico. La cuestion sería esta: ¿Clnó derech� 
tiene el sübdito de un E�tado neutral, domiciliado en 
territorio de un país belij<mtute para pedir indemnizacion 
de perjuicios por los actos de la fm1rza militar de otro país 
belijerantc? 

Esta cuestion no carece de im portnncia, i ella ha dado 
orijen a debates acalorados, no faltando argumentos de 
peso para sostener el pró i el contra. 

En los Tribunales arbitrales que se reunieron en San
tiago, c 1pital de la República de Chile, a causa de las 
reclamaciones de los estrunjeros domiciliados en el Perú 
i que se decían perjudicados por los ejórcitcs de Chile, 
que habían ocupado ese territorio a causa de la guerra 
sostenida con aquella Potencia i Ilolivia desde Febrero 

de 1R79 hasta fines de 1883 1 se renovaron con calor esto� 
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estudios, i se puode decir, que si no se agotó el debate, 
por lo menos bien poco quedó olvidado a los defensores 
de los reclamantes i a los del Gobierno de Chile, que por 
supuesto rechazaba. las pretensiones de los que se decian 
damnificados por esa guerra. 

La historia de estos sucesos es demasiado conocida. para 
que la repitamos otra vez. 
· La ·cuestion que Chile tenia pendiente con Bolivia des

de su emuncipacion respecto a límites fué zanjada por un
tratado a virtud del cual aquella República cedia en sus
derechos, a trueque de que Bolivia no sujeta.se a nuevas
contribuciones ni las person'ls, ni las industrias, ni los
capitales chilenos en el territorio disputado.

Entre tanto Bolivia celebró con la República del Perú 
un tratado s3creto de alianza ofensiva i defensiva i se co
menzó entónces a maquinar abiertamente contra la in
dustria chilena. 

Al efecto, dictó Bolivia en 187
°

8 una lei por la cual im
ponía una contribucion de 10 centavos por cada quintal 
de �litre que elaborase la Compañía Chilena en Antofa• 
gasta, violando el tratado a que nos hemos referido. 

Los reclamos del Gabinete de Chile fueron desatendi
dos por Bolivia, i no aceptó tampoco el arbitraje propues
to i que era estáblecido en el tratado. Bien a su pesar tu ... 
vo Chile que declarar la guerra. 

En tales circunstancias, el Perú mandó a Chile un me• 
diador de paz, i entretanto hacía a toda prisa aprestos bé• 
lioos para ayudar e. Bolivia. Chile le exijió deolaracion de 
neutl'alidad, i no habiéndola obtenido, le declaró tambien 
la guerra, 

Dos naoiones que contaban �.000,000 de habitantes i 
ro01irsos ele todL\ esfeoie1 entrabiu i\liai.lo$ ea guo1·ra 00u. 
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una que solo tenia 2.000,000, i cuyos recursos eran esca
sos. 

Los resultados de esta co.ntionda los sabe el mundo en
tero. Perú i lloli via fu0ron com pletam en te vencidos. 

Entónces Chile tuvo que hacer frente a las_ exijencias 
de los que se decían neutrales i que habían sido perjudi .. 
cados por las armas de Chile en los diversos combates que 
se habían librado en sus territorios. 

Se establecieron Tribunales arbitrales para conocer i 
fallar de las diferentes reclamaciones, los que se di vidie
ron on grupos, segun la nacionalidad que alegaban tener 
los reclamantes . 

. A.nte estos Tribunales la primera cuestion qu� se pre
sentaba era la que sirve de epígrafe al estudio que vamos 
a hacer, procurando estractar en lo posible lo que allí se 
alegaba a este respecto. 

Para abordar esta tésis, es necesario saber, no tan solo 
lo que es domicílio, su division, sino tambien como se ad .. 
quiere i el influjo que ejerce el domicilio político sobre.el .. 
carácter nacional del estranjero en tiempo de guerra. 

La division mas comun del domicilio es en político i · 
civil. Este último no tiene cabida en el pr,asente trabajo. 

El político que se confunde de ordinario con la nacio
nalidad, es lo que nos importa conocer i podemos defl. ... 
nirlo diciendo que no es mas que el resultado de la resi
dencia en pais estraño con ánimo de permanecer en él. 

Los jurisco.nsultos definen tambien el domicilio político 
diciendo que es la residencia libremente elejida por una 
f eraon� Íl.le�a de su FroFia patria ¡art\ el asieuto d@ •� 

-, 
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re1aciones legales o negocios, acompa�ada de la intencion 
real o presunta de permanecer en ella por un tiempo in• 
definido. 

De aquí se deduce que el domicilio puede ser personal,
ruil o misto.

Es personal, aquel donde un individuo fija el asiento de 
Bus relaciones de familia; es real, donde tiene sus propie
dades o negocios, i misto cuando ambos se combinan o 
ooncurren. 

El domicilio personal, como es anexo al individuo, no 
puede ser sino único, pero el domicilio real puede ser 
múltiple, segun sean varios los paises donde una persona 
tenga propiedades o establecimientos comerciales o indus• 
triules. 

Lo que constituye el domicilio personal de un inrlivi• 
duo, es el tiempo de permanencia en un punto dado con 
ánimo de radicarse en él, lo cual se infiero por la residen-
cia real en un lugar elejido. 

Ahora bien: el c.omicilio en un pais bolijerante ¿comu• 
nica,Ja calidad de enemigo del otro belijerante al r.iuda
dano o súbdito de un Estado neutral? 

Para resolver esta cucst.ion, hai que tener presente la 
division que poco antes hemos hecho del domicilio. Si se 
trata del personal o misto, estamos por la afi.rnrn.tiva, i la 
calidad de enemigo que so· comunica al neutral, es jene-. 
ral, es decir, que so ostiende a todos sus bienes. 

En el caso del domicilio real, esta calidad no llega sino 
solo a los bienes ubicado!'! en el país enemigo i a las em
presas industriahis o comerciales que en él tenga estable, 
cidas ese neutral. 

En jeneral, ol estranjero, una vez que adquiere fijeza o 
se establece en un· pais, ostít obligado u soportar lns car .. 
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gas del domicilio que adquiere, a virtud de la proteccio]l. 
que le presta el Gobierno o que le den las leyes que le 
ausilian en su comercio. 

El domicilio comercial imprime carácter nacional i de• 
be ser considerado el negociante como súbdito en caso de 
gue�ra, si a esa fecha no hubiese puesto término a su jiro. 

La teoría mas jeneral es la de considerar al domicilia-. 
do como nacional, menos en cuanto a los bienes raices, 
que no son susceptibles de captura o de apropiacion bé• 
lica. 

Se deduce de. todo lo anterior, que el domicilio en pais 
belijerante comunica al súbdito de un Estado neutral la 
calidad de enemigo respecto del otro belijerante . 

• * •

En las guerras marf timas, los Tribunales de presa para 
calificar el carácter neutral toman por base, entre otros 
antecedentes, el domicilio del propietario. Así, pues, si 
el domicilio está en país enemigo, la mercadería es ene-

·¡

miga i viceversa, haciéndose abstraccion completa de la � 
nacionalidad del dueño. �l domicilio refleja sus cualida• 
des hasta en alta mar, pero en todo caso el foco <le donde 
parte ese reflejo está en tierra. 

La propiedad privada del enemigo es confiscable en las 
guerras marítimas, a menos que se halle cubierta por un 
pabellon neutral, pero no lo es en las guerras terrestres. 

Si por cv.usa de hechos de armas un propietario es per, 
judicado, ya sea porque se devasten sus campos, o se des• 
truyan. sus casas, o se incendien sus siembras, deberá so
portar estos accidentes i no existo derecho a una deman .. 
da sobre indemnizacion do tales perjuicios contra el ene-
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migo cuyas tropas hayan causado el daño, ni tampocd esa 
acoion se podrá dirijir con resultado contra. el Gobierno. 
que no le protejió. 

En cuanto a las reparaciones que por estas mismas cau· 
sas se deban a los estrunjoros a virtud del mismo título 
que a los nacionales, hai que tenor en cuenta para resol
ver la cuestion, el principio de reciprocidad que se haya 
pactado. 

Los Estados Unidos en la guerra con los separatistaEI, 
no abonaron perjuicio alguno a los estranjeros damnifica� 
dos en ella. 

La Alemania obró de este mismo modo respecto de los 
suizos perjudicados por el bombardeo de Estrasburgo. 

Sentados, pues, estos antecedentes, se deduce olara11 
mente que el estranjero es domiciliario del pais en cuyo 
territorio es dueño de campos, casas o construcciones, i a 
este título no puede ni tiene derecho para exijir indem� 
nizaciones del Esfado enemigo, cuyas tropas hayan cau
sado daño a sus propiedades, como no lo potlrian tampoco 
ex.ijir los ciudadanos do ose territorio. 

Ltpráctica constante es la de que el estranjero que 
deja su patria estú obligatlo a someterse a ser gobernado 
poi· las leyes do la resitlencia que toma, sean las que fue• 
ren. 

Este principio, que ya es jcncral, trae entre otras co• 
sas, la igualdad do coudicion entre el ciudadano i el do
miciliado por le que toca a la posesion político internacio
nal del segundo. 

Hé aquí porque si al estranjero le sorprende su perma• 
nencia en un pais qne e.CJ teatro de una guerra i que su• 
fre perjuicios por esta causa en sus propiedades, no tiene 
derecho pura recurrir a la proteccion diplomática del Go-

. 
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biern°0 de que es ciudadano o súbdito, para.· exijir por es• 
tos medios indemnizaciones por los perjuicios que hubie• 
se recibido. 

· Hé aquí porqué el Gobierno de Chile, aceptando estas
doctrinas, estableció tambien que no teniendo derecho 
alguno loR ciudadanos peruanos o bolivianos para ser in
demnizados por perJuicioEI recibidos en sus propiedades 
por actos de su Ejército o .Armada durante la guerra, no 
reconocía tampoco este derecho en los súbditos de los Es• 
tados neutrales domiciliados en territorio peruano o boli
viano. 

En efecto, equiparó, pues, las condiciones de unos i 
otros, siguiendo las prácticas aceptadas por todas las na
ciones, por no encontrar razon para que los domiciliados 
fueran de mejor condicion que los mismos nacionales de 
los Estados con quienes había estado en guerra. 

* 

•• 

Previos estos antecedentes que ilustran la cuestion que .. 
estudiamos, es llegado ya el caso de av�riguar si las con
venciones de arbitraje, arregladas por el Gobierno de 
Chile con los de Francia, Italia i la Gran Bretai"ía han 
alterado las reglas de Derecho Internacional en lo relati
vo a la neutralidad. 

En las convenciones a que me refiero, se determinaron 
la materia del arbitraje, la designacion de los árbitros, la 

- limitacion de su jurisdiccion, las materias que debían o
podían ser objeto de prueba, i, por fin, la norma o modo
de decidir el punto controvertido.

El objeto de las convenciones era poner término a toda
discusion diplomática i transferir a los Tribuna.les arbi-
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trales el conocimiento i fallo definitivo do las reclamacio
nes de súbditos de los paises que los formaban, cuyas re
clamaci�nP.>1 tu vieran por oríjen actos u operaciones béli
cas del Ejército o Armada cnilena en los territorios ene
migos. 

Evidentemente se desprende que solo la calidad de 
súbdito de algunos de los Estados que habían aceptado 
este medio pacífico de.solucionar estas cuestiones, confería 
el derecho o personería para presentar reclamacion. 
. En cuanto a prueba, se estableció que se aceptaría toda 
aquella que segun el criterio i recto discernimiento de los 
miembros de cada Tribunal, i que creyeran conducente 
al mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos, i
mui especialmente para la calificacion del estado i carác
ter neutral de cada reclamante. 

La base, pues, de que se partía en este asunto era la

'neutralidad personal en cada pretendido damnifico do, para 
que pudiera reclamar la que no ha debido comprometer 
personalmente; es decir, que no haya estado al servicio 
mil�.nr de los enemigos de Chile, ni les haya prestado
ausilio de ninguna otra manera. 

J¡os fallos debinn ser ajustados a las reglas de Derecho 
Internacional, i al mérito de la prueba rendida, i ésta de• 
bia ser o recaer principalmente sobre el estado i carácter 
neutral del reclamante. Luego, pues, es evidente que el 
domicilio no quedaba fuera de la esfera de accion de cada 
Tribunal para apreciar en definitiva la cuestion de per• 
juicios. 

Hemos sostenido que el domicilio está sujeto al deber 
de soportar las calamidades de la guerra¡ pero este prinoi• 
pío tiene en verdad una escepoion, i ella es cuando esas 
gL\lt\mid.adelJ reviistell un ri¡o r esoefoioiial 110 autorici\40
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por el derecho de la guerra, porque en este caso, el domi
eiliado puede reclamar indemnizaciones al Estado cuyos 
Ejércitos las \mbieren causado. 

Los reclamantes, apoyados en esta escepcion, han hecho 
las siguientes observaciones para fundar sus derechos, es 
decir, el de sus reclamaciones contra Chile: 

l.ª El haberse apresado i confiscado naves enemigas i
destruido embarcaciones menores existentes en puertos 
peruanos; 

2.ª Haber echado a píquo las naves llionroe i La Plata,

que llevaban el pabellon de Nicaragua i que se ocupaban 
solo de operaciones comerciales con el enemigo; 

3.ª Perjuicios por los bombardeos que hizo la escuadra
chilena en los puertos de Mollendo, Pisagua i Mejillones 
del Perú, para castigar la agresion hecha por fuerzas mi
litares que guarnecían esos puertos, o por sus moradores 

l 

contra las pequeñas embarcaciones tripuladaa con marine-
ros chilenos, a quienes se les había comisionado para des
truir las lanchas que existían en ellos; 

4.ª Contribuciones estraordinarias i requisiciones cfo
, guerra; 
· ó.ª Incendio i saqueo de poblaciones comprendidas -·
dentro del perímetro de un campo de batalla; i

6.ª Actos de pillaje i devastacion .

• 

• • 

Para juzgar de las reclamaciones que se hacian descan
wa-r en esa esoepcion, es preciso analizar los actos impu
t1ldoa a Chile i ver si los llevó a efecto con derecho, o si, 
al hacer uso de ese derecho hubo exceso o estralimitacio· 
••• que le _b.ioieraij 1:eapou$f,t,ble, 



i; 
i, !!))' 

:-\ 

' 

' 

ÜÉ O�Rl�01to 1N·rERNACI ONAL PRIVADO 137 

Lo primero que re ha hecho os negar que Chile pudie
ra capturar i echar a pique embarcaciones menores. 

Conviene desde luego dejar aquí sentada la circunstan• 
cia que jamas se ha puesto en duda, el derecho de apre• 
samiento de naves mercantes enemigas; pero se sostiene 
que este principió no reza con embarcaciones menores, i 
que mucho menos pudo ejercitarlo si los dueños de ellas 
eran neutrales i domíciliados en pais bel!jorante. 

Para resolver este incidente basta solo saber que por 
nave se entit:mde toda construccion destinada a flotar en 
el mar, en ríos o estanques, o bien toda construccion des
tinada al comercio. 

La palabra nave es jenérica i comprende las chalupas, 
barcas i to,la3 las demas construcciones destinadas a la 
navegac1on

,. 

Lójico es entonces deducir, que hasta las pequeñas em
barcaciones caen bajo la regla de la captura i confiscacion 
i ellas no forman una escepcion, ·como se ha sostenido por 
los reclamantes. 

!j_abiendo igualdad de oondicion entre el domiciliado i 
el nacional, la propiedad marítima del uno es tan confis
cable como la del otro. 
· Los cruceros ingleses en 1854 destruyeron en el mar
de Azoff la, pe�querías, redes, instrumentos de pesca,
provisiones, lanchas i hasta las cabaífas de los ribereños,
a pesar de qne siempre se ha reconocido como escepcion,
que los pescadores de costa sigan en sU: pequeffa industria.

Chile usó, pues, de un derecho perfecto destruyendo 
embarcaciones que le eran hostiles, i no ha tenido para. 
qué averiguar si estas eran de nacionales o estranjeros 
domicilia.dos en pais enemigo, ya q,uo en estos o¡isos no 
oabe el haoer distiuoiov. t\l¡uua., 

,� 
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En cuanto a destruccion de naves mayores, es decir, 
La Monroe i La Plata, que llevabn.n el pahellon de Nica
ragua, ellas pertenecian a neutrales domiciliados en Chi
le, pero tenían estas naves haciendo el comercio con puer
tos enemigos, i ya se comprenderá que en este caso sus 
propietarios no pueden invocar su naeioualidad personal. 

Repetimos que eran ingleses los dueños de esos barcos, 
pero navegaban con la bandera nicaragüense. Luego, 
pues, el carácter de ellos es el de la bandera que cubría 
dichas embarcaciones. 

Las naves son el reflejo del Estado con que su pabellon 
las cubre. 

El pabellon es el carácter ostensible de todo buque. 
En consecuencia los dueífos de La Monroe i de La Plata

no pueden hacer valer su estatuto personal frente al que 
corresponde a esas embarcaciones, por la bandera que 
llevaban. Los dueños, si se fundan en que son súbditos ... 
británicoe, no pueden reclamar nada de Chile, sino solo 

1·¡

al amparo del Estado de Nicaragua. 
No ponemos en duda que la distincion de naves es un 

neto riguroso, pero no es ml\s que la aplicacion de un de• 
racho de parte del belijerante, cosa que no está prohibida 
por ningun uso ni por lei alguna internacional. 

Los Estados U nidos, en su guerra de independencia, 
destruyeron no ménos de setenta i cuatro naves inglesas 
dedicadas al comercio en 1812. 

En jeneral el acto de apresar o destruir embarcaciones 
o el echarlas a pique, no se puede tachar como contrario
� h�• u,os 1otullles de lt} s11erra, ul (\l\ dereoho para o.i;i1
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jir indemnizaciones a favor de los neutrales domiciliados 
en pais enemigo, aunque naveguen con bandera neutral, 
siendo que aquellas sirvan en puertos enemigos, ya sea 
en embarque o desembarque de ti-opas o de mercaderías, 

r., 
• • 

T,os bambardeos de Moliendo, Pisagua i Mejillones del 
Perú, tuvif)ron por causa el deber de castigar la agresion 
hecha por las fuerzas militares que guarnecian esos puer
tos, o por sus moradores, contra las pequeñas embarca. 
ciones tripuladas por marinos chilenos que iban en comi
sion a destruir las lanchas que había en ellos. 

Para resolver esta cuestion i ver si Chile pudo proce
der de ese modo, es necesario buscar el derecho consti .. 
tuido que es a nuestro juicio, la única regla obligatoria 
para las naciones. 

El Congreso de Bruselas que se, reunió en Julio de 
187 4, trató todo lo relativo a bloqueos i bombardeos de 
pue:utJs, i despues de discutir estas materias, adoptó el 
principio de que solo las plazas fuertes pueden ser sitia
das, pero consagró la escepcion de que si una ciudad o 
plaza de guerra, o bien una aglomeracion de habitantes o 
una aldea, eran defendidas, el comandante de las fuerzas 
sitiadoras, antes de emprender el bombardeo, debería ha
cer todo lo posible para dar el correspondiente aviso a las 
autoridades, salvo el caso de ataq�e a viva fuerza. 

En Mollendo el vecindario hizo fuego sobre los bote3 i 
el buque chileno que alli había. 

El comandante hizo entónces la intimidacion corres .. 
pon.diente, i a pesar de esto, hubo resistencia agresiva. 

El bombardeo de Pisagua fuó contra un puerto guar .. 

1 1 



neoido i ocupado por tropas enemigas i la causa inmedia• 
ta del bombardeo fué el ataque de esas tropas contra los 
botes chilenos i sus tripulantes. 

El de Meiillones se debió a que desde tierra se hizo un 
nutrido fuego de fusilería sobre los tripulantes de las em• 
barciones de La O'Higgins que se ocupaban en destruir 
lanchas. 

Los efectos de estos actos de guerra pesan indistinta
mente sobre los ciudadanos i los neutrales residentes den• 
tro de las plazas atacadas. 

Si los bombardeos indicados han sido sobre plazas for
tificadas i defendidas, i si de allí partia la agresion, Chi .. 
le, cumpliendo con un deber i prévios los avisos del caso, 
so vió en la necesidad de usar de un derecho. Dados es
tos antecedentes, ¿cómo podrá Chile aceptar reclamacion 
alguna por perjuicios que dicen haber recibido estranje,. 
ros domiciliados en esos puel'tos? 

• 

• • 

Es verdad que las autoridades chilenas impusieron al
gunas contribuciones de guerra en los territorios enemi
gos que iban ocupando; pero para buscar el orfjen de este 
derecho, no debe olvidarse que la lei marcial iba estable• 
oiéndose de hecho con esa ocupacion, i ella autorizó al 
ocupante para ejercer la policía, percibir las rentas pú .. 
blicas i los impuestos, ya sean éstos anteriores a la ocu .. 
pacion o decretados por el invasor. 

Es un hecho aceptado por todos los tratadistas, que en 
vez de entregar las poblaciones al pillaje vale mas acep
tar �l uso humanitario de imponer contribuciones, i den .. 
tro de esta teoría so comprende a nacionales i cstranje .. 
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ros, puesto que los bienes mices son parte del territoriq 
nacional, i sus dueños miembros de la asooiaoion oivil1
sea cual fuere su nacionalidad. 

El Austria i la Prusia en l866, agobió oon oontripu-
ciones a Francfort i a otras ciudades enemigas. 

En la guerra franco-alemana de 1870 a 1871, a.e impu• 
siercn tambien fuertes grarámenes a las ciudad.es de 
Ruan, N ancy; Reims i · otras. 

Las requisiciones para el mantenimiento de las tropa!J 
son aceptadas por el Derecho Iuternaoional, i de aquf nace 
el principio de que el invasor puede exijir todos los �ooo• 
rros necesarios para sus ejércitos. 

Todo lo que se obtiene por estos títulos no es reembol� 
sable i aunque los obligados reciban certificados o com• 
probantes de esas entregas, tales documentos no son uq 
título que obliguen al reembolso de lo pedido contra el 
invasor o contra el gobi.erno vencido. 

· Todos estos principios están reconocidos i sanci_onados,
por la práctica actual de las Naciones, sin que por con,si� 
guierte pueda resultar por el ejercicio de este derecho, 
resrionsabilidad alguna contra el Estado cuyos ejércitos 
hubieran hecho uso de estos medios de hostilidad. 

Chile pudo entóncos gravar a los habitantes do los te• 
rritorios vencidos, ya. fueran ellos nacionales o estranje• 
ros domiciliados allí, con contribuciones estraordiuarÍI\S o 
requisiciones de guerra. 

La espropiacion que se hace a los particulares de las 
especies que un ejército invasor pueda necesitar para SU$ 
necesidades, descansa, como es natural, en idénticas ra
zones que lns consignadas en los casos anteriores. 

Los estranjeros avecindados, pero no domiciliados en 
pais enemigo, so miran a esto l'especto como neutrales, i 
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en tal caso están en jeneral exentos de la apropiaoion de 
sus efectos de comercio i de los bienes muebles que en él 
posean i en este caso se les debe justa indemnizaoion. 

Chile así lo ha reconocido i en este sentido se han acep• 
tado las reclamaciones que eran fundadas. 

Los cargos de alojamiento i manutenoion del ejército o 
el merodeo disculpable o criminal de soldados licenciosos 
o indisciplinados, no da empero oríjen a la obligacion de
indemnizar perjuicios que ellos hayan causado.

A virtud de estos antecedentes, Chile espuso que en 
principio no declinaba la responsabilidad por las apropia-

. ciones de los efectos o bienes muebles pertenecientes a 
neutrales que hubieran sido ordenados por los jefes de 
sus ejércitos o de la escuadra para satisfacer necesidades; 
pero que no toleraría jumas que i!O pretesto de reclama· 
ciones de apropiaciones se pretenda limitar o desconocer 
sus lejítimos derechos como· belijerante o bien gravarla 
con las responsabilidades que deriven de actos licencio
sos o criminales ejecutados aisladamente por soldados de 
sus ejércitos, sin órden de sus jefes. 

• 

• • 

Se llevaron tumbien diversas· reclamaciones a los Tri
bunales arbitrales, fundadas en incendios i saqueos de 

- casas i de establecimientos comerciales situados en las
poblaciones de Barranco, Chorrillos, Mirafl.ores i Arica i
se fundaban en que los perjudicados eran neutrales.

Agregaban a e'3to bs reclamantes, que los a_ctos de de
vastacion i pillaje de que se quejaban no acontecieron



durante una batalla, ni que ellos fueron tampoco la con
secuencia precisa i necesaria de ella, sino que se realiza
ron despues de haber cesado toda lucha entre los comba
tientes i cuando 0sos sitios eran ocupados por el vence
dor; que tampoc@ han sido el efecto de una necesidad 
bélica, sino la obra esclusi va de la conducta licenciosa de 
las tropas chilenas. 

La batalla de Chorrillos tuvo lugar el 13 de Enero de 
1881 i los incendios i saqueos a que se refieren esas re• 
clamaciones se suponen ejecutados en los días 14 i 16 de 
ese mes. 

En efecto, Chorrillos fué el teatro de una lucha activa 
i el incendio fué consecuencia necesaria de la resistencia 
que opuso el ejército enemigo. Concluido el ataque i re .. 
suelta la contienda a favor de Chile, lo primero que se 
hizo fué atender a los heridos i organizar las tropas. No 
fué posible que nuestro ejército se ocupara primero en 
estinguir incendios de la poblacion ·que había sido el tea
tro del combate, producidos por los fuegos de uno i otro 
con ten di en te. 

Si li ataque fué fatal a la ciudad i hubo toda clase de 
hostilidades contra los ejércitos de Chile, no se puede 
culpar al vencedor de tan fatales resultados. 

Es verdad que la poblacion estaba encerrada en un oír• 
culo de fuego, i que las llamas se estendieron rápidamen• 
te a casi todos los edificios; pero de aquí no se infiere que 
Chile responda de esos hechos naturales de un combate. 

Barrancos era el punto de union entre la primera i se, 
gunda línea de defensa de las tropas peruanas i paso obli .. 
sado de todos los movimientos militares que allí se desa• 
nollaron, 
... 

. 

,1 
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Barrancos formó tambien parte del campo de batalla, i 
allí se encontraba el parque enemigo, hasta que so refujió 
en :Mit-aflores. 

¿Cómo imputar a las tropas chilena� estos incendios 
que han podido producirse por los fuegos de uno i otro 
ejército? 

Pot otra parte, Miraflores fué tambien un teatro de 
combate. Allí estaba atrincherado. el ejército peruano, i 
cuando el ejército de Chile se apoderó do esta poblacion, 
ya estaba: completamente incendiada. 

Hé aquí por qué todos estos incendios caen bajo la re
gla jeneral de que tales desastres deben considerarse como 
casos de fuerza mayor. Chile no podia ser responsable de 
perjuicios causados a neutrales, o que bien pudo causar-· 
los el Perú. 

No fué culpa de Chile el haber ido a batir al enemigo 
en el campo que este elijió i a donde se había fortificado. 
¿Qué importa entónces el que allí hubiera intereses radi
éádos de los neutrales reclamantes? 

El ejército de Chile no podía retroceder ni dejarse fu� 
,mar desde el interior de las casas, por donde se le hacia 
un vivo fuego a sus tropas. 

Los neutrales, que con anterioridad sabían que allf se 
iba a combatir, debieron haber previsto este peligro i ha•· 
ber puesto en salvo sus intereses; pero léjos de esto, se 
nota que con anticipaoion a estos sucesos se resguardaron 
de certificados i de comprobantes para reclamar como lo 
han h�cho despues, indemnizaciones a Chile. Si volunta• 
tiamente prefirieron los tales neutrales correr esta aven. 
tura¡ culpa de ellos ha sido, si no salvaron sus muebles, 
trasladándolos a otra parte segura fuera del perímetro del 
oam¡o en ¡ue ib�u. , texiet lu;llr fut1u:M bat�UM, 

. , 
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Por fin no fuoron pocas las reclamaciones quo se hicie
ron a Chile fundándose en actos de pillaje o devastacion, 
i en los que se culpaban a los soldados de sus ejórcitos. 

Por regla jeneral, una vez que se ocupaba una pobla-
, cion, el jefe de las fuerzas de Chile lo primero que habia 
ordenado era que se tomase posesion de los edificios pú
blicos para alojar los cuerpos de tropa. En s·eguida se or
ganizaba el servicio de guardias, de avanzadas i patru
llas, dictándose a continuacion las medidas de seguridad 
para la poblacion. 

Si algun soldado u oficial faltaba a la disciplina mili, 
tar, se le sometia en el acto a consejo de guerra i se le 
oastign.ba con todo rigor. Nada se toleraba a la tropa, a. 
fin de no relajar la disciplina militar. 

Chile no podia ser responsable de infracciones aisladas 
ni de perjuicios causados sin que fueran ordenados por la. 
autol':dad, esto es, caso que tales cargos fueran efectivos. 
Aquellos actos si se efectuaron, no eran aprobados por 
autoridad alguna; se reprimían todos los excesos con cas
tigos severos; i por fin, no debe confundirse al soldado 
de un ejórcito qne obra independientemente, con el ejér• 
cito mismo . .Aquel no es corporacion, i como en las con� 
venoiones se ha hablado de actos i operaciones ejecutadas 
por las fuerzas de mar o de tierra de la República de· 
Chile, resulta que cualesquiera otra clase de aotos, no 
oaen bajo el conocimiento de los Tribunales arbitrales. 

Ahora es necesario no olvidar que, bajo el título de pi• 
llaje, se han disfrazndo eu las reclamaciones dd esta olaso 

· u,gtos de mui distiuta naturaleza,

;¡ 

w_ 

,¡ 
;¡,>� 

,·';í-J 
' 4/4� 



j ª""· 
z X l!Jlfllll 

14G l>l11NC!l>I08 Ei,F:MF!NTALE8 

Los que se dicen neutrales perjudicados, eran solo me
ros arrendatarios de predios rústicos pertenecientes a 
peruanos, i lo que reclaman con el título de pillaje son 
meras cargas de alojamiento, manutencion o forraje, lo 
cual no constituye verdaderas apr0piaciones, sino simple
mente requisiciones que gravan, como antei!l hemos di
cho, a los propietarios del puis invadido en beneficio del 
ejército invasor, i tales contribuciones pesan sobre toda 
clase de propietarios. 

Ahora esos contratos de arriendo erando fechas recien
tes i con el móvil esclusivo de burlar los derechos al ocu
pante, i tales títulos no bastan para legalizar reclamacio
nes que hasta cierto punto son indecorosas. 

Nos resta solo esponer que la devastucion i el pillaje 
de soldados aislados es una consecuencia de toda guerra, 
así como el que estos actos tienen que soportarlos pacien
temente los habitantes del país invadido. La calidad de 
súbditos de un estado no crea en favor de ese neutral in
munidad alguna, siempre que sea resiuente o domiciliado 
en el teatro de las operaciones bélicas. 

La regla jeneral es que los neutrales domiciliados en 
el teatro de la guerra, pueden ser considerados i tratados 
como enemigos pasivos a la par de los ciudadanos no ar
mados del país enemigo, i como activos, si toman armas 
o participacion en defensa de la causa que sostiene el Es
tado en que se encuentran.

Previos estos antecedentes, ya es tiempo de llegar a. 
una conclusion definitiva, i ella no puede ser otra sino 
dejar establecido que el súbdito de un Estado neutral 
domiciliado en territorio de un pais belijerante, no tiene 
an ronlida<l derecho alg1rno para pedir indemnizacionés 
tv" los ferjuioios q,ue vued� o ha¡!\ en rei,lid�d. recibhli;J

··�· 
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por los actos de fuerzas militares del otro pais belijerante 
1 

i que era precisamente lo que hemos pretendido probar, 
así como el ningnn fundamento con que se entablaron 
reclamaciones contra el Gobierno de Chile por perjuicios 
que, si no eran imajinarios, se exajeraban en estremo. 

Para concluir nuestro trabajo, nos falta solo consignar 
en estracto algunos de los fallos de los Tribunales arbi
trales, para que así se comprenda mejor la aceptacion do 
las teorías que hemos desarrollado antes. 

Richard Thomas Anderson reclamó 11,200 soles de 
plata, importe do siete trimestres de intereses que por 
un empr<)stito se le d11bian por el Consejo provincial de 
Lima, i quo no se le pag:u·on durante el tiempo de la 
ocupacion chilena a pesar de que Chile se apropió de las 
rentas de eso M1micipio i no saldó 'los compromisos que 
tenia pendiente. E-Jta reclamacion se d�sechó por unani
midad de votos. 

frlVid G,mno cobró al Gobierno do Chile 173 libras 
esterlinas, importe de poi-juicios camados en una propie
dad urbana do su dominio, a cau--ia de la destruccion del 
fuerte Santa R1Jsa ejecutado por órdon del Jeneral en je
fe del ejército de Chile. 

El fallo establece: 1.0
, que tanto los principios del De

recho Internacional universal, como la enseñanza. unifor"' 
me de todos los tratadistas antignos i modernos, afirman 
el derecho del bolijorante para destruir e inutilizar todos 
los reductos, parapetos, obras de dofonsa, almacenes de 
provisiones o artículos de guerra de que pudiera dispo• 
ner el enemigo; 2.0, qno el jefe del ejército do Chile usó 
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de un derecho perfecto al ordenar la destruocion del fuer• 
te Santa Rose1, situado en la plaza militar del Callao; B.0, 

que si el ejercicio de este derecho ha podido causar da-i'l'.os 
a Genno, tales perjuicios no son imputables a la respon• 
eabilidad de un bclijerante. 

Se desechó la reclamaoion. 
Jhon Farquharson cobra 462 libras, importe de un baul 

que fué arrojado al mar por un destacamento de soldados 
chilenos i porque dice que un grupo de l!loldados le sa
queó, destruyéndole i apropiándose diversos objetos. 

Considerando: I.0, que no solo es un acto lejítimo, sino 
necesario, el que ejercita un belijerante . poniéndose en 
salvo del ataque de fuerzas enemigas superiores; 2.0, que 
todo cuerpo de tropas tiene el mas perfecto derecho para 
apoderarse de los caminos, vías férreas, embarcaciones i, 
en jeneral, de todo me�io de trasporte que encuentre a 
su alcance. 

Se desechó la reclamacion. 
Alfredo J. Brierly reclama 415 libras, importe de mue• 

bles i efectos que fueron quemados i destruidos en el in- ,·.· 
cendio de su e.asa de Miratlores, incendio que, segun el 
reclamante, se verificó por soldados chilenos, despues de 
la batalla librada en aquel pueblo el 15 de Enero de 1881, 
sin que mediara necesidad de guerra ni otro motivo algu- ' · 
no justificado que autorizase este acto de pillaje i devas
tacion. 

Se esclareció que el reclamante era corredor de comer• 
cio del Perú i ciudadano peruano para el desempeí'Io de 
este cargo. Por esto i no estar probado el cargo se dese
chó la reclamacion. 

Por iguales causas se absolvió al Gobierno de Chile 
del reclamo de 1835 libras que�cobraba Williams E. Ait• 

. "" •. 
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ken por muebles, ropa i útiles de su casa en Miraflores, 
que suponia incendiada intencionalmente por soldados 
del ejército chileno en a1guno de los dins 16 1 17 o 18 de 
Enero de 1881.

" Benjamin Smith reclamaba de Chile 870 libras, impor• 
te de su menaje de casa, libros i otras especies que tenia 
en Miraflores el dia de la batalla de San Juan, que aban
donó su casa, i que cuando regrnsó a ella el 19 de Enero 
de 1881, uno de los departamentos estaba incendiado i el 
resto de las habitaciones saqueadas o de!-!truidas, presen• 
tando los muebles señales de cortaduras hechas al pare .. 
cer con cuchi!lo o bayonetas, i que tiene la convicoion que 
fueron soldados chilenos los que le causaron este daño. 

Se absolvió al Gobierno de Chile de esta reclamacion. 
David Duncan i otros, reclaman al Gobierno de Chile 

1,000 libras en coinpensncion· del incendio de una casa 
denominada ,Rancho Verde,, en Chorrillos, la que dicen 
no füé destruida por un'a nocesiJad de guerra i que no 
sirvió de refujio o punto do apoyo a los soldados perua, 
nos en el combate de 13 do Enoro ele 1881, que supone 
fué 'Úestruida el 16 de ese mes. 

Eran los reclamantes domiciliados en territorio enemi 
go, i se confiesa que·ln. casa estaba abandonada. 

No habiéndose probado que esa destruccion se verifi
cara por órdenes de autoridad militar ohilüna, so desechó 
la peticion. 

Huth i Compañía reclaman dol Gobierno do Chilo 327 
libras, importe de 97 bultos despachados en Burdeos �n 
la barca 11.[aria, ]a que descargaba on l\follendo cuando el 
17 de Abril de 187!) se presentó en CSl\ rada el blindado 
chileno Cochrnne. Se notificó el bloqueo i so <lió un plazo 
para que todos los buques so hicieran a la mar; quo ol 

1' 
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capitan de la llfaria creyó que le era lícito continuar BU

descargn, i que tratándose de mercaderías de libre co
mercio, de propiedad de neutrales, cubiertas tamHen por 
pabellon neutral, salidas del puerto de BU procedencia 
ántea de la declarncion de guerra, califica de incorrecto 
el procedimiento. 

Se desestimó la peticion. 
John James Harris exije el pago de 14,600 soles plata 

por perjuicios que le infirió un decreto del cuartel jeneral 
en Lima imponiendo derechos de internacion a los tubos 
de plomo para agua i gas de su fábrica en San Lorenzo. 
Agrega que se le hacia imposible el ejercicio do su indus• 
tria, i que fué ileg�l i arbitraria In. im posicion de derechos 
a los productos de su íáhrica. 

El Tribunal estableció que era improcedente analizar 
la lejitirnidad de una medida estraordinaria, i anormal, 
invocando el mérito de h fojislacion aduanera peruana, 
vijente ántes de la ocupacion chilena, i que uno de los 
efectos do la ocupacion bélica es dejar en suspenso el ri• 
gor de las leyes que reglan al pais ocupado. Por fin, qu? 
las autoridades militares chilenas no compelieron a Ih
rris a abandonar su establecimiento i sus habitaciones en 
San Lorenzo. Se absolvió del cargo !\l Gobierno de Chile. 

Williams V. Fry cobra a Chile 45G4 libras, importe de. 
varias mercaderías despachadas de Valparniso en la barca 
nicaragüense llfonroe con destino a Mollendo i echada a 
pique en este puerto, con parte de su cargamento por el 
Almirante Cochrane el 18 de Abril de 1879, la cual habia 
z�rpado� ántes de la declaracion de guerra del puerto de 
Valparaiso; que so notificó en Mollendo que los buques 
surtos en esa bahía debían abandonar eso puerto dentro 
de cuarenta i ocho horas, i, úntes do vencerse este plazo, 

' ' 
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fué remolcada mar af uern por la Magallanes; que es falso 
que la JJ,.fonroe hubiera intentado burlar el bloqueo, se 
estableció que la destruccion de la llfonroe fué un acto 
lejítimo de guerra, i que conducia mercaderías de contra
bando de guerra, etc. 

Se absolvió a Chile do la reclamacion. 
Cárlos Baker reclama 31483 soles plata por pérdidas 

sufridas en su hacienda de Azapa i en su botica de Ari .. 
oa. Se funda en que él no tomó parte directa ni indirecta 
en la guerra, i en que el saqueo se verificó cuando las 
tropas chilenas eHtuvieron acampaclas en la vecindad de 
la hacienda. 

El Tribunal arbitral dijo: Considerando en cuanto al 
daño de la botica, que no era conforme a los principios 
de derecho internacional declarar responsable al Gobier· 
no de Chile por el saqueo i destruccion de propiedades 
del reclamante, siendo que tales exosos habian tenido lu
gar en una ciudad fortificada, teatro de un sangriento 
combate i tomado por asalto. 

St absuelve por unanimidad de votos al Gobierno de 
Chile de esta peticion. 

Tomas Simonds Tuffiold reclama do Chile 764 libras, 
valor de muebles i otros <�factos que dice tenia en su casa 
en Arica i que fueron tomados o. destruidos por soldados 
chilenos, siendo que él no tomó parte directa ni indirecta 
contra Chile i que la casa en que tenia los muebles esta
ba situada léjos del campo de batalla; que el saqueo de 
ella empezó despues de la batalla i continuó hasta el dia 
9. El fallo dice así:

Oonsiderando que es público i notorio que el puerto de 
.. , ..,,.,,,. ., 

4rica1 oon lus fvrtifleaciones q.ue defonJian sus enti:ada�. ,· .�:\i,)1?'··, ... 
. , ··, c,\I"· "".::· ' 
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por mar i por tierra fueron tomadas por asalto despues 
de un reñido i sangriento combate; 

Considerando que lo es ig1rnlmento quo sus defensores 
hicieron uso de minas de pólvora i dinamita, ocultas i dis
puestas convenientemente para hacer e�plosion por medio 
de la electricidad, a fiu de rechazar i esterminar, si fuera 
posible a los invasores; 

Considerando que librado un combate en estas condi
ciones, i estando la ciudad al alcance de la poderosa arti
llería de ambos comb•ttit'ntes, no es posible establecer de 
una manera cierta e indubitable cual fuera el oríjen del 
incendio o destruccion de cada uno de sus edificios, pu
diendo ser imputa.dos, tanto a la accion de los asaltantes 
como a la de los defongores, ni si debian considerarse co
mo consecuencia del combate o atribuirse a la accion par• 
tic u lar de individuos no oom batientes; 

Considerando que, aun en el caso de haberse compro .. 
hado que hubo exceso i se oca<iiouaron los daños en que 
el reclamante funda su accion i que ellos deben imputar• 
se a soldados chilenos, no por eso seria responsable éí
Estado de Chile, puesto que en plazas tomadas por asalto 
i en las condiciones ya indicadas, son de ordinario consi
guien tos e imputables solo a las calamidades de la gue•. 
rra, siendo dificil i a veces impoJible, evitar que solda
dos dispersos, fuera de las filas i prevalidos del desórden, 
se entreguen a ellos, en couformidad a las prácticas de 
las naciones i .a los principios. de derecho sustentados 
por loe notables publicistas Kluber, Droit des gens mo• 

derne de E1erope, traduccion de Ott, Paris 1861, párrafo 
263; Wheaton Etem,ents of in:ter. la,w., parte 4.ª, cap. 2. •; 
D¿illo, Principios de Derecho Internacional parte 2.ª, cap, 
4·0; llefftirt, Le droit int, ,tiubl. d� Eiffo¡Je¡ Dl�uatohU
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Droit int.; cód. art. 657, 2.ª edicion, tradnccion de Lardy; 
Martens Wallech, etc., etc. se absuelve do la reclamacion 
al Gobierno de Chile. 

Juan Meikle exije del Gobierno de Chile 534 libras, 
importe do las pérdidas sufridas por ol incendio de las 
casas de Lasún: 

Considerando que el incendio de las casas de Lasún fué, 
en consecuencia, una operacion lejítima de guerra i su des• 
truccion i de los obfetos contenidos on ella de propiedad 
de sus moradores fueron estraujorós o nó, no impone res• 
ponsabilidad al Gobierno de Chile,· con.forme a los prin
cipios de derecho internacional, segun lo reconocen Calvo, 
párrafo l!H.:?; Bello, parte 2.ª cap. 4.0, núm. 4; Schmalz, 
libro 6.0, cap. 3.0 se declara sin lugar la reclamacion. 

Cárlos Hume Williams reclama 5,000 libras, importe 
de los muebles i la casa que le destruyó el ejército chile .. 
no, �ituadn en la Alameda de Miraflorcs, sin necesidad o 
motivo alguno, mucho tiempo dospues de haber cesado 
toda resistencia por parte de los peruanos i de haberse 
eutregado a las fuerzas chilenas la capital i puerto prin
ci�l del Perú; 

Considerando que es público i notorio que el pueblo de 
Miraflores, estando fortificado i habiéndose establecido 
fuertemente en él el ejército peruano, despues de la ba
talla de Chorrillos, fué teatro de un sangriento combate; 

, Considerando que en el combate funcionó no solo la 
a.rtillerfa rodante de ambos ejércitos, sino la de grueso
calibre de la escuadra chilena i la de varios fuertes i ba

terías colocadas en ias alturas de los cerros contiguos,
artillería que, no solo podia ofender a la poblacion, sino
que en ocasiones de propósito fué dirijida a ella, por ser
Oferucion conveniente Fara el éx.ito de la batu.lla;
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Considerando que es igualmente :notorio i resulta de 
los testimonios ya indicados, que ántes de terminarse la 
accion se produjo en la poblacion el incendio; consideran
do que, dados los hechos referidos, el incendio de Mira. 
flores debe reputarse como una consecuencia de ellos, sin 
que sea posible decir a cual de los ejércitos belijerantes 
o si a ambos debe atribuirse, i sin que en ningun caso
pueda afectar responsabilidad al Gobierno de Chile;

Considerando que respecto del saq�ieo de que se dice 
que fué víctima el recla·mante, que :iun en el caso de ha
ber sido saqueadas algunas casas, i entro ellas las del re
clamante, en el pueblo de Mirafloros, ese hecho no cons
tituiría responsabilidad al Gobierno de Chile, porque, se
gun los principios de Derecho Internacional, los vecinos 
de un pueblo que es tomado a viva fuerza en reñido com
bate, tienen que soportar esos males i perjuicios como una 
consecuencia de ordinario inevitable, i que debe ser con
siderada como una de las calamidades de la guerra, como 
lo espresan Kluber, Wheaton, Blunschli, Martens, Bello, 
etc., etc., se absuelve al Gobierno de Chile. 

Pero seria cosa do no acabar jR.mas si fuéramos reoo• 
rriendo los fallos que dictaron los Tribunales arbitrales. 
Bástenos decir que las reclamaciones pasaron de mil, i 
que en las pocas que hemos analizado, solo hemos tomado 
en concreto la peticion i los principios que en los fallos 
se establecen, ¿I para qué? Solo para manifestar que las 
teorfas que hemos sentado son las quP sustentan los tr11• 
\ijlilt�tM en ef.ltM materi11s, i la� práotio:i.s observl.\dl.\s ¡>Qf 

., 



las naciones, de la que no debia quedar escepcionado 
Chile. 

A propósito, hemos recorrido solo unas cuantas recla• 
maciones de ciudadanos inglese� neutrales pero domici
liados en el Perú, para manifestar con esto la indepen
dencia con que obró el 'l'ribunal. 

No obstante, Chile -ha tenido que hacer desembolsos 
crecidos en pagos i gastos por reclamaciones, a pesar de 
que le ha amparado ]a lei i que sus procedimientos en esa 

guerra han sido legales. 

' 

,. 
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CAPITULO III 

Del principio personal i del territorial 

Sm.1AR10.-I. El principio personal i el territorial.-II. En qué ee 
funda cada uno de los principios antes nombrados i cuál es el 
que se profesa en Europa i cual en América. -III. Es tan los 
estranjeros sujetos a las leyes del Estado eu que se estable0en? 
-IV. Cómo se resuelven los c01iflictos que nacen de las leyes
reales i personalcl<i?-V. En que casos no s.:>n aplicables las le,
yes estranjeras?-V J. La lei personal sigue o no al ciudadano
a:. un Eetado?-VIL Derecho voluntario i d�recho necesario i
su retroactividad.

I 

El principio personal i el territorial enjendraron la

teoría de los Estatutos, pero aquellos principios mantie· 
nen todavía divididos a los escritores de Derecho Inter
nacional Privado. 

La escuela italiana apoyada por notables publicistas 
franceses, se ha decidido por la lei de la nacion o sea por 
el domicilio. 

Los ingleses i americanos por el territorial; i los ale.
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manes siguen en esta materia un criterio eléctico, es 
'decir, atienden a la persona i al territorio, o sea un prin• 
cipio intermedio entre el personal i el territorial. 

Story que está a la cabeza de la escuela anglo america• 
na, establece que cada nacion posee soberanía i jurisdio., 
cion esclusivas dentro de su propio territorio. Luego agre• 
ga que el Estado no puede directamente por sus leyes 
afectar la propiedad de fuera de su territorio ni ligar a 
las personas que no residan en él, sean o no súbditos; i 
por fin, termina diciendo que la fuerza obligatoria reco• 
nocida a las leyes de una comarca en otra, depende solo 
de las disposiciones de la última, de su jurisprudencia i 
constitucion política propias, de su consentimiento espre• 
so o tácito. 

Schaeffner, en nombre de la escuela alemana, afirma 
que toda relacion jurídica debe ser juzgada segun las le
yes del lugar en que ha tomado existencia. Esto es dar 
ya un gran paso en el sentido de establecer la verdadera 
teoría del principio territorial, desde que al presente solo 
se trata de establecer uíla perfecta asimilacion entre es
tranjeros i nacionales, por medio de una comunidad de 
derecho entre los diferentes pueblos del universo. En tal 
caso el derecho local será siempre el aplicable a cada re
lacion jurídica litijiosa sin distincion de nacionalidad, que 
es lo que busca el Derecho Internacional privado. 

La escuela italiana, nacida cuando se buscaba la uni
dad de ese pais, reconoce por jefo a. Mancini, cree que no 
pueden existir leyes que por su naturaleza propia tengan 
su imperio sobre las personas en territorio estranjero. 

En el derecho privado del estranjero entra� dos com
ponentes o partes: una necesaria i otra vol,untaria; siendo 
partes necesarias las leyes que rijen el estado personal, el 
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6rden, las relaciones de familia i las sucesiones. Las vo

luntarias son las concernientes a los bienes i su disfrute, 
las referentes a la formacion de los contratos, a las obli
gaciones i a otras materias análogas. 

El Derecho civil privado, como personal i nacional si. 
gue a la persona fuera de su patria. El Derecho público, 
que es territorial dominando sobre el territorio que rije 
obliga a todos los que·habitau en él, sean indíjenas o es
tranjeros. 

Todo lejislador debe reconocer sin reserva el derecho 
privado del estranjero sobre su territorio i rehusar toda 
eficacia a las leyes en contradiccioh oon el derecho públi
co i que turben el órden interno del territorio. De este 
modo se salvaguardian los derechos de cada Estado i al 
mismo tiempo los del estranjero i se evitan conflictos de 
Derecho Internacional privado. 

II 

Cómo se resolverán en la práctica las cuestiones rela-
1-- tiva:·a la capacidad personal de los individuos?-Estable

cido como queda que hoi dia ya nadie confunde los dere• 
chos políticos con los civiles i contando con el ausilio de 
la teoría de los E�tatutos, no es difícil resolver esta cues
tion. 

1 

ly:,¡W¾{ ... 

Los hombres en cuanto al derecho privado no se divi• 
den en nacionales i estranjeros, desde el momento que 
bajo este punto de vista todos son miembros de la gran 
familia humana. El estado i capacidad de una persona 
no se modifican por el solo hecho de que se cambie de 
domicilio. No obstante, existen dos principios en cona• 
l1�te �ugna i ello� eog el iw·soncd i el terl'itoriccl, El fd• 



mero tiene marcada importancia on Europa i principal
mente en Francia i en Italia. El segundo prevalece en 
América i principalmente en Estados Unidos, Chilo i la 
República Arjentina. 

El principio de la nacionalidad se fonda -en que no 
puede un Estado permitir quo dentro de su territorio se 
apliquen leyes que se encuentren en contradicion con los 
principio� fundamentales que establece su Constitucion i
demas reglas positivas internas. Un Estado solo puede 
aplicar la lejislacion estranjcra en tanto que sea compa
tible con los principios do órden que tiene establecidos 
para sus regnícolas. El elemento estrnnjero no puede so
breponerse en un país, porque ello seria en mengua de su 
soberanía, llevándole leyes por ejemplo que le hicieran 
reconocer la esclavitud o la poligamia. 

Es un hecho perfectamente claro que los países de don
de parte la emigracien, como ser de los do Europa, qui .. 
sieran ejercer autoridad sobre sus emigrauos, aposar del 
abandono que hacen de su patria mientras no se natura
lizan en otro, pero se encuentran con la dificultad de que 
los-Estados que reciben a esos estranjeros los someten a 
sus leyes, es decir a la lei nacional, para evitar toda difi
cultad futura. 

, Bi en Europa prevalece el principio personal, ha sido 
como resultado necesario de la reaccion que se operó con
tra el ,Feudalismo por medio de la revolucion fnmces1:1, de 
ti.aes del siglo XVIII, que exaltó;Ia personalidad humana 
por el reconocimiento de sus derechos. 

• La,n.aoion.alidad o sea el principio territorial surji� en
lóglatorra i en varios Estados alemanes i en América a 
virtud de necesidades nuevas, de órden distinto del que 
�t�i,.en .E11i·0Fa ueoesario el principiQ fer�onal, Ea efeotQ 
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¿cómo podrían estos Estados permitir que los emigrantes 
quedaran sometidos a sus diferentes lejislaciones en vez 
de estarlo, como es natural, a la del país en que se esta .. 
blecen? ¿Qué de cuestiones no surjirian diariamente por 
tal causa? Era pues necesario evitar todo esto i ello que• 
dó salvado con la aplicacion. en jeneral de la lei nacional. 

Por otra parte, «el principio territorial ofrece un crite
rio igualitario en armonía con las instituciones libres; es 
un factor comun para todos i al que se someten vol unta, 
riamente i demandan el reconocimento i la sumision de 
sus derechos a las autoridades reconocidas., 

En Chile como en la Arjentina la lei civil es obligato• 
ria tanto pam n�cionales como para estranjeros i en am
bos paiscJ ofrecen iguales gara1;1tías, sin hacer distincion 
de ninguna clase i por eso con razon se ha dicho que 
en A.médca. nadie es estranjero. 

III 

H�?iendo <thora un resúmen de lo que ántes hemos 
espuesto, podemos d>3sde luego establecer como principios 
predominantes en Derecho Internacional privado, que las 
leyes do un E➔tado obligan en jeneral a los nacionales i 
estranjeros que se encuentran en su territorio i que a este 
respecto no admiten escepcion o.lguna las leyes penales,. 
de policia i de seguridad en cuanto a su aplicaoion den"'. 
tro do su.s dominios. En consecuencia, ningun Estado 
aplica otra h,jislacion que la qu� tiene establecida o esta
blezca para sus regnícolas, lo que por cierto es una ga ..

rantía jener'll, puesto que no se hacen distinciones odio• 
aas en füvor de nadie. 
· La3 leya3 oi viles estranjeras solo su�len uplicar:3a por

�, 
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via de escepcion dentro de un Estado, en ciertos casos 
establecidos por el lejisla<l.or en cada pais i solo mediante 
E!U voluntad manifestada espresa o tácitamente i en los 
casos bien determinados o a los que mediante la interpre• 
tacion pueda estenderse la doctrina. 

No teniendo tampoco obligacion los jueces de un pais 
de conocer mas que la lei patria, es ella la que deben 
aplicar; i, si por vía de escepcion tuvieran que bw:icar otra 
de los Estados en que se sigue el criterio personal, debe
rán, no obstante, tomar en cuenta la lejislacion del país 
a que el estranjero pertenece, o bien si se atiende a la lei 
territorial, deberán tomar en cuenta la del domicilio. Se 
hace entónces preciso que se pruebe cual sea esa lei i que 
ella no sea contraria al órden público o a los principios 
fundamentales i leyes del Estado en que ha de resolverse 
el litijio. 

Apesar de esto, todavia hai países que exijen que en 
tales casos el país a que pertenece el estranjero, re
conozca su soberanía i que la reciprocidad sea observada, 
sin lo cual no se puede tomar en cuenta la· cortesía, por
que sin aquellas exijencias no daria provecho alguno. 

El Congreso de Montevideo, que hemos citado en la 
primera parte de esta obra, establece reglas precisas i cla
ras a este respecto. 

En resúmen: el estatuto personal afecta nl estado i la 
capacidad de las personas. El estatuto real toca a la or .. 
ganizacion de la propiedad. 

�odo acto ejecutado en determinado pais· está sujeto, 
eh cuanto a los efectos jurídicos que ha de producir den, 
tro de él, a la lejislaoion que allí impera. 

Si el acto ha de producir efecto en dos o mas paises,' 
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queda sometido, en cuanto a los que cada uno ha de sur
tir, a la lejislacion respectiva. 

Si se someten a la lejislacion nacional, los Tribunales 
están obligados a aplicar la leí del pais. 

Si en algunos casos se admiten los efectos de la lejisla,
cion estranjera, deberá ella por consiguiente ser tomada 
en cuenta. 

IV 

Cuando en un país se considera que una materia ºªª
bajo el imperio del estatuto personal i en otro como reP..l, 
o cuando se admite escepcion en la doctrina, es cuando
surje el conflicto o la lucha de Estatutos. Esto sube de
punto si intervienen personas de diferentes nacionalida
dAs, ya sea de oríjen o por nacionalizacion, Tersando la
controversia sobre cosas situadas en diferentes Estados i
cuando los actos han tenido lugar en un pais distinto de
aquel a que pertenecen las personas o en el que se en, ..
cue¡i1nm las cosas. ¿Cómo resolver esta dificultad i que
lei aplicar en tal caso? Será la de las personas, la de la.s
.cosas o la que rije los actos?

No es difícil comprender que cada Estado, cuando vé 
que en tal cuestion tiene interes alguno de sus súbditos, 
o cuando de alguna manera se desarrolla alguna relacion
de derecho dentro do su soberanía, trate de :someterle a
sus leyes. Mas si esto es aparentemente natural no es en
realidad justo, porque en todo caso debe dominar el pri11-
cipio territorial, puesto que dentro do un Estado no se
puede aplicar la lejislacion estranjera i debe prevalecer
en estos casos la lejislacion nacional i cuando esto no sa
pueda verificar, prdicrcn los Estados declura:rso inci;>ui•

1 
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·petentes; pero estos casos son, pues,· siempre de escepcion.
No obstante, en todas estas cuestiones debe predominar
·en absoluto el principio territorial, puesto que cada Esta•
do aplica su lejislacion nasta donde sus medios alcancen
con este objeto.

En Espafía solo se aplican las leyes estranjeras por es•
cepcion. La prueba necesaria de las leyes estranjeras pue
de allí hacerse por certificados de jurisconsultos de los
paises en que ellas rijen. Domina el principio personal,
sin prescindir empero de la doctrina de la reciprocidad,
·como criterio práctico de conducta.

V 

Es evidente que para hacer posible la comunidad inter
nacional, habrá casos en que sea necesario aplicar en un 
:Estado la lejislacion de otro, pero ello se verifica siempre 
con las restricciones que exije la soberanía del territorio i 
con la salvedad de que no sea incompatible con las insti
tuciones o con los principios fundamentales establecidos ··· 
en el pais donde el caso se presente. Sin embargo, exis
ten lejislaciones prohibitivas ya en absoluto o con sal veda
.des, como pasamos a manifestarlo. 

El Código Civil italiano, inspirado en el principio per
sonal, estableció que en ningun caso las leyes, contratos 
i sentencias de un pais estranjero ni las disposiciones i 
convenios particulares podian derogar las leyes prohibiti
vas del reino que se refieran a las personas, a los bienes 
o a los contratos, ni a las que en cualquier forma interesen
al órden público i a las buenas costumbres.

El Código Civil belga dice que las leyes estranjeras no 
· pueden ser aplicadas cuando esta aplicacion tengá por re-
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eulfado atentar a las leyes del reino que consagran o ga
rantizan un derecho o un interés social. 

En el Congreso de Montevideo se estableció que jamas 
86rian aplicables contra las instituciones políticas, las le
yes de órden público o las buenas costumbres del lugar 
del proceso. 

El Código arjentino, basado en el principio territorial, 
dice que la aplicacion de las leyes estranjeras, en los ca
sos en que este Código las autoriza, nunca_ tendrá lugar 
sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la 
prueba de la existencia de dichas leyes. Escephíanse las 
leyes estranjeras que se hicieren obligatorias en la RepÚ· 
blica por convenciones diplomáticas, o en ;irtud de lei 
especial. 

Luego, pues, es un hecho que cuando se alega la lei 
estranjera debe probarse su existencia. La lei naoio:oal 
es un derecho que simplemente se alega sin depender su 
aplicacion de la prueba, porque se supone conocida desdo 
su promulgacion. Igualmente i ántos, como cuestion pré, 
via,�t>berá probarse que el hecho do que se trata fué natu
ralmente efectuado en el lugar cuya lei se quiere hacer va
ler. Una vez determinado el lugar de la formacion del acto, 
viene la prueba do la existencia do la lei i la conformi .. 
dad con las formas empleadas en ól i domas requisitos 
necesarios a su validez. 

Luego otro artículo agrega: 
Las leyes estranj eras no serán aplicables: 
1.° Cuando rn aplicacion se oponga al derecho público, 

(como las leyes de Francia i de otros Estados de Europa 
que considerun los·.derechcs civiles como únicamente pro
pios n la calidad do nacional) o criminal do la República, 
(como las leyes do los paisos en que la· bigamia es per• 
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mitida, cuando en la República es un crimen) a la reli
jion del Estado (leyes en odio al culto católico, o que per• 
miten matrimonios que la Iglesia condena, como ser entre 
hermanos etc.) a la tolerancia de cultos o a la moral i 
buenas costumbres. 

2.° Cuando su aplicacion fuere incompatible con el 
espíritu de la lejis1acion de este Código. (Como la institu
cion de la muerte civil que ha rejido en Francia ha!IJ· . 
ta el 31 de Mayo de 1854 i que aun existe en R�sia.) 

3.° Cuando fuere de moro privilejio. (Como ciertos 
derechos conferidos en algunos paises a la nobleza, relati ... 
vos a la adquisicion de inmuebles i a las sucesiones; lo 
mismo que a la restitucion in íntegrwn concedida a los 
menores.) 

4.° Cuando las leyes de este Código, en colision c0n 
las leyes estranjeras, fuesen mas fu vorables a la validez 
de los actos. 

Esto necesita esplic!lrso: ¿Qué se entienue por «en coli

sio11· con las estranferas?, 

Este es el caso en qnc am ba:1 Iejislacioues dispongan ·· 
cosas distintas. El señor Llorenas, comentando el Código 
arjentino, dice al respecto, por ejemplo, cuando las leyes 
de un país restrinjan a los establecimientos eelesiústicos 
la capacidad do adquirir: U na demanda en la República 
sobre una propicdnd situada aquí, en que se negase per
tenecer dicha propiedad a una comunidad con domicilio 
donde la rcstriccion existe, seria fallada en favor de la 
propiedad, puesto que nuestras leyes no contienen tal res
triccion i son por consiguiente mas favorables a la vali
dez del acto. Un contrnto, por ejnmplo, hecho por corres
pondencia firmado en varios lugares, en la Arjentina i en 
Cliilc, ou que la lci cliilcna por defecto do formas lo de-
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clara nulo, si el juicio se ventilara en la Arjentina, se 
aplicarian las leyes de su país por ser mas favorables a la 
validez del acto. 

Supóngaso que un individuo hace un contrato en Chile 
sujetándolo a la forma establecida on la Arjontina i no a 
la del lugár do su redaccion. ¿Quó sucedería si se deman
dare ante jueces arjentinos ol cumplimicuto do eso con
tratu? Qué lo declararían válido, dice el señor Scgovia en 
la Arjentina, pero el señor Lleronas dice quo sería nulo; 
en primer lugar porque al formarlo se han violado dos le
yes, la· del lugar do su formacion i las de la He pública, que· 
ordenan que la forma de los actos so haga con arreglo a 
las leyes del lugar do su redaccion. ¿Cómo podría decirse 
que habia colision e�tre ambas leyes para poder aplicar 
el inciso 4.0 cuando las dos disponen una misma cosa? 
Por otra parte, queriendo aplicar nuestra lei, no habría 
razon para decir que 6sta oru mas favorable a la validez 
del acto, desde que los arts. 12 i' 950 lo declaran nulo. 
¿Qué disposicion so invocaría para declarar válido seme- · 
jantf� acto? Ninguna, puesto que todas las disposiciones 
de nuestro Código sobre la materia le serian contrarias. 

La cortesía de los Estados para permitir que se apliquen 
leyes estranjeras, no puede llegar jamas hasta el estremo 
de sacrificar intereses vitales i su órden público interno, 
des·preciando sus leyes, siendo que nadie puede reclamar 
eh un país otros derechos que los reconocidos taxativa• 
n10nte a los nacionales, desdo el momento que los estran
jeros no pueden estar en situacion mejor o mas privilejia• 
da que aquéllos i, por lo tanto, el que crea una situacion 
jurídica se somete a la jurisdiccion donde ella se realiza,· 
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VI 

La leí personal es la que rijc la situacion jurídica de 
los individuos, así como su estado i capacidad porque le 
siguen a todas partes, en razon de que aun dejando las 
fronteras do su patria no varia su condieion legal. 

¿Es permanente el imperio de las leyes relativas al es
tado i capacidad de las personas? ¿Corresponde a la· del 
país de que la persona es ciudadano o a las de aquel otro 
en que tiene su domicilio? 

La regla de la lei personal distaba mucho, en otros 
tiempos, de ser tan jeneralrnento almitida como lo es hoi 
día. Se establecían distinciones i escepciones que en la 
actualidad son casi universalmente rechazadas. 

Al presente se. reconoce que el estado i capacidad de 
una perso,na no se modifican por el solo hecho de variar 
esa persona de lugar, principio que se aplica no tan solo 
a la capacidad que se requiere para obligarse o para tes .. 
tar, sino tam bien a la que es necesaria en todo acto reta .. 
tivo a las cosas muebles o inmuebles i a los derechos rea• 
les, ya que en esta materia no se hace distincion e.ntre la 
incapacidad jeneral i las especiales referentes a determi" 
nados actos. 

La distincion entre el estado i los efectos jurídicos que 
de él nacen, es doctrina rehusada por arbitraria. Era en 
virtud de ella que se desidia con arreglo a la lei personal, 
si un individuo era mayor o menor de edad i so aplicaba 
o bien la leí del lugar en que se realizaba el acto, o bien la
l�x fori para regular los efectos de la mayoria o minoría,

¿Ea lei personal la de la patria o nacionalidad o la del ·
\lQwioilio? Savigni !loepta oomo personal la lei del domici�

·• 
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lio. En Roma la lex orijinis constituia la regla respecto al 
derecho personal del individuo; pero la tendencia actual 

1· es que debo prcyalccer la nacionalidad sobre el domi
cilio. 

El Código de N apoleon consagró la �doctrina de la na
cionalidad al fijar la lei que debia rejir el estado i capa
cidad�de los franceses. Los americanos, ingleses i alemanes, 
sostienen la lei del domicilio. La Italia siguió a la Fran · 
cía a este respecto, i se fundan en la corriente que emigra 
de sus dominios i la necesidad que existe de someterlos, 
aun fuera de elloR, a la lei nacional. 

El Instituto de Derecho Internacional, deseando salvar 
estas dificultades, tomó en 1880 las siguientes resolu .. 
ciones: 

«El estado i capacidad de una persona se rejirá por las 
leyes del Estado a que esa persona pertenezca por Ru na
cionalidad. 

Cuando una persona no tenga nacionalidad, se rija por 
las leyes de su domicilio. 

EL el caso en que diversas leyes coexistan dentro de 
un mismo Estado, las cuestiones relativas al estado i ca
pacidad de un estranjero se decidirán con arreglo al dore• 
cho interior del Estado a que pertenezca,, es decir, por 
su nacionalidad, o bien por las leyes del lugar de su do-. 
micilio de oríjen cuando existan diversas lejislaciones ci
viles dentro de un mismo Estado. Por ejemplo, la lei 
escocesa difiero de la inglesa; pues bien: ¿segun qué leí se _ 
apreciará en Francia la capacidad de una persona de od
jen escoces i domiciliada en Lóndres? El Instituto resolvió 
que la resolucion de este caso corresponde al derecho in• 
terno del Estado donde se encuentra, 

La lejislaoion chilena dice que a fas leyes pntda1 que· 

la 



xeglan las obligaciones i derechos civiles, perm:1ne0erán 
sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio 
en país estranjero, en lo relativo al er-ita<lo de lus personas, 
condicion i capacidad p:na ejecutar ciertos actos que ha, . 
yan de su!tir efecto en Chil.o, así como en las ohligacio· 
�es i derechos que nacen de las relaciones de familia; pero 
solo respecto de su cónyuge i p:irientes chilenos. 

Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes 
chilenas, aunque sus dueños sean estranjeros i no residan 
en Chile, sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en 
los contratos otorgados válidamente en país estranjero . 
. El principio de la nacionalidad lo aceptan, como lo he

�os visto, los códigos francés, italiano, holandés i sajon, 
con la escepcion q11e la capacidad del estranjero que ha 
contratado en Sajonia, se apreciará con arreglo a esta lei . 
. El principio del domicilio impera en la Gran Bretaña,

América del Norte, Prusia i Austria . 
. El código arjcntino consagra en su artículo 7.0 el domi

cilio, diciendo que la capacidad o incapacidad <le las per• 
sonas domiciliadas fuera del territorio de la República, 
será juzgada por las leyes de sus respectivos domicilios, 
aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes exis
tentes en la República 

Este Código se refiere a la capacidad de hecho. Por 
ejemplo, dice el señor Llerena, si una persona domiciliada 
on Chile viene a la Arjentina i celebra un contrato bajo 
una incapacidad de hecho (un menor de edad) aun cuan� 
do, segun lns leyes arjentinas, esta persona no tuviese tal 
incapacidad i hubiere podido celebrar válidamente este 
contrato en caso de estar domiciliado en la Arjentina, de•.· 
berú con&idernrse el i;i.cto con el mismo vicio impuesto por. 
las leyee de Ohile; si aquí es nulo lo será tambien en lli\ 
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Arjentina, aunque los bienes de que se trata estuvieran 
en esa República, 

VII 

Lns reglas do De:rccho Internacional Privado, así como 
las leyes purticulnres de los Estados, están sujetas a cam• 
bios i transformaciones porque todo en el mundo progre· 
sa. De aquí surjo el problema de determinar la eficacia de 
esas reglas i la época del tiempo en que rijan. 

No snrjiria ninguna cuestion de derecho transitorio Si 
todas las consecuencias de una loi terminaran completa
mente durante su vijencia; poro sucede que quedan vijen
tes o nacen muchos vínculos de derecho i prolongan sus 
efectos despues que viene otra lei posterior. Puedo suce
der que la nueva lei desconozca o limite los efectos'de las 
·acciones con�edidas por la lei antigua o derogada o modi
ñcuda, siendo entónccs cuando 'nacen las cuestiones i en
tul evento conviene conocer las r<'glas i aplicarlas para tales
CffOS. 

En países que so encuentran en perfecto pié de igual
dad i no reconocen sobre ellos lejislador que les pueda 
dictar leyes, el derecho Ro manifiesta por medio del con

·sentimiento mútno que presten a las nuevas leyes, esprew
sándolo de un modo espreso o túcito. Los tratados estR
blecen lo primero i la costumbre lo último. Mas hai, sin
emb!l.rgo, que distinguir entre el derecho necesario i el
derecho volttntario. El primero es formado del conjunto
de reglas que no necesitan para su aplicacion la manifes
tacion de la voluntad de }oREstados i que acompañan a la
sociedad internacional desde su nparicio'n, formando así
el derecho nútural i uuivcl'sal do esta socicdad1 el cual
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no puede ser derogado por ninguna lei o convencion. En 
estos casos no cabe distinguir entre una regla anterior o 
posterior, porque aquel derecho o reglas son inmutables 
en el tiempo i en el espacio i no puede_con relacion a ellas 
hablarse de retroactividad o de nó retroactividad de tal o 
cual máxima. Con relacion a este derecho no puede pre
sentarse lójicamente un conflicto, como son, por ejemplo, 
las reglas sobre la libertad del hombrr,, sobre el respeto 
que se deben los Estados entre sí o sus representan
tes, etc. 

Ahora si los Estados, en un momento dado, no recono
cen esos principios de derecho natural, en tal caso el de• 
recho positivo nuevo, tiene efecto retroactivo, como si 
hubiera existido siempre, puesto que solo se puede admi
tir un derecho natural verdadero, que estaba desconocido 
por los antiguos errores i usos. La retroactividad es, pues, 
indispensable en esta hipótesis i no admite ninguna es
cepcion. Así, por ejemplo, si un tratado deroga la escla
vitud i el trasporte de esclavos de un pais a otro, de jure 
debe ser aplicado desde el momento mismo en que entra 
en vigor a todos los actos i contratos que se hubiesen 
celebrado anteriormente, sin que puedan admitirse en con
tra los derechos adquiridos. 

Si una convencion internacional deroga las prosas ma
rítimas coma consecuencia natural de la inviolabilidad de 
la propiedad, debe aplicarse retroactivamente, como con
secuencia natural de la inviolabilidad de la propiedad, a 
las presas realizadas con ánterioridad por un belijerante 
sobre otro, pero siempre que los Tribunales de presas no 
hayan tresuelto definitiva mente sobre su validez. Bajo 
estas bases se puede formular la regla jeneral de que to-. 
das las novedades introducidas en los tratados o conve� .. 
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ciones entre Estados, como reconocimiento de las reglas 
superiores de derecho natural, deben obrar siempre re• 
troactivamente, destruyendo el estado de cosas anterior, 
resultado del pasado i que constituye por sí mismo una 
violacion manifiesta de este �ismo derecho. 

En el derecho VfJluntario, es decir, aquel que no hubie• 
ra surjido si la voluntad de lo� Estados no le hu hiera
dado impulso, tiende a la crc:1ci'on do una situacion de• 
terminada. Dentro de este derecho se puede presentar la 
necesidad o la conveniencia jurídica de rcc·onocer i a pli
car la máxima de que las leyes solo se hacen para los ca
sos futuros, que no deben tener ningan efecto retroacti
vo, que deben respetar los derechos adquiridos bajo el 
imperio de las leyes anteriores. Así, por ejemplo, · si se 
trata do una convencion consular celebrada entre varios 
Estados, en que modifican la situacion precedentemente 
establecida acerca de los derechos i deberes do.los Cónsules 
hácia sus nacionales,ninguno de éstos podria invocar, des
pues de naber entrado en vigor el nuevo tratado, una 
convencion anterior para deducir do olla ciertos derechos, 
comt·ser para ejecutar ciertos actos válidos en justicia, 
sin la autorizacion del Cónsul. ]\fas si los actos o formali
dades conformes a la lei anterior, habían sido realizados 
bajo el imperio de ósta, no podrían ser anulados en vir
tud de reglas nuevas, porque existiria allí un verdadero 
derecho adquirido, que debo ser respetado, dúndole toda 
la estabilidad que le es propia por su oríjen. 

., 

:J 

\· 



f 
l 
,1 

CAPITULO IV 

De la aplicacion de la lei estranjera dentro de un 
Estado Soberano 

SUMARIO.-!. AplicllCion de la lei nacional a todo negocio que ha 
de surtir efectos dentro de un Estado i escepcion al respecto.-II. 
Cuando i bajo qué basM se aplica en un país la lei eatranjera?-
III. En qué casos puede el juez aplicar de oficio la lei e�tranje
ra; prueba de esta leí i a quien corresponde?-IV. Procede el 
recurso de casacion dn los fallos en que se aplica la lei estranje� 
ra o nó?--V. En qué casos se aplica la leí estranjera en un Es• 
ta�b Soberano? '

I 

Hemos establecido en el curso de estos estudios, que 
un Estado es libre para prescindir en absoluto, dentro de 
la estension de su territorio, de toda lei estranjera a vir4 

t�d de su independencia i soberanía, doctrina que todos 
reconocen i aceptan sin vacilar. Mas, cuando la lejislacion 
4e un pais acepta una parte determinada del Derecho de , 
otra potencia, este acto es 0011 telaoion al p�is que la COU• , 

. ' � 
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siente, un hecho de benevolencia, bien do conveniencia o 
de cortesía internacional. 

La libertad de que hacemos mérito para que un E:3tado 
prescinda de toda lejislacion ostranjera dentro de su terri
torio, regla que está conforme con el conocido principio 
de que leges nom Vlilent extra territorium, nos lleva preci
samente a establecer que la primera regla que debe aten
derse para el fallo de toda cuestion judicial es la del pais 
en que el negocio se ventila. Solo por escepcion se podría 
aplicar, en uno que otro caso la lei estranjera, lo que por 
cierto elle no procedo porque tenga fuerza obligatoria, 
sinó en virtml de existir con vencion internacional o por 
tolerancia o bien por disposicion espresa de la lei del te� 
rritorio. 

En Chile, por ejemplo, ha ocurrido un caso reciente en 
que se penó a un súbdito chileno por delito cometido en 
nuestro territorio, aplicándole no obstante la lei penal 
Arjentina. ¿Por quéR El reo se fugó de Chile i habiéndo• 
se solicitado su estrudicion para juzgarlo i castigarlo, fué 
entregado, prévios los trámites usuales; i, como existia un 
tratado a este respecto con la Arjontiua en que se �sta, 
blecía para estos casos, que al reo se le aplicaría en el pais 
en que hubiese delinquido la lei que:ruera mas benigna al 
delito i este era el de estafa, pudo el reo con sobrado de, 
rocho pedir que se juzgara el caso por la leí del pais de 
donde había sido estraido. 

Los tratados.internacionales complementan pues la lejis
lacion positiva en todos los países, desde que son leyes 
que se dictan de ordinario con aprobacion del poder le• 
jislativo, como sucede en Chile para que tengan vigor i
por cuya razon vienen a tener el carácter de verdadera11 
le¡eá del pailj, 

,.1 
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A falta de leyes positivas i de tratados especiales, tie. 
nen aplicacion en las cuestiones de Derecho Internacio .. 
nal privado, los principios de Derecho Natura 1, lo que se 
hace para que toda cuestion sea solucionada con arreglo 
a principios que descansen si nó en una base legal al mé· 
nos en equidad i justicia, como lo son las reglas naturales 
que reconocen todos_ los pueblos civilizados. 

:El poder judicial i la policia suprema de un Estado se 
estiende como es natural a todas las personas que habi
tan su territorio, ya sean regnícolas o estranjeros, así co
mo a todos los delitos i crímenes que se cometan dentro de 
sus límites territoriales. 

II 

No obshmte, la teoría de que un Estado es indepen ... 
diente i soberano para aislarse por completo i prohibir 
dentro de su territorio la aplicácion de toda lei estranje
ra, no es del todo cierta i poco a poco vá desapareciendo, 
p<¡t cuanto la aplicacion de leyes estranjeras es. hoi una. 
verdadera obligacion de Derecho Internacional que tiene 
por base no un deber de necesidad, sino cOifsideraoiones 
de utilidad i con venienoia recf proca entre las naciones 
que sostienen relaciones mútuas por las ventajas que a 
todas ellas les reporta. 

Empero, de esto resulta tarnbien que no está al arbitrio 
de un juez la elecoion de la lei que deba aplicar en un 
caso dado, por no estar obliga¿o a manifestar razon en 
materias de· Derecho Internacional privado ni mucho 
ménoe: benevolencia o oortesia. 

Tampoco es del todo exacto que las leye.s estranjeraa 
pueden producir todos sus efeoto:s en el territorio de una 

h 
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nacion, puesto que esto dependo osclusivamente del con
sentimiento espreso o tácito de aquella. Esto es solo ver .. 
dadero en el sentido de que el lejislador de cada país tie
ne derecho para limitar la aplicacion de las leyes estran
jeras a determinados casos i si llega a darles cabida en 
su lejislacion civii, solo llegan a ser obligatorias las que 
así reconozca. Sin embargo, existen principios directos i 
obligatorios a los cuales debe el juez atenerse para deter
minar la regla aplicable, aunque falte la lei positiva que a 
ello le autorice u obligue. 

La doctrina. de la cortesía que so invoca en estos casos, 
es rechazada por algtm0s autores fundándose para ello en 
que no se puede_ conceder al juez, encargatlo de la apli• 
cacion de la leí, la facultad de preferir aquella buscando 
la cortesía o benevolencia, despreciando leí espresa i sin 
q.ue esté obligado a aplicar la leí estranjera. Del mismo 
modo es tambien erróneo creer que el juez solo tenga 
obligacion de aplicar la lei nacional, puesto que su deber 
es hacer reconocer derechos existentes i no el de orear 
derechos nuevos i por lo tanto, aunque para juzgar en un 
caso dado, faltaran disposiciones legaleJ que aplicar en 
esa materia, estaría indudablemente obligado a investi ...
gar, con arreglo a los principios jonerales, las disposioio•. 
nes segun las cuales deba juzgar el litijio i aplicarlas en, 
seguida al Claso controvertido. 

A.hora para saber que lei está obligado a aplicar un

juez en cada punto controvertido, tendrá que examinar 
la naturaleza de la causa, el hecho que motiva la cuestion,, 
la nacionalidad de las partes o su domicilio, el lugar del 
contrato, el del cumplimiento de la obligaoiou i otras oir .. 
g�ustancias que orea necesarias o.l objeto. 

.. , 
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III 

La lei estranjern ¿se aplicará del mismo modo i en iguil. 
les condiciones que la lei nacional? Debe el juez aplicar 
la lei estranjera aunque las partes no lo reclamen, es dé· 
cir, de oficio? Qué hará si existe duda o oontradiooion res, 
pecto a lo que disponga el Derecho estranjero? Exijirá 
la prueba de esto último a la parte que lo invoca i en 
caso afirmativo se producirá esa prueba segun las reglas 
de la que se produce en las cuestiones en que se ventilan 
hechos? Por fin, ¿tendrá lugar o será procedente el recur
so de casacion por violacion o aplicacion errónea de la lei 
estranjera en los paisos en que dicho recurso existe? 

Es fuera de duda que para resolver todas estas cues
tiones, se debe tener mui en cuenta el procedimiento, lex
fori, i organizacion judicial de. cada pais i no siendo esto
posible, nos debemos limitar a establecer los principios 
jenerales que creemos que se deben observar a falta de 
4,1_sposiciones espresas sobre estas materias. 

Entrando ahora al estudio de las indicadas cuestiones 
tenemos que puede el juez de oficio aplicar la lei estrnn-

. jern, por ser esta In opinion mas acentuada, sin que tam
poco falten publicistas, entr(ellos Mr. Slimangeat, que 
opinen lo contrario. Otros consideran el Derecho estranje
ro como un simple hecho i no permiten al juez aplicarlo 
sino cuando uno de los litigantes lo exije, siendo esta la 
doctrina inglesa. Kori sostiene una doctrina intermedia, 
diciendo que el juez está autorizado p5.ra aplicar ln lei 

. estranjera, sin obligarle a ello. 
Entre tanto, es un �echo que la mision del juez con

siste en juzgar todo litijio que se someta a su COilocimieQ• 

,f ·'''' , 



to, segun el derecho que lo rija i fundar su fallo en la lei 
que estime aplicable i por consiguiente cuando llegue ese 
caso lo hará en la lei estranjera aunque las partes no la 
invocaren, si es que creyera que ella es procedente. Pero 
aun en el caso de que un majistrado no estuviera autori
zado para tomar en cuenta otros medios que. los propues� 
tos por las partes, siempre debería examinarlos i apre• 
ciarlos segun el Derecho que considere aplicable. 

Ahora cuando un juez encuentra que haya duda o con• 
tradiccion respecto a la lei Rstranjera ¿qué hará para re
solver el caso? La mision de todo juez es la de hacer jus
ticia i si estima que el hecho jurídico sobre el cual vaya a 
recaer su fallo deba estar sometido a la lei de otro país, 
se encuentra entónces frente a ésta, en la misma situacion 
que cuando aplica la lei nacional i en tal caso averiguará 
cual es esa lei i la aplicará sin vacilaciones. La cuestion 
es hacer estricta justicia por medio de la aplicacion exa?• 
ta de la lei que en tales casos corresponda. 

Si las partes no logran probar cual sea la lei estranjera 
que pretenden que se aplique al caso cuestionado ¿qué 
hará el juez entónces? Piensan muchos que está dispen
sado de aplicarla; pero otros opinan que ésta dificultad 
práctica ha de vencerla él, pues no le han de faltar me .. 
dios para conseguir el conocimiento que necesita, ya sea 
con relacion al texto de ella o a su sentido. 

En Alemania es regla establecida que cuando una re
lacion de Derecho está sometida por su naturaleza al pre
dominio de la lei estranjera, debe el juez aplicar en tal 
caso el Derecho estranje1·0 en cuanto sea conocido, pu
diendo fundar ese conocimiento ya en su propia ciencia, 
ya en la prueba suficiente a su juicio, que las partes hu
bieran producido, Mas

1 
si se trata de principios de Dere-

I 
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cho estranjero, desconocidos para el juez, puede éste exi• 
jir la prueba a la parte que los invoca o practicar de ofi• 
cio las indagaciones necesal'ias; pero en rigoroso derecho 
no está obligado a ello. Puede en tal caso el majistrado, 
con arreglo a las presunciones, decidir que el Derecho es• 
tranjero, desconocido para 61, está en armonía con el De• 
recho nacional; pero ?orno estas presunciones pueden ser 
destruidas por la prueba en contrario practicada por las 
partes, no ligan al juez de tal modo que está obligado a 
fallar segun ellas, ya que la máxima Jura ·novit curia, no 
puede alegarse tratándose de Derecho estranjero. 

(,Incumbe la prueba del derecho estranjero a la parte 
que lo invoca? Es indudable que la parte interesada es 
la que debe establecer la exactituJ de sus apreciaciones 
con sólidos razonamientos para que los complete el juez 

: de oficio; pero esta exijencia dista mucho de ser como 
cuando se alega un hecho que le toca probarlo al que lo. 
afirma. 

Por otra parte, se debo tambien suponer que un juez 
de/ereoho si no conoce una lejislacion ostranjera para 
aplicarla en un caso dado, su deber es estudiarla i ver 
lo que exista al respecto para resol ver la cuestion con 
arreglo a ella.. 

Tambien la prueba de las leyes estranjcras puede ha
cerse como en Francia, por certificados de jurisconsultos 
de los países en que so apliquen, puesto que lo que se bus
ca es solo la existencia de tales o. cuales leyes estranjeras 
i en esto caso las opiniones de los escritores de Derecho i 
las opiniones de hombres doctos en la j urisprudcncia de 
sus:naciones, son conducentes para establecer si existen, 
o no las leyes que se invocan.

Por fin, el Derecho estrunj�ro no se debe asimilar " la

, ,

... 
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· e ostum bre que consiste esta en un hecho o en un conjun•
· to de hechos

1 
debiendo ser probada su existencia por los

medios admitidos_ cuando se trata de la prueba de hechos.

IV 

Por lo que respecta a si el recurso de casaoion deba ser 
admitido por vi?lacion o aplicacion errónea de la lei es
tranjera, solo debemos advertir que en los países en que 
por su lejislacion existe este recurso, es opinion jeneral 
que no deba darse lugar a él, por tratarse solo de la apli• 
cacion de la lei estranjera que no presenta fundamento 
para casacion. No obstante, en Francia se dio lugar a él 
en 1R64. 

En España, el Tribunal Supremo, ha declarado que las 
leyes estra.njerás se aplican solo por escepcion i que las 
doctrinas de Derecho Internacional privado, aunque con
ducentes i aplicables a la materia controvertida, nunca 
podrán ser admitidas como motivo de casacíon, no fun>t 
dándose en reglas invariables ni citándose tampoco los 
tratados especiales que hubieren sido quebrantados. 

En resúmen de lo espuesto ántes tenemos que un Es-. 
tado es soberano para darse las leyes que necesite para 
su gobierno interno, aceptar en el todo o parte leyes es
tranjeras que surtan efecto dentro de su territorio o limi
tar su alcance i qno hai leyes o principios jenerales que 

. son ya comunes a todos los pueblos civilizados i por fin, 
. que las leyes de un Estado obligan en jeneral a los habi
tantes de ese Estado i a los estranjeros que se encuentren 
en ese territorio; que las leyes penales, de policía i seguri
dad no admiten escepcion de ninguna clase respecto a 

'?1··· .... ·. 
l 
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ser aceptadas sin discrepancia por toda clase de perso
nas aun de los transeuntes. 

Conforme a estas teorías el lejisludor chileno dijo que 
en nuestras leyes no se conocia diferencia entre el chileno 
i el estranjero en cuanto a la adquisicion i goce de los de· 
rechos civiles que regla la lei civil i esta misma loi ase
gura a todos los habitantes de la República la igualdad 
ante ella. 

Todavía agregó mas, esprosando que la lei es obligatoria 
para todos los habitantes do la República, inclusos los 
estranjeros. 

Por fin, loR bienes situados en Chile están sujetos a las 
leyes chilenas, aunque sus dueños sean estranjeros i no 
residan en Chile, sin perjuicios de las estipulaciones con
tenidas en los contratos otorgados válidamente en país 
estraño, si estan arreglados a las leyes chilenas. 

V 

D�}as mismas teorías sentadas en los párrafos anterio
res de este capítulo, se ve que ninguna lei estranjera se 
puede aplicar en otro pais sino cuando la voluntad del 
lejislador la admite espresa o tácitamente i solo en los ca
sos claramente determinados o en los que pueda esten
derse la doctrina mediante una interpretacion racional i 
lójica 
. Cada Estado dá sancion al Derecho que quiere implan� 
tar en él; tal como lo entiende, dando como es natural 
un predominio absoluto al prinr,ipio territorial. 

La soberanía de un Estado consiste, pues, principnl, 
mente en no recibir leyes de otro i en la existencia de 
\Ul� autoridad suprema. que lo dirija i represente, 

' , . _  

,, 
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1 
La independencia es consecuencia de esa soberanía. 
La aplicacion de leyes estranjeras, de que antes hemos 

· hablado, dentro de un Estado in<lepc<liento, se verifica
solo por escepeion en los en.sos determinados por leyes 
del Estado en que eso suceda o por tratados celebrados a 
ese respecto o por la costumbre admitida espresa o táci• 
tamente i sin que ella se rechace por ese Estado, o bien 
por esperarse reciprocidad en en.so siguales o, como se dice 
tambien, por cortesía entre los Estados. 

Si bien es cierto que las lejislaciones modernas no es
tablecen ya diferencia alguna entre nacionales i estran
jeros en cuanto a los derechos privados i civiles, no suce
de lo mismo en cuanto a los derechos políticos, que se 
refunden en la facultad de intervenir en el gobierno i 
forn1acion de la lejislacion de un pais, los que solo se les 
reconoce a los ciudadanos naturales o legales, bien enten• 
dido que la adquisicion de ellos está sujeta a reglas es
peciales para otorgarlos solo cuando se llenan ciertas exi
jencias i aun así tienen sus limitaciones segun las Cons
tituciones de cada pais. 

Esto es perfectamente correcto desde que sobre los es
tranjéros no pesan las mismas obligaciones que sobre lós 
regnícolas. 

Por eso el Derecho Internacional Privado, que acepta · 
esta diferencia, busca su apoyo en la utilidad o necesidad 
justificada por su propia naturaleza, así como tambien en 
la exijencia de realizar, como las demas ramas de la cien
cia jurídica, su objeto para el cumplimiento del fin del 
hombre. 

Ln vida social de las naciones exije entre ellas mdtuo 
rMpeto i por eso es que existen principios jurídicos que 
•Qll o.co¡>tados pot todos loa pueblos civilizados» )''1. q_uQ·

·•,. 
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una relacion jurídica puede recaer bajo el imperio de dife
rentes soberanía'!, tal situacion nos obliga:a buscar la lei 
que deba rejirla. Si esto presenta dudas, el conflicto se re
suelve examinando si la persona ejecutante del hecho está 
rejida en él por el principio personal o el territorial. En 
tal ca�o el guía seguro es apelar a la doctrina de los Es

tatutos que ya conocemos i aplicarlos a los actos que en
jendran los hombres·. 

Estas diverjencias desaparecerían si se pudiera unificar 
el Derecho Internacional Privado, con lo que tambien se 
lograría dar garantías a las obligaciones de los individuos 
que contratan i logrando por otra parte el objeto de la 
unificacion de principios, se resol verían focilmente los con
flictos que surjieran entre las lejislaciones de diferentes 
Estados. 

¿Se llenará esta necesidad i cómo? El hecho no es im• 
posible i el camino para llegar a él sería merced. a la accion 
diplomática o _bien por la accion científica individual o
colectiva. 

. 
. 

)Fmpero se ha tropezado con la dificultad de que algu• 
nos Estados solo aceptan el principio personal i otros el 
territorial. El primero es inaceptable por ser imposible, 
como lo dice el Sr. Torres Campos, por no dar criterio 
pum resol ver las cuestiones cuando se suscitan conflictos 
entre kyes personales i reales o entre el elemento pri• 
vado i el público. 
• El principio territorial ya se impone en todas partes,
nun en la misma Italia

1 
apesar de que allí sostienen sus

jurisconsultos teóricamente el personal. Mas, el principio
territorial, Rgrt:ga. el autor citado, debe suavisarse, no
descomponiendo las relaciones ju,;idicas subordinadas de
\ln modo pnrcial o. vurias lejislaci�ues, sino somctiéndoln11

u



a la soberanía de la lei, a la q ne en su mayor parte corres• 
pondan. Esto puede ser un medio <le trunsuccion, derivado 
do la naturaleza de las cosas i aceptable por los Estados 
sin menoscabo de sus leyes. 

Nuestro distiuguido u migo Don Leopoldo U rrutiu, 
miern bro do la Corte Suprema de Justicia. i sabio profesor 
de Código Civil de la U ui vcrsiJ.ad de Chite, dice que el 
tlesconocimieuto do las fuentes que dan orijen al Derecho 
Internacional no tiene sailcion jurídica i quo su estudio 
es solo necesario para fijar la doctrina que ha de im porar 
tn la solucion do los conflictos que se susciten donde a 
falta de reglas positivas, se admite la aplicacion volunta • 
ria de un réjirnen legal ajeno a las instituciones propias. 

Luego agrega: Estas reglas do orden moral son cspe· 
cialmente: 

l.ª Lu loi de cualquier país no debe reconocer diferen•
cia entre nacionuleB i estranjeros en cuanto a la adqui
sicion i goce de los derechos civiles. 

2. ª La constitucion i estincion de un estado civil, así
como la capacidad para constituirlo, deben ser rejidos por 
la loi del lugar donde se adquiere dicho estado; 

3.ª Las relaciones de familia i los rejímenes de comu•
nidad, separacion do biimes i dotal, adquiridos en un 
pais, deben rejirso por las leyes del mismo; 

4.ª La exÍ::¡tencia i capacidad do lus personas jurídicas
de carácter privado deben rejirse por las loycs del pais 
eu el cual han sido reconocidas como tales; 

5.ª Los actos o contratos deben rejirse por las leyes
del lugar do su cclebracion. 

G.ª La misma regla, locus rcgit actwn, debe rejir res·
pecto de los actos i contratos relativo� a bienes muebles o 
inmuebles; pero sus efectos quedan subordinados, en este 

1 
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caso a las leyes del lugar donde se encuontron o estcn 
ubicados dichos bienes (lex loci rei sitce sobre los efectcs.) 

7.ª Los estranjoros, cualquiera que sea su condicion,
deben hallarse somdidos a las leyes do policía fiscales o 
comunales del país en que se encuentren. 

8.11. Las resoluciones espedidas por tribunales de justi
cia competentes sobre personas o cosas sometidas n su 
jurisdiccion actual, deben· producir efectos donde quiern 
que se trate de hacerlas cumplir. 

9.ª Toda nacion tiene derecho no obstante las reglas
anteriormente espuestas, para restrinjir dentro de su terri
torio ]a aplicacion de las leyes estranjoras cuando ellas so 
opongan al órden o al Derecho Público o Criminal, a la 
relijion, a la tolcra11cia de cultos del Estado, a la moral 
i buenas costurn bres. 

I concluye diciendo: De lo espuosto fluye naturalmente 
la consecuencia que, en la solu�:i on de los conflictos do 
Derecho Internacional Privado, deben aplicarse lus leyes 
en el siguiente órden. 

<.] .0 Las positivas del país que interviene en dichos 
co11flictos; 

2.0 Las rrgbs i prúoticn.s adoptadas por el mismo país 
en sus tratados i relnciones con el E ➔tudo a cuya lojisla
cion �o refiere el conflicto; 

3.0 · Los declaraciones compdentes que hubiere verifi .. 
cado la nacion a quien toen resolver el conflicto en casos 
jenerales o particulares en ónlcn a la materia controver• 
tida; 

4.0 Las reglns consagradas por el misrr.o país en sus 
tratados i relaciollf s con ]as domas nneionC'S civilizadas; 

5.0 La jurispru<lencia de sus Tribunales do Justicia; 
6.0 Los principios abstractos del Derecho Iuteruncionnl 

�·· 
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consairados principalm�nte por decisiones de tribunales 
estranjeros; 

7. 0 La reciprocidad; 
8.0 La cortesía internaciortal (camitas gentiun).

IIo aquí en pocas palabras las roglas jonerales que 
deben formar el Derecho Internacional Privado i que de
bían aceptar todos los Estados i el órdcn de aplicar las 
leyes en los conflictos que so susciten por causa de los 
netos que se ejecuten. 

-·�



CAPITULO V 
. 

De la condicion juridica de las cosas 

SuMARio.-I. El Estatuto ren.1.-II. Lei territorial que afecta a los 
bienes raices; lci personal del propietario. sobre sus cosas mue, 
bles. - III. Lejislaeion comparaJa; disposiciones patrias. -IV. 
Lei que rije la forma de los actos pal'a su necesaria validez. 

(. 

I 

Vamos a tratar ahora de la lci que rije lo. situncion ju-. 
tfdica de los bienes en cada país, materia mui importan
te en el Derecho Internacional privado. 

Del principio de la soherania nacional, que no permite 
la intruicion de disposiciones de un Estado dentro de otro,· 
nace el estatuto real, que no es mas que el conjunto de 
Íeyes aplica bles para rejir los derechos i obligaciones que 
pueden recaer sobre las cosas i el modo de adquirirlas, 
perderlas, hipotecarlas, etc. 

Los derechos so brc las cosas so ri j en por la. lei do su 
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situacion, lex sitm, lex rei sitm. A hora bien el que desea 
ejercer un derecho real sobre una cosa es indudable que 
queda voluntariamente sometido a las leyes del pais en 
que esa cosa se encuentra. 

No sucede lo mismo respecto do los bienes muebles, los 
cuales siguen la condicion do 1a persona a virtud del prin ... 
ci pio mouilia personam sequntur, mobilia ossibus inhce,

rent. 

T,uego ·se pusieron en lucha los que pretendían el pre- · 
dominio del estatuto real sobre el personal i aparecieron 
entónces dos escuelas: unQ. que quería conservar el 
principio feudal a virtud del cual se consideraba como un 
accesorio del suelo los derechos del indi víduo, buscando 
el predominio do la lei territorial para cscluir la aplica
cacion de la leí personal. La otra busca ha la emancipa-. 
cion del hombre tfo las cadenas del feudafümo, procla
mando el predominio do la personalidad, restrinjiendo el 
predominio de la lei territorial para que im peraso el de 
la patria de cada cual. 

Entónces apareció otra doctrina proclamada por Fro:.· 
land por la que trat{mdose de una succsion, del modo ile 
dividirla, de la parte de bienes de que se puede dispo
ner entre vivos o por testamento, de la enajenacion de in-
muebles, de la viudedad de la mujer, de la lejít.ima etc., 
era necesario atender a las leyes i costumbres de los lu, 
gares en donde estaban situadas las propiedacles. La os-e 
curidad se aumentó tanto que llegó a estenderso la nutori 
dad territorial de la lei hasta exijir que la uapasidad p r,ra 
adquirir un inmueble dijbia depender de la li?x rei c;ita-, nsí 
como para disponer de 61 entro vivos o por testamento, de 
pendiendo de esta misma lei los cónyujes i los hijos. 
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En los tiempos modernos se ha aceptado que lu lei ter
ritorial debe rejir csclu::ivamente los bienes inmuebles 
existentes en el territorio, es decir le han dado vida al 
principio feudal. 

En Francia es tradicfonul la teoría que establece que las

leyes que rijen los inmuebles constituye el estatuto real; 
pero', en jeneral, domina el principio de que cada lci solo 
debe tener autoridad en el territorio, i como éste se com
pone de los inmuebles prevalece sobre ellos lu lei territo
rial. 

_En Inglaterra i en América domina el principio de los 
jurisconsultos de la Edad Media. Lus relaciones respecto 
de los inmuebles de cualquiera clase que sean están su
jetos a la lex rci silm, la que tumbíen se aplica a la capa .. 
cidad para adquirir, enajenar, trasmitir los inmuebles, a 
los derechos sobre los mismos que se derivan do la lei o 
del cpntrato i a las formas i solemnidades para adquirir 
los derechos sobre los inmuebles. 

Rocco en Italia sosteniendo la teoría do la Edad Me
dia, acepta la distincion entro el estatuto real i el perso. 
nal, agregando que el estatuto real debía mantenerse en 
todas las leyes rola ti vas a las cosas independientemente 
de la condicion de las personas, concluyli por afirmar que 
la lex rei sit1e dehia aplicarse no tan solo para regular 
la condicion jurídica. de lus cosas que existan en el terri .. 
torio, sinó tambien a los derechos sobre los iumuoblos i 
por ende a los derechos de sucesion, a las clouacioncs entro 
oónyujes1 a la porcion lejítima1 n la edad para disponer 
de los inm'1ebles por testamento eto, 
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M acini, abandonando esas teorins, establece que no se 
pueden imponer al cstranjoro las leyes territoriales, aun 
en lo relativo al derecho de los inmuebles i que se debe· 
respetar la nplicacion de la lei nacional respectiva, o sea 
la do la patria de cada individuo, aun en los derechos 
que se derivan del estado rcrsonal, de las relaciones de 
familia, de la sucesion, de la donacion etc., con tal que 
este reconocimiento de la lei estranjera en el territorio 
sometido a la soberanía italiana no derogue las leyes de 
órden público vijente. 

En cuanto a la lei aplicable a las cosas muebles i a 
los derechos que se refieren a ellas, so había establecido 
desde antiguo qne debían ser rejidas en todas partes por
la lei personal del propietario, puesto que ellas podían 
acompaí"íar la persona a donde se trasladara i por lo tan
to no podían ser consideradas fijas en éste o aquel terri
torio ni retenerlas sujetas a la lei territorial, sobre todo 
en aquellos tiempos en que la propiedad mueble consis
tía en oro o en joyas que podían ser trasplantadas o es
condidas; nada mas justo que, considerándolas muebles, se
considerasen sometidas a la sumision de la persona. 

III 

Muchos escritores modernos han aceptado la distin .. 
cion antigua de considerar por separado las cosas mue 
bles de las inmuebles, pero solo respecto de la lei a que 
deben encontrarse sometidas. Las muebles, ya sean cor
porales o incorpora.les, no pueden tener situacion fija co
mo los inmuebles, dice Fooliz i se presume que todo .hom, 
bre reune BUS bienes muebles en su domicilio i aunque 
u.e hecho esten en otrn purte, por unu. ficcion legal se co11,• 
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sideran reu.nidas a su dueño, i se rijen por la misma lei 
que el propietario. Ademas se supone que siguen al dueño 
i se consideran rn11otidus a la misma lei que rijen el esta
do i la capacidad de aquella i esta lci es entonces la del 
domicilio, o en otros términos el estatuto personal rije los 
muebles corporales o incorporales. 

Savigny i ,v aechter sostienen que falta la razon jurí
dica para sustraer los muebles al imperio de la lei terri
torial i como ellos, otros jurisconsultos modernos esc1uyen 
la distincion jeneralmente admitida entre los muebles e 
inmueblAs respecto de la lei que debe regular los derechos 
sobre los mismos. Otros reconocen ciertas relaciones jurf. 
dicas que solo tienen por objeto los bienes mue bles que se 
deben rejir por la lei del lugar en que éstos se encuentran. 
Para el C'Hiü de someterlos a la lei del propietario, los 
escritores se han dividido hasta el extremo de admitir 
unos la lei del domicilio i otros. la lei nacional, siendo 
esta la opinion de los que en Italia siguen a Mancini. 

En los Códigos modernos se halla establecida unanime
mev:e la máxima de que los inmuebles se deben rejir por 
la lex rei sitie. Se fundan en que la tierra es el único ele
mento establo de propiedad i por eso la soberanía nacio
nal lo prestaba todo cuidado i protoccion. Bojo el réjimen 
feudal el objeti v0 en acumular grandes estenciones de 
üirritorios quo quedaban sujetos a la lex reí sitw; pero hoi 
dia es notable la subdivision de la propiedad i esta situa• 
cion aleja todo temor a la autoridad en contra de su po� 
der, notándose que la tendencia moderna se dirijo a la 
acumulncion de bienes muebles, porque con ellos se ejerce 
la misma infiuoncia que con las grandes propiedades de 
los señores feudales, 

:Por otl'a pui·te, Portalis espuso, al sostener quo los in• 



muebles se rijiera por la lei de su situacion, que era es
cencial que la soberanía del Estado sea indivisible i que 
es tienda su autoridad esclusi va a todo el territorio, así 
como la estion<le a todas las personas que lo habitan, i 
ella no seria completa si una parte del territorio pudiera 
hallarse sometida a_leyes estranjeras, por que formando el 
conjunto de los inmuebles el territorio público do un 
pueblo, es necesario quo se rijan csclusivamente por las 
leyes del mismo. 

El sistema aleman someto los muebles en parte o en 
todo a la lei del domicilio del propietario. 

El Congreso de Montevideo estableció que los bienes, 
cualesquiera qu,3 sea su naturaleza, son t,sclusivamente 
rejidos por la leí del lugar en que existan, on cuanto a 
su calidad, a su posecion, a su euajenubilidud absoluta o 
relativa i a todas las relaciones de derecho de carácter 
real de que sean suceptibles. La lei l5, tít. 14 Part. 3.ª 
disponía que se aplicase la leí o fuero d'd otra tierra a las 
cosas muebles o inmuebles en aquel lugar situadas. 

El Código Civil chileno dice que los bienes situa
dos en Chile estan sujetos a las leyes chilenas, aunque 
sus dueños sean estranjeros i no residan en Chile. El de 
Costa Rica somete los muebles o inmuebles, ya sean de na
cionales o estranjeros domiciliados, a las leyes del pais. 
Los bienes muebles, agrega, de los estrunjeros no domi
ciliados, cuando se les considera aisladamente en si mis .. 
mos, tambien · quedan sometidcs a la leí del país. El de 
Prusia establece que los muebles son rejidos por lns leyes 
del domicilio del propietario o por las del lugar donde, se 
encuentran estos muebles, i los inmuebles por las leyes 
de In situacion. El de Italia deja los J11uebles sujetos a la 
lejislacio� del pais donde se �allen i el Arjentino estable• 
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ce que por el estatuto real se rijen la capacidad de los 
ndquirientes de bienes raices i los modos de transferirlos. 

Todo ec,to nos induce a establecer que la propiedad 
tanto mueble como inmueble i los derechos reales sobre 
la misma, se deben gobernar por las leyes del pais donde 
esos bienes se encuentren, sin que el principio lex rei sita:

limite la capacidad personal del estrnnjero en cuanto a 
· disponer de esos bienes por actos internivos o mortis causa

i entonces tendremos que por la lei de! lugar de la situ,
cion de los bienes se resol vernn todas las cuestiones rela
tivas a la propiedad i a los accesorios que de ellas so
deriven.

No podrá ningun Estado admitir que una lei estrnnj0-
ra tenga autoridad en su territorio siem pro que es té en
oposicion con sus leyes de órden público i do réjimen
interno. Así, por ejemplo, ¿cómo habría de tolerar país
alguno que las sorvidum bres prediales que tenga esta•
blecidas en beneficio <le las ber�dades o por razon do su
aituacion o en interés de la propiedad inmueble, fueran
reji'.las por la lei estranjera? Tampoco la hipoteca cons
tituida sobre bienes inmuebles podrá ser válida si no está
constituida con arreglo a la lei del país en que se encuen•
tran. En suma los ostrnnjeros ejcrcitarún. sus derechos
en el pnis donclo so encuentren, res potando allí el derecho
eocinl que rija. Ln soberanía territorial no tendrá jamas
interes en imponer a los estrnnjeros leyes destinadas n.
rejir los derechos privados de los ciudadanos, en relncion
con su propiedad i con el patrimonio de familia.

En Chile por PjC1mplo, la lei no reconoce diferencia en
tre el regnícola i el cstranjero, en cuanto a la adquisicion
i goce de los derechos civiles. Los cstranjeros son llama
dos a las sucesiClnes, ab intestafo abier:tas en Chile, de la

. í.� 
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misma manera i segun las mismas reglas que los chile• 
nos. En la palabra «dtl estranjero,, se incluye no solo al 
domiciliado i al transeunte, sino tam bien al que no ha 
pisado jamás nuestro territorio, de manera q�e se ha es• 
tablecido la igualdad civil entre el chileno i el estranjero. 
No obstante, existen algunas escepciones a esa regla je"' 
neral, por ejemplo, en el mar territorial pueden pescar 
libremente solamente los chilenos i los estrnnjoros domi-. 
ciliados, quedando tácitamente escluidos de este derecho 
los estranjcros transeuntes. Sin duda que esta escepcion 
es para evitar el contrabando i tanto es así que no se prohi 
be la pesca en los ríos i lagos de uso público, donde no 
.es posible el contrabando. Otra escepcion es la que se es .. 
tablece cuando la lei chilena dice que en la sucesion ah 
intestato de un estranjero que fallezca dentro o fuera del 
territorio de la República, tendrán los chilenos, a título 
de herencia, de porcion conyugal o de alimentos, los mis
mos derechos que, segun las lo yes chilenas, les corres pon• 
derían sobre la sucesion intestada de un chileno. Los chi
lenos interesados polrán pedir que se les :adjudique ea

los bienes del estranjero existentes en Chile, todo lo que 
les corresponda en la sucesion del ústranjero, aplicándose 
esto mismo en caso necesario, a la sucesion de un chileno_ 
.que deja bienes en país estranjero. 

Los estranjcros transeuntes en Chile, por no tener en 
el pais una residencia estable, no pueden ser testigos de 
un testamento solemne otorgado en Chile ni tampoco de 
la celebracion de un matrimonio civil. 

El chileno queda sujeto a la lei de su país cuando re• 
sido o se domicilia en el estranjero en lo relativo al estado 
de las personail i a• rn capacidad para ejecutar ciertos ac
tos que hayan do tener efecto _en Chile; en las obligacio-
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nes i dereehos que nacen d() las relaciones do familia, pe• 
ro solo de sus cónyujes o parientes chilenos. 

IV 

Consecuencia de lo anterior, es saber ahora la lei que 
debe rejir la fomia de los actos para su validez. 

Tanto los escritores antiguos como los modernos están 
acordes en sostener que la forma de los actos se debe re
jir por la lei riel lugar en donde se han estipulado, llegan
do a ser regla de Derecho Internacional privado el cono
cido proverbio locus regit actum.

La dificultad en In aplicacion de esta regla ha estado 
en confundir los elementos que constituyen la esencia 
del acto con los que se refieren a las formalidades intrínsi
cas exijidas por lu lei para la legalidad del mismo i con 
los requeridos para probar un h�cho jurídico. 

En materia de obligaciones convencionales, tanto tra• 
tando de la esencia de ellas i de tollas las condiciones 
par su validez, dependen esclusival!lente de la lei del 
lugar en que se haya de llevar a cabo. 

Las formalidades o formas con que se hnn do revestir 
fos actos que los hombros llevan a efecto, son de varial!I 
clases: unas se llaman habilitantes, otras intrinsicas i es

trínsicas i por fin las hai <le ejecucion. 

¿Qué se llaman formas habilitantes? Las que produoen 
·el efecto de convertir en cn.pn.cos a ciertas personns para
realizar determinados netos, que por razon de su estado
eran incapaces parn realizarlos, como ser la autoriznoion
del marido a la mujer, la del curador o fo del juez a los
menores. Se rijon por la lei del lugar en que el aeto ha
tenido efecto�
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Las formas intrínsicas son las que constituyen la es .. 
cencia misma del acto, como lo es el consentimiento de 
las pnrtes contrata�tes. 

Las estrínsicas, son aquellas que se ·necesitan observar 
para la realizacion del acto. A estas formalidades es a las 
que se les aplica la regla locus regit actum.

Las formalidaclés llamadas de cjccucion son referentes 
al procedimiento i por consiguiente no tocan a la validez 
del acto, sino que son exijidas para q11e pueda eJe,cutarse.

T1aurent sostiene que las formas no son cosas arbitra• 
rías i que las ha establecido el lejislador fundado en con
sideraciones de interes jeneral, atendiendo al estado inte
lectual i moral del pnÍR. 

Pero vol viendo a la regln. locus :re.gil actum, tenemos que 
para ser aplicada con exactitud se debe precisar su alean, 
ce. En efecto, la palabra cacto, puede emplearse para 
designar el mismo negocio jurídico en sí i tambien el acto 
estrínsico, o sean las forrnalidad1:is estemas exijidas por la 
lei para acreditar el acto jurídico. En este último sentido, 
dice Fiore, es en el quo debe entenderse la palabra acto

cuando se trata de considerar lo sometido a la lei dol lu
gar en que se haya realizauo. En lo concerniente al con- · 
tenido del acto i a su sustancia, condiciones Eixijidas para. 
su validez i otras de esta naturaleza, no se rije por la leí· 
del lugar en que aquel se ha verificado, sino que deberá 
ajustarse a esta leí únicamente en lo concerniente a las 
formalidades esteriores que tienen por objeto comprobar 
legalmente lo hecho. 

Debería, pues, entenderse la máxima locus regit actum

en el sentido de que las formalidades ostrínsicas de los 
actos jurídicos i las exijidas para la redaccion legal de los 
instrumentos1 de los coutratos1 de las disposiciones, decla-

( 
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raciones i documentos destinados a comprobarlos, deben 
rejirse por la lei del lugar en que dichos actos hayan sido 
estipulados o redactados. Las formalidades que prescribo 
la lei solo se han de observar para la validez legal estrín• 
sica de los mismos, como opina Fiori. 

¿Cómo se rije la forma de los actos? En el Código Na
poleon se acepta la regla locus regit (ictmn� cuando dice 
que la forma de los actos será rejida por las leyes del 
pais en que se hayan verificado. Igual cosa establece el 
Código prusiano cuando dice que la forma de un contrato 
debe rejirse por la leí del lugar en que aquel se celebró. 
Para esto se atiende al pais en que está fechado el docu, 
mento i si en él se han indicado dos o mas lugares, se 
acepta el del pais en que produzca sus efectos. 

La lei alemana sobre letras de cambio establece una 
doctrina facultativa poro en territorio alemán no puede 
celebrarse matrimonio válido sin� ante el encargado del 
estado oivil. La lei holandesa reconoce tambien la regla 
locus regit act1tm con algunas escepcionos e igual cosa. 
ace¡ita la lejislacion española, con respecto a contratos, 
testamentos i demas instrumentos públicos. 

La lei chilena en materia de formas dice que éstas en 
los instrumentos públicos se determina por la leí del pais 
en que hayan sido otorgados i quo su autenticidad se pro-

, 

hará segun las reglas establecidas en el Código de Enjui-
ciamiento. La forma se refbre a las solemnidades esternas 
i la autenticidad al hecho de haber sido_ realmente otor
gados i autorizados por las personas i de la mane�a que 
en los tales instrumentos se espresa. Eu los casos en que 
las leyes chilenas exijioren iustrnmeutos públicos para 
pruebaA que han de rendirse i producir efocto en Chile, 
no valdrán las escrituras pdvadas, cual4uiera que sea la. 
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fuerza de éstas en el país en qne hubieren sido ctorgadas, 
doctrina confirmada en los artículos 1701 i 1801 do nues
tro Código Ci v.il. 

La leí chilena somete a sus exijencias los contratos o 
documentos estranjeros, puesto que no valen los privados 

' 

cuaudo la leí exije instrumento público para. la validez 
de un acto o contrato, lo que por cierto es una oscepcíon 
radicál en esta materia. 

Empero, no faltan quienes opinen que la regla locus

regit actum, no puede invocarse si delioeradamente el 
acto se ha realizado en el estraujero para eludir la leí na
cional relativa a la forma, porque el fraude es siempre / 
escepcion para toda regla. Entónces surjo de este anteca• 
dente la cuestion s0bre si hui fraude al ejecutar un acto 
en otro país, siendo que existe libertad para elejir la na• 
oion que a uno lo agrade para contratar. Si realmente esta 
libertad exi�te, el acto ejecutado en otra pais tenía que 
ser naturalmente lícito. No obstante-, no se puede negar 
que el lejislador puede prohibir a los ciudu.da.nos del pais 
para el eual lejisla, determiuad0s actos, pero para ello 
debe dictar disposiciones especiales i concretas para pro
h:i:bir los actos que no quiera que se realicen en país es- · 
trarijero, sin lo cual no puet.leu llevar el vicio de la nuU 4 

dad, tal como lo ha hecho el Código holundes, puesto que 
lo que no se prohibe es lícito ejecutarlo. 

Ahora bien, la lei locus regít actum ¿es preceptiva o es 
fac.ultativa? O mas claro: el acto realizado en el estran
jero es valido solo cuando se acomoda a las f?rmas pres
eritas por la leí de esto país o por el contrario ¿es libre 
la persona; que lo realiza encontrándose en país estraílo 
pata seguir si así lo prefiere su propia leí? Es indudable 
1ue la tl'\gla .es facultativo. por estar establecida en beue• 



�-. 

DE DU.J<:CilO INTRBNACIONAL PRIVADO 201 
""'""'�""'"'""'"�"""�,-.,-..,.����������� 

ficio de las partes interesadas, puesto que los favores no 
se imponen, siendo el objeto de ella solo facilitar la rea .. 
lizacion de actos a las personas que se encuentran en el 
estranjero. 

Igualmente ia máxima que nos ocupa es evidentemen
te tambien faculta ti va por lo que toca a los actos auténti
cos; pero en lo tocante a los actos privados, parece que la 
regla tiene carácter obligatorio, admitiendo, no obstante, 
una escepcion en favor de la forma prescl'ita por la lei 
nacional, que es al caso en que se estiende ün documento 
privado por una sola persona o por varias que tengan la 
misma nacionalidad, como ·por ejemplo, cuando dos perso
nas celebran un convenio en el estranjero con arreglo a 
la forma prnscrita por la lei nacional, puesto que por lo 
que respecta a la forma, será jeneralmente reconocido 
como válido en el pais de los contratantes; pero ¿lo será 
tambif,n en aquel otro donde se celebre? La Corte de 
Casacion francesa resolvió la r Jgati va i en tal caso para 
e vitar conflictos la regla mas aceptada es aquella de que 
laStJormalidades necesarias p.ua celebrar un contrato, 
son todas i esclusivamente las 1_>rescritas por la lei del lu
gar en que el contrato se celebró. 

En rcsúmen tenemos que un contrato válido segun las 
leyes del lugar en que fué celebrado, puede tambien serlo 
en todas partes, con tal que no viole las leyes e intereses 
de otros Eitados i siempre que no sea contrario a lo que 
al respecto exijan las leyes del lugar en que se pretenda 
hacerlo efectivo, en lo concerniente a la forma, interpre
tacion, obligacion i efectos del contrato. Así, por ejemplo, 
si la lei de un pais exije que para la compra de bienes 
raices o para hipotecar o testar o para reo�nooer un hijo 
naturn.l, se otorgue escritura pública, es claro . quo do-

ta 
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cumentos que no llenen estos requisitos no serán válidos . 
. ' en ese pa1s. 

Por otra parte, toca probar que el acto se ha estipulado, 
en el lugar a cuya loi entiendo referirse para dedu.cir de 
ella su validez en cuanto a la forma, al que invoca la 
aplicacion de la regla locus re,r¡d aclum. • Del mismo modo 
a la misma persona que invoque esta regla le incumbe 
{>robar que el acto se ha. verificado en el lugar a cuya leí 
se refiera dicha persona, cosa fücil en lo relativo a los 
actos auténticos, es decir en aquellos en que para su va• 
lidez se exije escritura pública. Eu estos casos basta jus
tificar que el funcionario estranjero que h ha autorizado 
lo está para ello i en ejercicio de sus funciones en esa 
época; que su firma se encuentra comprobada i legalizada 
por otro funcionario digno de fé para ante el Gobierno 
cero� del cual quiera hacer valer ol acto. 

No sucede lo mismo por lo tocante a los actos p1·iva
dos; porque para el logro de probar su autenticidad, se 
presentan mayores dificultades; pero la prueba por medio 
de exhortos judiciales sub.3ana estos inconvenientes, aun
que ello se logre con mas crecidos gastos que en el otro 
caso que hemos contemplado. 

Les hechos espucstos bacon naccí· otra cuestion que no 
carece tampoco do importancia i ella es saber si los Em,_. 
bajadoros i Ministros rtenipotcnciarios repre,;entantes de 
un gobierno, están o no sometido� a la regla locus regít

actum del pais en qu" rosidon,·_Fmliz sostiene que ellos cons
tituyen una cscepcion a esa regla, puesto que no están 
sometidos a las leyes del pa.is en quo ejercen su<J funcio ... 
nes diplomáticas. No ob3tanto, admite que os en ello potes
t Ltivo observar, si nsí les place, la lci del lugar de su re• 
aidcncin, 

¡; 
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Fiori no estima esta doctrina fundada i cree quo los di
plomáticos están sujetos en los actos civiles que ejecutan 
a la lei del pais en que residen, doctrina qne nos paro
ce razonables en el caso que pretendan qno en eso lugar 
surtan efectos lC'galcs los netos quo ejecutan. I,n casa do 
una lcgncion no está fuera del derecho comun i quo en 
ella no se aplique la_ regla locus rcg-it actum os natural des
de que a nadie le es dado separarse do los principios je-. 
neralcs c1el derecho, i si bien es cierto que en la casa del 
diplomático se puede estipular un acto observando la leí 
de la nacion a que pertenezca esa LC'gacion, fuera do eso 
so deben observar hui reglas que tlcjamos establecidas 
para decidir acerca de la lci que debe rcjir las formalidades 
de dicho acto. 



CAPITULO VI 

De las cosas i de la lei que debe rejir los derechos 

reales 

Sm.rARlO, -I. Co�as que se rijen por la loi de In situncion.-II. Ju .. 
risprudcncia estranjera respecto a los bienes muebles e iumue• 
blee.-III. Lei a que se sujeto. la. forma de los netos sobre con 
tratos muebles e inmuebles; teoria <lomi11auto sobre esta ma· 
teria, 

I 

Los derechos sobro los inmuebles se rijen por el con• 
junto de leyes que se denomina estatuto real. Ninguna lei 
estranjera puede rojir los derechos sobre los inmuebles 
situados en otro pais, los quo quedan sometidos de hecho 
a las leyes que rijan esta materia, tanto para adquirirlos 
como para enajenarlos i púa reaolver sobro la validez o 
nulidad de los actos que so ejercitan con relacion a ellos, 
i saber si están o nó en el comercio humano, si carece� de 
dueño i si son susceptibles do ocupncion, los requisitos 
para proscribirlos i pnrn reivindicarlos. Se les aplica, 

,, 
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pues, la lex rei sife,{}, i de esto modo la leí territorial domi. 
nando en cada Estado estas materias, como consecuencia 
del principio de soberanía que so reconoce i que es el que 
evita los conflictos quo pudieran nacer si tales principios 
no fueran tan universalmente reconocidos. 

La misma lei de la situacion rije tam bien lo relativo a 
las servidumbres predinles, personales, enfiteusis, derechos 
sobre prenda o hipoteca. 

Sabemos ya que todo lo relativo a si una persona era 
· capaz de adquirir o enajenar se rojia por la lei personal,

salvo disposiciones coactivas do la lc.x situs.

Tócanos ahora hablar do las cosas muebles i de los
derechos referentes a las mismas, respecto de los que es
indiferente la situacion que tengan, rijiéndose en todas
partes por la lei personal del propietario. Las cosas muo.a
bles pueden acompafüi.r a la persona a donde quiera que
se traslade, no se pueden entonces considerar fijas en
éste o en aquel territorio ni pueden estar sujetas a la leí
territorial. La lex rci sitm aplicable a los inmuebles, no
tenia aplicácion n las cosas muebles, que se rejían por
otra lei que las consideraba ajenas a la persona a quien
pertenecían. Nació entonces el conocido provervio mobilia

omnib1es personre inliercnt; mobilia non ltabcn sequelam.

' , Los tratadistas modernos han aceptado tambien la ·afa .. 
tincion que hacían los antiguos entre las cosas muebles i 
las inmuebles con rclacion a la lei que_debia rejidas. 

Las cosas muebles ya sean corporales o incorporales, 
no pueden tener situacion fija como las inmuebles, i se su• 
pone que cada persona ha reunido las cosas muebles en el 
lugar de su domicilio, i aunque estén en otra parte se 
consideran unidas a la persona i s� rijon por la misma loi 
que el propietario, siguen a su dueuo . i quedan ademas

l, 
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sometidas a la lei que rije el estado i capacidad de aquella. 
Esta lei es, pues, lo repetirnos, la del domicilio, es decir, 
que el estatuto personal_r;je los muebles corporales o in
corporales. 

Si bien es cierto que no hai discrepancia en aceptar 
que los bienes estan sujetos a la leí del lugar en que se 
encuentran, nai e�pero opiniones distintas en cuanto a 
aceptar el sometimiento a k lei del propietario, pues unos 
estun por la del domicilio, i otros por la lei nacional. Los 
escritores italianos profesan esta última · doctrina. 

II 

Veámos ahora que regla siguen las lejislaciones de los 
p.lises mas adelantados sobl·e estas dos materias.

El Código de Baviern somete a la lex rei sitce todos los
bienes corporales o incorporales, muebles e inmuebles. 
El Prusiano dispone que los inmuebles sean rejidos por 
las leyes de la jurisdiccion en cuyo dominio se hallen si
tJ'.ados sin consideracion alguna a la persona del propie• 
tario. El de Austria establece que todos los inmuebles se 
hallan sometidos a la lei del lugar en que están situados. 
El de Francia dice que)os bienes inmuebles, aunque sean 
poseídos por un estranjcro son rejidos por la lei francesa. 
Iguales disposichnes contienen los Códigos de Ilolanda, 
de Polonia, de Luisiana i de Méjico, etc. El italiano dice 
que los bienes inmueblH están sometidos a las leyes del 
lugar en que se hallan situados. El art. 16 del Código 
Civil de Chile resuelve que los bienes situados en Chile 
están sujetos a laf: leyes chilenas, aunque sus dueños sean 
estranjeros i no residan en Chile. 

La Constitucion del Perú establece que a las leyes d� 
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la República están sujetos los bienes inmuebles, cuales
quiera que sean la naturaleza i condiciones del poseedor. 
El Código de Guatemala dice que. los inmuebles aun po• 
seidos por estranjeros se rijen por las leyes del país. 

El art. 5.0 del CóJ.igo del Uruguay establece que los 
bienes raíces situados en la República son esclusivamen- · 
te rejidos por las loye.:1 orientales, aunque sus dueños sean 
estrnnjeros o no residan en el país. Esta dispo.',icion se 
estiende a los bienes muebles que tienen una situacion 
permanente en la República. 

El A.eta inglesa de Naturalizacion de 12 de Mayo de 
1870, establece que el e.strauje1·0 se �asimila a los súbditos 
británicos, en todo lo que concierne a la pososion, goce, 
adquisieion o trasmision por toJos los modos legales de 
la propieJad inmobiliaria i mobiliaria. 

Pero ¿para qué citar mas Códigos si todos estú.n con
formes en esta materia? 

Desde que la soberanía es in<!ivisible i la autoridad en 
cada Estado se debe estcnder a todo el territorio que lo 
forma así como a las personas que lo habitan ¿cómo su .. 
poner que leyes estranjeras vinieren a rejir dentro de él 
los bienes de los que no.fueran ciudadanos en dicho pai's? 

Por lo que toca a las cosas muebles no puede estable
cerse en principio que ellas puedan sustraerse por com
pleto al imperio de la lei territorial i por lo tanto, no 
se debe admitir en absoluto el proverbio mobilia ossibtts

persúnm inherent, mobilia non habent sequelam, que ántes 
hemos ya citado. Se admitirá esa teoría en el caso de que 
el lugar ocupado por una cosa mueble sea accidental, o 
que no pueda ser determinado, porque en tal caso no pue
de considerarse dicha cosa en el territorio do ningun 
Eett;id9 ijino en el domicilio del propietario i sujeto eu-. 

) 
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tónces a la lei personal de éste, como por ejemplo las co
sas que lleva un viajero al atravesar un país o la merca• 
dería trasportada por mar, puesto que estas cosas no están 
destinadas a perrnanec�r por mucho tiempo en un lugar 
determinado i entónces ¿cóm0 sujetarlas a la leí de un Es
tado? Pero, cuando fas cosas muebles están destinadas a 
permanecer largo tiempo en un lugar determinado i efec
tivamente se enc�entran en él, tiene sobre ollas autori
dad la lei de ese país. 

Poco há hemos dicho que el Código Civil italiano dis
ponia que los bienes muebles estaban sujetos a In lei de 
la nacion del propietario; pero añade: e sal vas las disposi-. 
ciones contrarias de la loi del pais en que se hallen,, es 
decir que considerados en conjunto, como universalidad 
pnrn que so rijan por la lei del pais en que se encuentren, 
los deja sujetos 11 la lei del lugar en que efectivamente 
se encuentran situados, si �sta lei es contraria a la lei 
italiana. 

El Código francés dice en cuant� a muebles, qne es ne .. 
<,::sario tomar en oonsideraoion la leí de su situacian i sus 
relaciones naturales con las leyes del pais. El Código ar
jentino en su art. 11 dioe que los bienes mu�bles que tie• 
nen situncion permnnente i que se conservan sin interes 
de trasportarlos, son rejidos por la lei del lugar en que 
están situados; pero los muebles que el propietario lleva 
siempre consigo o que son de uso personal, esté o no en 
su domicilio, como tambien los que tiene para ser vendi• 
dos o trasportados a otro lugar, son rejidos por las leyes 
del domicilio del dueño. 

El Código de Prnsia establece que los muebles sQn re• 
jidos por las leyes del domicilio del propietario o por las 
d.el lugar donde se· eucuentrau estos mueblei,, si l!l pro, 
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pietario tiene varios domicilios. En E�paña los bienes 
. muebles se rijen por las leyes del pais en quo su dueño 
está domiciliado. 

III 

Es un hecho que a virtud de la soberanía que es propia 
a cada Estado, resulta que todo acto ejecutado en un de
terminado pais, queda irremecliablcmento sometido a la 
lejislacion que impera en el pais donde deba producir 
efectos jurídicos, i si ha ele producirlos en dos o mas, 
_queda sometido en cuanto a los que dentro de cada uno 
ha de surtir, a la lejislncion respectiva. A.hora, si se so
meten total o parcialmente a la lejislacion nacional, en· 
tónces los Tribunales aplicarán su propia lejislacion. 

La forma de los actos se ha de rejir por la lejislacion 
del país en que éstos tienen lugar, a virtud de la regla 
lex regit actum. 

Ea. resúmen tenemos que la doctrina referente a la 
aplicacion de la lei de la situacion a los muebles i .a los 
inmuebles, fué proclamada por Savigny i \Vitchter. Este 
último espone que la razon jurídica de esta regla es la de 
no haber tenido en cuenta el lejislador sino las cosas que 
estan en el territorio sin distincion alguna. Savigny ai.'iade 
que toda persona que quiere adquirir, tener o ejercitar 
un derecho real sobre una cosa cualquiera, se somete vo• 
luntariamento para esa relacion jurídica, a las leyes del 
pais en que In cosa se encuentra. Fmliz estableció la regla 
de que los bienes muebles siguen .a la persona, salvo 
cuando no tcngrn una íntima ,relacion con la persona dol

propietario. 
· 

, 
l'i.1r último, se debe establecer qua va g:inan 1lo inmenso
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terreno la doctrina de que, tanto los muebles como los 
inmuebles se l'ijen por la lei del lugar de su situacion, 
que es la mas conforme con la razon i la justicia. 

La otra regla que los muebles siguen a la persona, se 
le tacha por ser demasiado antigua i ofrece la dificultad 
de. no saberse si siguen al propietario de ellos o al posee
dor, que puede ser persona distinta de aquel. Si se dice 
que lo es al propietario ¿quién sería éste? ¿I qué lei se 
requeriría en tal cnso? 

Si es al poseedor o tenedor de ellos ¿có.mo distinguirlo, 
desde que, de ordinario, al tenedor de una cosa se le reputa 
dueño i a él se refiere la loi cuando trata de esclarecer la 
cuestion do dominio para saber que lei rijo las cosas 
muebles? 

Ahora ¿por qué loi so rije la validez de todo acto, sea 
este ínter vivos-o mortis causa, cuando tenga por objeto una 
cosa mueble? Ya creernos haberlo dicho con bastante cla
ridad, estableciendo que por la loi del lugar en que cada 
uno de estos netos se realiza, es decir, por la lei donde 

i e1.:.istan bienes muebles de esa persona que dispone en 
vida o para despues de su muerte i que la forma de esos 
actos quede tambien sujeta a la leí del país en que deban 
surtir efecto. 

El Código francés hace esta adicion: las leyes relativas 
al procedimiento judicial i las que conciernen a la forma 
i la validez de los ri.ctos de la vida civil verificados en el 
territorio, se aplican igualmente a los nacionales i estran
jeros. 

El de Parma dispone que los instrumentos hechos por 
súbditos en pais estranjoro deben, para ser ejecutados en· 
eRte ducado, ser regul::nizados en lo que conciernen al 
estado i capacidad do las pcnionas. El de Luisiana csfa, 

\ 
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blece que la forma i el efecto de los instrumentos públi .. 
cos i privados se rijen por las leyes del pais en que han 
sido autorizados. Sin embargo, el efecto de los instrumen• 
tos que han de recibir ejecucion en otro pais se rijo por 
las leyes de ésto. El de Berna ordena que las formas de 
los actos se juzgarán segun las loyos del lugar en que se 
han celebrado. El español preceptúa que las formas i ·so
lemnidades de los contratos i testamentos i de todo ins• 
trumento público, se rojirán por las leyoe del país en que 
se hubiesen otorgado. 

Mas, lo repetimos otra vez, no podrá aplicarse la leí do 
la situacion do las cosas muebles cuando no es posible de
terminar donde se encontraba la cosa en el momento del 
acto o cuando ella estó en movimiento en tal instante, 
pues en tales casos habrá que aplicarse a los efectos reales 
del acto la mismn lei que lo rije, como por ejemplo, si la 
cosa está en viaje, se ha do admitir do ordinario que las 
partos han querido atenerse a la lci del punto do destino. 
Si el lugar de la cosa no es conocido de las partes en el 
momento de realizar el acto, los terceros pueden preva
lerse tambien de la leí del punto de destino respocto de 
los derechos reales, si tal lei les concede derechos mas 
estensos que la del lugar en qne el acto se otorgó; pero, 
en todo caso, se reApetarfan los derechos adquiridos 'sobre 
los muebles despues de ser trasladados a otro pnis i:siem· 
pre con arreglo a lá lei de éste, aunque el mueble estu· 
viera, antes de su trasporte, sometido a la lei de su si
tuacion. La lei del pais adonde los muebles han sido 
trasportados prevalece sobre los derechos anteriormente 
adquiridos en virtud de la lei de la antigua situncion, 
escepcion qu'e nace de la fuerza de las cosas i de las ne- . 
oesidades del comercio. 

l. 
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• Igualmente se pierden los derechos reales sobre las 0014 

sas una vez que éstas se han trasportado del pais en que 

tales derechos fueron válidamente adquiridos. Por ejem
plo, si en un pais no so exije la posesion do la cosa para 
constituir la prenda i en él esta se ha celebrado i la cosa 
se lleva a otro país, donlle sin la pososion no puede ha· 
ber prenda , como ser en Chile, es claro que aquel gravá-. 
men se debe corisidorar estinguido aquí, porque tales 
cosas se consideran libres de ese gravámen i pasan a ter. 
ceros sin obligacion de re�petar la premia que sobre ellos 
se constituyó úntes de la llegada a Chile. 

Nace todavia otra cuostion qno convil'lnc estudiar i ella 
es la de saber que lei decidirá acerca del derecho de rei vin • 
dicar una cosa muoblc. Será acaso la loi del demandante, 
la del dem::mdado, la del lugar de la situacion o la del lu
gar en quo se interpone la dom:rntla? Uno"'!, como Savi
gny, creen que rijo la le.-c forí, la qne puedo a veces ser 
loi de situucion; otros como Massé, opinan quo lo� mue
bles, con raras oscepciones, están rujidos por la lei del 
domicilio del propietario i qno cuando se reinvidican se 
-�-

debe sflguir la lei de la situacion real i efectiva del mue-
ble i no la del domicilio <le la porsona n quien pertenez
can. 

Poro si la cuestion versa sobro esclarecer si el deman
dado adquirió sobre el mueble un derecho que escluya 
la reivindicacion que so demanda o un derecho, merced al 
cual, ella no se admita bnjo ciertas condic:ionos, como ser 
mediante el precio de la veuta, es iududahlo que se de
berá seguii· la lei bajo cuyo imperio adquirió el demanda• 
do el derecho sobre el muohle, qno de ordinario os la leí 
del lugar donde el mueble so encontraba al tiempo de la 
adquisicion, 

.. \ 
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Ahora si se alega la prescri pcion como escepcion al de• 
recho que se ejercita ¿qué lei deberá aplicarse? Si el mue
ble ha cambiado de lugar, se aplicará la del pais donde 
so encontraba en el momento en que la reivindicacion se 
intentó i el término de la prescripcion será tambien el 
que seí'íale la lei del t'iltimo lugar en que el mueble se en
cuentre, ya que solo por la espiracion del plazo se veri .. 
fica el cambio de propiedad. 

Por fin, ¿qu6 loi se aplicará para resolver la cuestion 
relativa a la calidad de ser una cosa mueble o inmueble 

cuando sobre esto se ofrezca duda? E➔to ya lo hemos tra
tado diciendo que si se establece que los muebles siguen 
n la persona, se presentarán sérias dificultades por haber 
cosas muebles que por su naturalezn. son declaradas in• 
muebles por la lei atendiendo a su destino, como por 
rjernplo, las colmenas que son inmuebles por el Código 
Civil francés i muebles segun el holandes i otros. Es en
tónces cuando se presentan las dificultades que l:utcen im
posible establecer una regla fija i estable; pero todo des 
aparece si II los mw:bles Ee les aplica la lei do la situa
cion i segun ella 3e decide si la cosa os mueble o mmue
ble. 
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CAPITULO VII 

De la lei da las obligaciones 

SoMARro.-1. R"gla jeneral que rije las obligaciones i escepciones 
al respecto. II, En qué lugar se perfecciona el contrnto.-III. 
En qué lugar li6 debe consiileru ejecutoria la obligacion.-IV. 
Lei q11e rije la natural11za i efectos jur!dicoe de la obligacion -
V. Lei que rije la prescripclon. de las acciones.-Vl. Valor es�
traterritorial de uua obligncion convencional.-Vll. Cómo se
subsun11 el 'o:vido de los contratantes cuando el contrato se pacta
en un lugar i ha de cumpliree en otro.-VIII. A qué regla se

'º sujeta la prueba de las obligaciones contraidas Elll país éstranje-. 
ro?-IX. Cómo se estinguen las vbligaciones? ... X. Obligaciones 
que nace11 de la lei, 

I 

Ya que conocemos todas las cuestiones relativas a la 
capacidad de las personas i a las formas de los actos, 
tócanos tratar ahora de conocer la lei que rije la obligaoion 
considerada en si misma, asi como en cuanto a. su esen· 
oia validéz intrínsioa i efectos que produce, 

Son materias de e¡te estudio lus obligaciones conven-

i . .'.l 
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cionales, las que nacen de los delitos i C'uasi delitos i

las que se derivan de la lei a que cstan sujetas las per• 
sonas. 

De ordinario el límite de este <l.erocho no es otro que 
el que le oponga la lci dcllugar do la celebracion o eje
cucion de los actos, ya que la voluntad in<lividual es libre 
para pactar lo que le agrade, siempre qno la lci lo per
mita, llegando este derecho hasta consentir a las partes 
establecer la lejislacion a que se quieran someter los con• 
tratantes. En una palabra, la voluntad individual es el 
todo en esta materia, mientras los pactos no infrinjan las 
leyes de órden público vijentes en el lugar donde haya de 
cumplirse lo pactado. 

Desde que se realiza un acto cualquiera quedan los 
contratantes indudahlemente sometidos al imperio do una 
lei. ¿Cuúl seria ella? Si las personas contratantes perte
necen a distintas nacionalidades i al obligarse declaran 
espresamente la leí a que se someten o si la determina• 
cion de la leí a q'ue debe considerarse sometida la obliga• 
cion resultare por circunstancias que no dieron lugar a 
duda respecto a haberse sometido 11 una leí deter�inada, 
no cabria difi.culta.d¡ pero sucede que en los pactos fa}tau 
ambas cosas i entonces es indipensahle deducir por las 
circunstirncias de los hechos acompañados a la obligacion 
cual es la loi que la rijo i es entonces cuando nace la du• 
da i se presenta la dificultad que hai que resolver. 

Tampoco existe duda cuando se trata de actos ejecuta
dos por naturales o regnícolas de un Esta.do que deben pro• 
ducir efecto dentro de él, por que entonces so a plica la lejis• 
laoion nacional, es decir la que les obligt1 por ser subditos 
de esa naoion; pero dado caso que el contrato se celebre 
en el estranjero ¿4ué lei es lu que debe aplicarse? Sorá 111¡ 

.·�. , 
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del pais en que el contrato se celebró, o por no ser de un 
mismo estado los contratantes, se aplicará la lei del deu. 
dor o del acreedor? 

Si las partes son autónomas para contratar i no exis
tiere en el contrato dcclaracion esprcsa respecto a some
timiento de lci para la obligacion, hai que rastrear la in, 
tencion de los contratantes i se debe averiguar que lei 
debieron tener presente al contratar. 

En las obligaciones unilaterales esta duda no puede 
existir por que el autor se supone que ha querido referirse 
a la lei de su patria, sea cual fuere el lugar donde ha rea
lizado el acto. Ahora, si deudor i acreedor son ciudadanos 
de una misma patria, es claro que se han referido a la lei 
que les obliga o a la de su domicilio mas bien que a la del 
lugar de la estipulacion, que podía ser ignorada por ellos. 

En las letras de cambio o cualquier compromiso· por 
esta clase de letras, librada en país · estranjero, se regla 
por las leyes del país en que el acto se ha realiza.do. 

Pero fuera de este caso especial referente a letras de 
cambio i en todo otro negocio, cuando los contratantes 

<.son estranjeros i estan domiciliados en el mismo pais ¿qué 
leí regula la obligacion? Será la del lugar donde el contrato 
se estipuló o la de aquel en que debe ejecutarse? Pa.ra 
solucionar eJtas cuestiones, es tan mui divididas las opi• 
niones de los autores; pero la mayoria opta por la lei del 
lugar en que el contrato se celebró, regla aceptada por la 
Inglaterra i los Estados U nidos, siguiendo el principio 
le:t loci contradus celebrati. Sin en burgo, otros se deciden 
por la regla lex lod solutíonis, sin que a ello se oponga el 
avei·ignnr en que pai.� tiene su verdadero asiento el nego• 
cio do que se trata pnra quo se rijn por lus loycs de ese 
luBnl', 

H 
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La regla relativa a nplicar la lci del lugar do la ejecu
�ion del contrato, se aplica como oscopcion a la anterior, 
cuando la obligaeion tenga do cumplirne en otro lugar ya 
sea que esté determino.do éste por las partes en el mo
mento en que contrataren, o bien que ello resulte de una 
disposicion de la loi. 

Savigny dice que el lugar do fo. ejocucion está siempre 
determinado por la voluntad do las partos, siendo ella es
presa o tácita, i que ademas está determinada. tambicn la 
jurisdiccion especial de la obligacion, que por lo tanto 
está siempre fundada en la voluntaria sumision do los 
contratantes .. 

La doctrina alemana otorga b preferencia a la lei del 
domicilio del deudor, i si la obligacion es bilateral, exije 
que el acreedor esté obligado tambien en virtud de su 
propia lei. 

Asser i Rivier distinguen entro los elementos que se 
refieren al vínculo jurídico, a la validez intrínsica, a la 
materia, a la estension do la obligacion por una parto i a 
lo que concierne a la ejecucion por la otra. Para ellos la. 
lei del lugar del contrato deter!llina el vínculo jU:.rídico i 
la del lugar de la ejecucion lo que a esta se refiere. 

Roco, escritor italiano, dice que aun cuando la conven, 
cion celebrada en el reino de heria producir efecto en un 
territorio estranjero i existieren algunas diferencia� res
pecto a las condiciones de las cuales dependa la validez 
intrínsica i substancial de los contratos, siempre es nues• 
tra lei la que debe decidir. Si so celebra en el reino un 
contrato de o�mpra venta de mercadeiíns que se hallen 
en Suiza i hai diversidad entre ambos Estados respecto a 
la causa de la obligacion i a los motivos que pueden vi• 
ciur el conse11timiento1 respecto (l líl ¡Hueb� i a la demoll· 

j 
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tracion fehaciente de una voluntad libremente manifes, 
tada, el contrato válido segun nuestras leyes, tendrá fuer
za en Suiz11 1 i el vendedor estará obligado a consignar 
nquf las mrrcaderfos, aunque el contrato no hubiera pro• 
ducido efectos caso de haberse celebrado en Suiza. 

Fccliz hablando de la escepcion a la regla lex loci con,.

iractus, dice, cuando segun la nataraleza del acto o segun 
In. lei del lug:u del contrato, o, en fin, segun la determi
nacion do las partes, el acto debe ejecutarse en algun lu
gar distinto de aquel en que so perfccoion6, todo cuanto 
concierne al cumplimiento de hs obligaciones adquiridas 
p�r virtud dd contrato i a la ojecucion de éste; en otros 
términos, todo lo que debe hacerse despuos do celebrado 
aquel, se rijo por la loi del lug,ir en que se ejecuta. Así, 
esta loi detormiuarú las formalidados do la entrega i del 
pago, la mcdiua de las tierras o do los objetos muebles 
enajenados, la moneda en que el pago deba efectuarse, la 
oblign.cion do dar finiquito, la moro.3idad i la obligacion 
que implica do indomnizar dní'íos i porjuicios. 

}fo cuanto a la moneua. on que deba hacerse el pago, 
dice Massi, quo debo verifica1•.ge siempre en la corriente 
del lugar en que este se hace, sea cual fuere aquel en que 
se haya estipulado. 

La presuncion de la presunta intoncion de los contra .. 
fonfos, 'que nace do la aplicacion de la lei del lugar del 

· contrato en todo aquello que se refiero a la esencia de la
obligacion, ces:t en los casos siguientes:

l.º Cuando dos personas domiciliadas on el mismo lu
gar contratan juntas en otro, so debe entonces presu,
mir rncionalmonte quo han querido seguir la lei de su do.
micilio i no l::t lei nacional, porque si dichas personas es
tán domiciliudas f ucrn de su pais1 la nacionalidad no ejer•

. 
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cerá de ordinario fuerza alguna en su voluntad. 
2.° Cesa tambien la presuncion cuando es determinad(? 

únicamente por el azar el lugar en que el contrato se 
perfeccionó, como ser en el caso de contratar juntas dos 
personas durante un viaje, puesto que siguendo la opinion 
de Hert, Hanss i Fmliz, esto caso se rijo por la lei del lu
gar en que el contrato so perfecciona; Savigny estable:ie 
que a falta de intencion conocida de los contratantes, en 
cuanto al lugar de la ejocucion, se debo estar a la lei del 
domicilio del deudor. 

Las personas i las cosas son siempre reji<las por la lei 
a que están sujetas, es la regla jeneral que rijo las obli
gaciones, con las escepciones que quedan enumeradas. 

II 

Entremos ahora a ocuparnos do averiguar el lugar en 
que debo considerarse porfecciona<lo el contrato. La difi
culto.el se presenta cuando so ha contratado por medio do 
mandatario o por correspondencia epistolar o telegráfica 
o por actos sucesivos realizados en distintos países i rati
ficaclos en otros. ¿Será en el lugar en que la oferta· ha
sido aceptada o es necesario que la acoptacion llegue al
lugar do donde ella partió i que sea Mnocida por el pro•
ponente?

Savigny i otros escritores estiman que el contrato por 
correspondencia debe considerarse hecho en el lugar en 
que fué recibida i aceptada la oferta. El Código de Co
mercio italiano establece que el contrato por correspon
dencia debará considerarse perfeccionado en el lugar don
de haya partido la oferta, cuando llegue:al mismo la acep
tacion. Mas el contrato por correspondencia no se puede 
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equiparar al que se hace de presente, <lice Fiori, porque 
no habiendo In simultúnea aceptacion de ambos consen
timientos, estima que el contrato se perfecciona en el 
lugar en que se verifica la acoptacion. 

¿Qué lei rije el contrato hecho por intermedio de co
misionista? La lc.r. lor.i contractus, puesto que en tal caso 
la cnestion solo retlnce a averiguar Pn qne lugar se per .. 
feccionó el confrnto, cncstion qne es dcDcrccho interno. 

La celcbrncion <lo una convcneion ya sea por escrito, 
por telégrafo o cable prorlnco sm efecto� desdo el mo
mento que so acepta. la oforta. El contrntCl entonces so 
perfecciona en el domicilio díl l:l p:nto que ar.opta o que 
no rehusa lo qno so le propone. Pero concrctún<lonos al 
caso propuesto en que el m:t!'ldato o la comision so hq 
dado por carta"!, queda perfeccionado el contrato entrQ 
manrlante i man1latario dcsrlo qno é-ito lo haya acoptado i
ejecntatlo Rin quo sea noco:�rrrio qne la acnptacion sen. co• 
nocida por el comit.cnto q110· hnbiora hocho la prnposicion, 
regla que debe a<lmitit-.-10 aún en ol sistema qnc doclaru 
necesario, para la perfoccion dol contr.lto por corrnspon-

<� dencia, que la aceptacion llog110 a noticia"! dol proponente 
ya qne esto principio no C'J aceptable al contrato do man• 
dato a posar de qne en él no puedo exijirsc la respuesta 
preventiva do aceptacion. 

La diferencia que exi.-;to eDtro una venta hecha J;>Or 
cartas i un mandato da,lo en la misma forma, e'J que en 
la primera ambos contratantes se obligan a hacor una cosa 
distinta i su obligaciones para amhos principal i rccí 
proca i no puede e8tableccrse sino por el acnordo de am• 
bas voluntades. En el otro caso la obligacion principal es 
única i recae en el solo intores Jul mandante i la volun
tad manifestada por éste subsisto hasta que no sea revo-



cada i ol contrato queda perfeccionado una vez que el 
mandatario ha comenzado la ejecucion del negocio; resul
tando de esto que el contrato de mandato o comision debe 
rejirse por la lei del país donde reside el mandatario, 
porquA allí es donde se perfecciona. 

Los contratos hechos en un lugar i ratificados en otro, 
se deben consi<lerar perfeccionados en el lugar donde· 
se verificó el convenio i no en el que fué ratificado, por1. 
que ésta se retrotrae al tiempo i al lugar do la jestion; 
principio que se aplica no solo .1 los contratos hechos por 
un comisionista i ratificados por el comitente, sino tambien 
a los verificados por un negotiorum gestor (ajente oficioso) 
que en cuanto a sus actos se le asimila al man(latario. Se 
rijen estos contratos por la lei del lugar en que se ha 
hecho el negocio i no por la del domicilio del ajonte ofi-. 
cioso que lo ha ratificado. Si ese ajente viaja por su 
cuenta para recojer pedidos i hacer ofertas a las casas de 
comercio, es comisionista de personas aisladas qne hayan 
hecho ofertas i pedidos, i en tal caso se le aplicarán las 
reglas como si hubieran escrito dichas personas a laf:l casas 
principales. 

III 

¿En qué lugar debe considerarse ejecutoria la obliga• 
cion? En algunas obligaciones esto lo determina la natu
raleza del negocio mismo, como cuando se trata de la 
compra venta do una casa o do un terreno cuya obligacion 
solo puedo exijirso en el lugar donde la casa o el terreno 
existan. En otros casos ol lugrir de la ejecucion está de
tflrminado por las circunstancias o por la in ten e ion de las 
partes, Lus deudas que contrae un cstrnnjero para satis• 
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facer sus necesidades, deherú pagarlas dondo las haya con• 
traído porque osto resalta de la naturaleza de las cosas i

de la intoncion de las partes. 
Puede presentarse la duda cuando por la naturaleza 

misma del contrato puede admitirse que sea posible el 
cumplimiento do la obligacion en distinto lugar do aquel 
en que so estipuló el contrato i no se fijó esto ospresa .. 
mente on él, como por ejemplo, la obligacion de remitir 
una mercadería a un punto determinado, sin haber esti• 
pulado el modo de hacer la entrega. La duda estaría 
donde debería de considerarse obligatoria, es decir si en 
el domicilio del deudor o en el del acreedor, cnestion di
ficil pero que puede resol ver.3e estableciendo como regla 
que debe considerarse como lugar de la ejecucion aquel 

--

en que la mercancía debe ser reconocida i aceptada i no 
en el de su embarque, porque el obligado a entregarla 
solo cumpla su obligacion cuando esa mercancía se recibe 
i se determina su calidad i no ántes, 

IV 

¿Qué lei rije la naturaleza i los efectos jurídicos de la 
obligacion? Con arreglo a la lei del lugar en donde so 
contrae, es como se decide si la obligacion es civil o na
tural, pura i simple o condicional i si ella consiste en dar 
o en hacer i si es rei certo, o si es una obligacion generis.

Si hai solidaridad de doudores comprometidos, ya pro,
venga la solidaridad de un convenio o de la lei, ella siem• 
pre se rije por la lei del lugil.r en donde se ha realizado 
el oontrato. Igualmente los benefi1Jios pue puedan alegar 
los fiadores o oodeudores se deben deducir i se rijen por 
la lcx lod i:ontractus, por1uo allí o.a doaJ13 el UOL'eedor debfl 

, � 
..· .� 
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perseguir a los oblig tdos. E�a misma lei es la que debe 
resolver si la cosa perece para el deudor o para el ar.ree-. 
dor i si aquel e,itú ohlig,do por falta grave o leve o sola, 
mente por el dolo etc. 

Del mismo modo la eficacia do la ohligacion se debo 
apreciar por la· misma lex loci contractus i en joneral debe 
seguir esta misma lei hasta para ver que accion es la que 
le competa instaurar en cada uno de los casos referentes 
a la obligacion o que se deduzcan de ella. 

V 

Hablemos ahora do la lei qtrn debe rejir la prescripcion 
de las acciones, punto en que no estún acordes los juris
consultos. Pothior opina que esta materia d0bo ser roji<la. 
por la lei del domieilio del acreedor. Otrns sostienen que 
ésto depende de la. lei personal del deudor. No faltan 
tampoco escritores que indiquen que to,lo debe depender 
de la lex fori o sea la lei do procedimiento, por ser una 
escopcion perteneciente al juicio que entable el acreedor. 
Troplong die� que la proscripcion liberatoria depende de 
la lei del lugar en que dobo �jocutarse la obligacion, ·por 
ser un castigo a la neglijPncia del acreedor, que no recla• 
mó en tiempo el cumplimiento do la oblig:icion; 

La prescrip:lion puedo deducirse como aecion contra el 
acreedor i como escepcion cuando él demanda el cumplí• 
miento de la obligacion. En el primer caso se busca la 
lei del acreedor i en el segundo la lei del lugar en que 
se ejecuta la obligacion, es decir, que se rije por la lei a 
que aquella se encuentra sujeta. 
· Lá presoripoion será siempre un favor de la lei oonoe•

dldo ul dculur i pol' 030 ct·eo:1 <¡UíJ SiJ lo dob� .1.¡1lioar l!l
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lei de su domicilio. Poro si el deudor varía do domicilio 
para causar perjuicio al acrce<1or, buscando un país on que 
la prescripcion tonga un plazo mas breve ¿qué regla se 
debe seguir para evitar este abuso? En tal caso se aplir,a 
segun Pardessus la lei del lugar en quA el deudor tenia 
su domicilio a la focha en que celebró el contrato. Otros 
como Troplong prefieren la lei del lugar del pago, por
que la prescri pe ion estin ti va es, en cierto modo una pena 
i ella se pide ante el juez en que el acreeJ.or estaba obli
gado a obtener el cumplimiento de su obligacion. 

Los jurisconsultos alemanes consideran la prescripcion 
como perteneciente a lo esencial del procedimiento i_ en 
vista de ello establecen que se rijo por la lex /ori. Meri
gnhac estima que estando fundada la prescripcion estin-. 
tiva en el interés de todos, ante este interés deben ce-_ 
sar necesariamente los privados i que el jeneral exije el 
plazo mas breve i que por consiguiente debe aplicarse la 
lei del domicilio del deudor·en el dia del contrato, si esa 
lei consagra el plazo mas breve; i que en todo otro caso 
ha de preferirse la del domicilio del acreedor. Savigny 

'· piensa que la prescripcion se rije por la lei aplicable a la 
obligacion misma i que el plazo se debe determinar en 
jenernl por la lei del lugar del contrato. Pero, la doctrina 
mas aceptable i que se contiene en varias lejislaciones, os 
que cuando la obliguoion es lícita i no se ha declarado 
terminantemente la voluntad, se somete aquella, inter
pretando ésta, a la lei del lugar de la celebraoion del con• 
trato, 

VI 

¿Cuál es el valo11 estratorritorial de una obligacion 
oonvcncioua.l? Toda oblig1ioion no presoritl\ dú derecho al 

19·
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acreedor para pedir la ejecucion do la obligacion, no sien
do contraria a los principios de óruen público o al dere
cho social vijento en el pais donde quiera hacer efectiva 
su obligacion. Se consideran ineficaces los contratos por 
futuras cohabitaciones ilícitas, prostitucion1 publicacio
nes obcenas i los que estén en contradicion con el dere-. 
cho pliblico del E'ltado en que se ejecutan, como ser la 
venta de esclavos i las relaciones que nacen en estos pac
tos. Sería ineficaz un contrato para la venta de billetes 
de una lotería estranjera no autorizada, como sucede en 
Chile, en que son prohibidas en el interior i la venta de 
lioletbs de las estranjeras segun lei de 30 de Agosto de 
1890 i artículo 275 i siguientes del CóJigó Penal. Igual• 
m�nte, sería ineficaz si se trata de obligaciones que ver
sen sóhre materias estancadas o prohibidas d� entrar a. 
ese país. 

Ahora si ol eontrato so celebró en país en que la venta 
éra libre o se entregó en él la morc,tdería de vonta lícita, 
es claro que no pudim1do ese comprador enriquece��e en 
perjuicio del vendedor que obró de buena fé, debe sor 
condenado al pago de tales artículos, aunque la morcade:i;fa 
liubiére sido llevada apesar de la prohibicion, ya que es 
regla de derecho que los contratos deben ejecutarse. de 
buena fé.

Si un contrato que tiene por objeto hacer contrabando 
én el estranjoro i violar las leyes aduaneras o los dere .. 
chos 6.scnles do una nacion ¿es eficaz o es contrario al ór
den público toda accion tendente a hacerlo eficaz? l:Iái 
opiniones diversas al respecto, pues no faltan quienes sos
tienen que ningun país se encuentra obligado a hacer res• 
petar las_leyes fiscales de otro i que los tribunales no de• 
ben dcclar il\eftoaoee esos oontrntos1 puesto que el contra 
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. ba�_�o es solo delito para los que violan lns leyes del E.s• 
tado i por fin agregan que sufrirían los intereses cmµei:" 

. ciales un grave dosequilihrio si una nacion se propqsiese 
prohibir el contrabando permitióndole las otras. Pothi�r 
· dice que permitir el contrabando es faltar a la buena ,fé i
a los deberes recíproco3 el sancionar contratos hec.hos pa
ra defr:audar las leyes aduau.oras de otro Estado. Acepta•

. moa esta opinion que es tam bien la del ilustre .FiorEl,
puesto que ningun Estado debe amparar ni dar fuerza ,a
los contrabandos hechos para dofraudn.r la hacienda de
otro Estado i para violar loyes que deben ser consider.a
dos como ilicitas i contrarias al órden público del pai.s

. cuyas leye!! se ha tratado do infrinjir.

VII 

En la oscuridad i nmbiguedad de ios contratos, o los

,actos verificados en un país i que doban ejecutarse en 
<,. otrqs, se ocurre entónces a la interpretacion,. irnplie1;1do así 

, el olvido o la ignorancia de los contratantes. En todo oa• 
so se debo buscar la intencion de . estos, teniend.o 
en cuenta la naturaleza: de la obligacion, la situacion 
del ohjeto, la ejecuoion i hasta el lenguaje dol lugar en 
que la estipulacion se verificó. En la venta de bienes rai .. 

. · ces situados en pais estranjero, si surje cuestion. respecto 
,a la medida por estar determinada en . ároas o por acres 
¿quó lei se aplicará para resolver ln duda? Será la lex lopi 

. contractus o la lex rei sil�? La medida como _e13tension
. forma parte del objeto dol contrato, porque denota el ouan .. 
to de la obligucion i el modo de ejecuta.rlo pertene,ce, �l 
acto de medir i lu manera co�o debe hacerse i .�3: Ítldu.c\a•
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ble que los contratantes se han referido a la lei del lugar 
en que el bien está situado. 

Con respecto a las cosas muebles, la medida debe ser 
la empleada con arreglo a la loi del lugar en que haya de 
verificarse la entrega, porque la medida es acto distinto 
de la venta. 

Respecto do la moneda en que debe pagarse el precio 
conveui<lo puede haber dudas cuando el valor real de ella 
sea distinta en el lugar del contrato i en el que deba exi
jirse el pago. Unos opinan que debe darse a la moneda el 
valor que tenga en el lugar del contrato, siempre que no 
se haya fijitdo el lugar donde deba verificarse el pago, 
salvo el caso de que se pueda deducir que la intencion 
fué pagar con la moneda del lugar en que so encuentra la 

· cosa vendida. Si en el contrato se de::iigna el lugar del
pago o este se hace íntegro, es claro que no cabe cuestion
en uno i otro caso.

En los testamentos, dado caso que las cláwmlas tengan
significado di verso en ül lugar en que se testa i aquel en
donde so encue.ntran los bienes, se doben interpretar con
arreglo a la lei del tostador, por que os indudable que él
se ha referido a las leyes o a las costumbres do su pnÚia.

VlII 

¿A qué regla se sujobt la prueba J.e las obligaciones 
contraídas en pais estranjero? Sieudo esta materia proce. 
sal es claro que está sujeta a la lex Juri, que es la que re. 
gula el procedimiento en toda litis; pero nquí no nos es 
dado ocuparnos sinó solo de lo que se refiere a ostublecer 
el derecho controvertido i el fundamento de la· docisiou 
del pleito. 
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Ya sobre esta materia hemos dicho algo anteriormente 
i ahora esplanaremos esas ideas un tanto mas. 

Dijimos que el juez tenia que resolver con arreglo al 
derecho constituido i a la prueba suministrada las cues• 
tiones sometidas a su conocimiento. Muchas veces el va· 
lor jurídico de la obligacion pende de la prueba por que 
ella establece la verdad jurídica. Es natural aplicar la lei 
vijente en el lugar en que la obligaeion ha nacido, salvo 
el caso de qne se violen leyes <le órden público o existan 
limitaciones fundadas en la violacion -del derecho público 
territorial. El juez debe fallar la cuestion por medio de 
la prueba reconocida por la loi del lugar en donde la obli-
gacion se ha contraído. Si quisiese cscluir medios de prue
ba ateniéndose a la lei de )u pais, seria esto desconocer los 
derechos adquiridos por las partes, siendo que estos me
dios de prueba do las obligaciones deben determinarse 
con arreglo a las leyes a que debo estar sujeto el acto ju .. 
rídico de que la obligacion se deriva. 

Sin embargo bai quienes opinan que el juez debe for-
,. mar su convencimiento i fallar solo con la lex fori, cosa 

no aceptable, por que no pueden rechazar todo jéilero de 
prueb11 desdo que ella no haga lesion a la lei territorial i ol
vidando que osa obligacion nació bajo el imperio de una lei 
distinta a la del país en que se demanda es11. obligaoion. 
La lei nacional no puede decidir en el f cndo la cuestion, 
por que se necesita conocer por la prueba no tan solo la 
existencia de esa obligncion sinó los hechos que la cons
tituyeron i en tal caso debe aceptar todos los medios con
sentidos i autorizados por la loi bajo la que se obligan. 
Debe pues el juez aceptar prueba documental i testimo
nial si se le ofrece, pero sin que esto signifique obligaoion 

; on el juez de atenerse a la leí estranjera, aun en lo con 
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cerniente al valor de las pruebas i a las consideraciones 
que merecen. Igualmente, en la adquisioion de los dere-
1chos sobre inmuebles, respecto de los cuales pruebe ser 
indispensable en ciertos casos atenerse a la lex reí sil{(}, 
es decir, en lo tocante a los actos o contratos que debaJI 
constar por escritura pública, pueS:faltando el documento 
correspondiente no tendrian valor alguno. 

En fin, unos son los medios de pruel-n propiamente di
chos que tienden solo a comprobar la existencia jurídica 
del acto i otros los elementos esenciales del mismo. E�
tablecido el hecho se debe aplicar la lei que hn. debido re .. 
. glar el acto estrínsico pura comprobar la obligacion ju
rídica. Ahora si la leji.slacion del pais exije escritura 
pública para probar la existencia del mismo en el sentido 
de qne no pueda existir sin ese requisito, como ser para 
la traslacion de la propiedad inmueble, es claro q,ue la 
, prueba testimonial por buena que sea, no basta para que 
el juez le dé valor eri. su fallo. 

IX 

. ¿Cómo se estinguen las obligaciones? Por la prestacion 
de la eosa debida es la regla principal; pero ha.i otras 
causales que debemos recorrer a la lijera, coq10 ser. por 
un hecho cualquiera que deje libre al deudor, ya sea arm• 
lando ípso fwre el derecho del ncreedor o bien haciendo 
. nacer un derecho contrario por parte dal deudor. 

Estinguen tnmbien la obligacion, el pago, 'In renuncia 
. voluntaria del crédito, la novacion, el mutuo consentí• 
mie,nto de las partes i la confusion, estincion que com
prende el elemento civil i. natural. Rai otras que proqucen 

. el p1:im.er efecto i, dejrrn subsisten te a veces el ,segyl;\do, 
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como ser la remision forzosa de lo debido, la compensa
ciou, la nulidad o la rescicion pronunciada por sentencia 
ejecutoria i la prescripcion. 

J,a solucion de las obligaciones se rije por la lei del lu
gar fijado para el cumplimiento de la obligacion m_isma,
es decir por la lex loci solutionis, a la que quedan someti
d:as todas las cuestiones relativas al modo como debe rea· 
lizarse el pago, la calidad de las cosas que puedan ser pa
gadas, las personas a quienes se puede hacer el pago para 
que el deudor quede verdaderamente libre, los efectos del 
pago por subrogacion, el depósito o consignacion i la ofer• 
ta, etc., étc. · 

En los contratos se deja la fijacion del precio a la libre 
'\'oluntad de los contratantes; pero el pago del precio es
tipulado cae bajo el dominio de la lei del lugar donde deba 
efectuarse. Si desde la focha de la creacion de la obliga
cion hasta la del pago, surje alteracion el valor de la mo
neda, el deudor debe siempre apesar de la rebaja pagar 
la suma numérica que debe. Igualmente si aumenta de 

.;valor se liberta del pago haciéndolo con el beneficio que
le reporta. Esta lei que es de interés público no puede 
ser violada por convenio en contrario; pero si se ha esti
pulado hacer el pago en una especie i en una cantidad 
determinada de monedas de oro o de plata i se ha alterado 
el valor intrínsico de la moneda o ha dejado de circular 
ó no se encuentra en el lugar del pago, puede el deud'Or 
pagar en moneda que tenga curso forzoso debiendo abo• 
nar el equivalente del valor intrínsico que tuvieran las 
monedas a la época del contrato o el equivalen te del valor 
del cambio, si la especie se ha determinado en moneda. 
éstl'anjera, 

Ahora si en el interval9, entre el dia de la oblisacion l 
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el del pago, sustituyo el papel monorla a la moneda metá
lica o se declara forzoso el curso del billete de Banco, se 
har.e entónces el pago con billetes por ser esta la moneda 
en el lugar en que la obligacion se soluciona. El acreedor 
no podrá negarse a recibir en pngo como dinero osos bille
tes ni rebajar su valor. Los Kitados son libres para dictar 
leyes de órden público, puesto que la lei es la que fija el 
curso legal de la moneda, i aunque el acreedor seaestran
jero está sometido a la lei del lugar dondo se estipuló el 
pago. Tampoco tiene un acreedor derecho si su deudor es 
de otra nacionalidad para irle a demandar por la pérdida 
sufrida a virtud de haberse visto obligado a recibir esa 
moneda de curso forzoso en el pais donde se pactó el pago. 
Esta pérdida no es imputable al deudor sino que es una 
de las muchas pérdidas que se sufren por causa de las si
tuaciones en que suelen encontrarse las naciones por cir• 
cunstanoiaR eEpeciales. .1 

En la subrogacion, el quo paga por el deudor, queda 
autorizado para ejercitar los mismos uorechos i acciones 
que el antiguo acreedor. El subrogado queda s�metido 
a la lei que en principio rijió la obligacion primitiva i su_ 
ejecucion; pero bien entendido que la subrogacion debe.ha
cerse con arreglo a la lei del lugar donde la obligncion 
ha de hacerse valer, aunque ella se haya efectuado en 
un pais estranjero. 

Cuando el acreedor abandona un crédito que le perte
nece, es porque renuncia a él i este derecho se puede ejer• 
oitar solo por los que son capaces legalmente para hacerla 
o para aceptarla. El hecho de la renuncia se prueba con
arreglo a la lei del lugar donde el pago debia virifi.carse,
Esta. renuncia puede ser voluntaria o h,ga.l, como suoidfl

. ' 

•



en los casos de conc:uso o cosion de bienes, llevándose los 
rejistros que la loi exijo en estos casos. 

La novacion consiste en sustituir una deuda antigua por 
una nueva obligacion o nueva deuda, haciendo cesar ipso

iure la primera obligacion con todos sus accesorios. Se rije 
este nuevo acto por la lei del domicilio en que ól se veri-· 
fica i no por la que rejia la anterior. 

A igual regla quedan sujetos los domas modos de es .. 
tinguir las obligaciones i por eso es que no entramos a es
tudiarlos por separado. 

X 

Hasta aquí dejamos tratadas las obligaciones que nacen 
de los convenios o sea de las· convencionales. Debemos 
ahora ocuparnos de las que nacen do la lei i que propia
mente dicho, se les denomina legales, como lo son las obli, 
gaciones 1.ul cxhibendum, aci edendum, la alimenticia, que 
nace del parentezco o del matrimonio; i en fin, las diver .. 
sas obligaciones derivadas do las restricciones legales de 

•• 

la propiedad, i las que nacen de un cuasi contrato, de los 
delitos i del cuasi delito. 

Todas estas obligaciones están sometidas a la lei del lu, 
gar donde se ha verificado el hocho a consecU(mcia del cual 
existen, donde so realiza la situacion que las oriji na. 

· Pero no os solamente la lei la causa precisa de estas
obligaciones, porque para que nazcan se necesita una ac
cion u omision. La lei solo entónces les dá derecho para 
orijinar la obligc:1cion, la que en tales casos es, impuesta i 
por oso no �e les puede aplicar otra regla que la lex loci ..

E�te mi:,:no principio rijo con las obligaciones P,X lege1 qua, 
1 

f& ex cMtractu1 2uasi ex delictiG. Se llplioa tambieu la mis, 
10 
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ma regla lex loci, al cobro de lo indebido, a la jer;tion de

neg1,cios i al daño causado por un animal. 
La obligacion que naco por haberse cncarg::Hlo do una 

tutela procede de Derecho público i no puedo ser impues• 
ta sino por la leí nacional de ht persona que está llamada 
a desempeñarla, lo que no impido que pueda ser conferí .. 
da a un cstranjoro, quedando por esto sujeto a la lei del 
lugar en que se le defiere. 

Respecto del abordaje que puedo ser delito o cuasi de
lito, lo trataremos por separado. 

Eu cuanto a las obligacion nacidas do las restricciones 
legales de la propiedad, se debe observar que la lei del lu .. ;
gar que las rijo es al mismo tiom po la. lei de la situacion. 

La deuda alimenticia se determina por la lei personal 
del pariente o cónyuje o sea del obliga.do a prestarlos. El 
Tribunal de Paria, ha resuelto que el marido estranjero 
puede ser obligado a suministrar alimonto.;i a .su mujer en
interés del órden público en el lugar donde se encuentre. 

Muehlenbruck opina en jonoral por el domicilio del 
deudor cuando se le piden alimentos. 

Laurent, hablando de los cuasi confratos dice que se 
rijen por la lei personal de }ag partes si todas tienen fas 
misma nacionalidad, i si pertenecen a naciones distintas 
por la. lei del lugar en donde el cu:1Bi contrato se re.aliz6. 

En cuanto a las obligaciones ex delicto, hai autores de 
nota que quieren aplicarles la lei del tribunal que en� 
tiende en el asunto, opinion que la basan en el Derecho 
Penal. Por ejemplo, tal acto es un delito segun la lei del 
pais en que se cometió i como de él nacen obligaciones 
oiviles, 0pinan porque el juez que conoce del delito, deberá, 
exijir del prooesado esa responsabilidad, aun cuando el 
a(lto no esté penudo por 111 le;o fori, ein que en tal OllSO 

r 

1 
1 
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pueda alegarse que el juez al hacer esto, aplica una lei 
penal estranjera. 

Es entendido que aquí se habla de los daí'\'.os i perjui .. 
oios provenientes dol hecho punible, puesto que si se tra
tase de una verdadera penalidad civil, no podria el juez 
excder los límites establecidos por la lei del tribunal com
petente parn ese negocio. 

La falsificacion de obras literarias, artísticas e indus
triales, forma tambien unu importante fuente de obliga ... 
ciones internacionales ex ddicto, que de alguno3 aí'fos a 
esta parte ha dado orijen a numerosos trntados i conferen
cias internacionales. 

Los Estados de Europa pretenden asegurar en América 
la propiedad literaria i artística para evitar que en estos 
paises reproduzcan i traduzcan las obras de sus autores 
sin que éstos den su consentimiento, dofrnudándoles en 
su propiedad, lo que por cierto es una exijcncia justa. 

Se considera tam bien cómo ohligacion ex delicto la que 
. tiene el hijo natural para ser alimentado por su padre en 

,. los paises donde no está prohibida la in vestigacion do lll. 
paternidad. Queda en talos c:tRos la obligacion que naco 
de este hecho somotida a la lcx loci concubitus, segun unos 
i a la del tribunal llamado a decidir de la accion alimen
ticia segun otros. Para nosotros el tribunal que hace la 
declaracion de hijo natural en favor do una persona, es el 
competente pnrnjuzgnr do los alimentos que son conse 
cuoncia necesaria do aquolla declaracion. Igual regla debe 
rejir la obligacion de la madre natural en el mismo caso 
de la paternidad. 

La accion alimenticia así como 111 accion de dan'.os i per· 
juicios por seduccion, rapto o violucion deberá ser recha
zada por los trilrnnulcs do los puises rejidos por ol Código 

. ·:·� 
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Napoleon, cuantas veces implique directa o indirecta

mente una investigacion de la paternidad. El Código Ci. 
vil de Chile que rije desde el 1 .0 de Enero de 1857, prohi
be investigar la paternidad ilejítima cuando el padre la 
desconoce; pero probado el delito i condenado el autor 
por rapto o violacion o estupro, existo el derecho de ali
mentos para la prole que resulta como consecuencia del 
delito. 

., 

•, 



CAPITULO VIII 

De la competencia i de otras materias de uso frecuente 
en los países 

SuMARro.-I. Contiendas de nutoridades, que se rijen por razon 
del lugar en que se formule la demanda,-II. Procedimientos 
ordinarios i decisorios, con por'sonas que tengan su domicilio en 
el estranjero.-lCI. Efoctos <le las sentencias civiles dictadas por 
tribunales estmnjeros. -· IV. Fallos en lo crimiminal dados en 

'� <
a 

otro paill que el de la residencia del deliucuente.- V, Valor de 
las l!lentencias estranjer.�s e11 Chile. 

I 

Las competencias se producen de ordinario entre las 
autoridades judiciales en el interior de un Estado i entre 
jueces de una misma clase que ejercen sus funciones en 
paises di,ersos. Las primeras se orijinan por razon de la 
materia i las segundas por rnzon del lugar. 

La primera clase de competencias es estraíia a este tra-

,.,:¡l 
··.c ·: ·¡··;. ·d 
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bajo i no tenemos para qué ocuparnos de ella, por ser del 
resorte del Derecho Público interno de cada pais. 

La competencia ratione loci se determina por la leí del 
lugar en que se interpone la demanda, es decir, por la 
lex fori o sea leí del fuero, que no es otra cosa que el con• 
junto de reglas que tienen fuerza de lei en el pais del juez, 
así como los tratados celebrados con esa naoion í que el 
juez está obligado a nplicar por tent,r, oomo ya lo hemos 
dicho, fuerza de leí obligatoria miéntras se encuentren 
en vijencia. 

Fooliz establece que no hai ejemplo de que. una nacion 
haya concedido efecto alguno a leyes estranjcras en su te
rritorio, relativas a In competencia de las autoridades· i a 
las formas de proceder ante ellas. Segun las leyes de cada 
nacion se debe juzgar si un asunto ha de llevarse ante la 
jurisdiccion ordinaria o ante una jurisdiccion oscepcional. 
En Francia la regla es que debe ejercitarse la acoion ante 
et tribunal del domicilio del demn.n<la.do. 

En cuanto a si los gobierno3 ostún obligados o nó a. ve
lar para que se apliquen los tratados de Der�cho Interna
cional, resolvió el Instituto do Darecho Internacional de 
La Haya en 1875, que las reglas de Derecho Intermtcio · 
nal Privado que forman parte de las leyes do un pais a 
consecuencia de un tratado internacional, se aplicaran por 
los tribunales, sin que, de parte de los gobiernos, exista 
la obligacion internacional de cuidar de esa aplicncion por 
medio de la via adrninistratiTa. 

Si el litijio se refiere n In propiedad o a un d,erecho real, 
es competente el juez del forum rei cit(JJ, pniOsto que 1lliO 

estando la cosa en el país del juez no seria competeiate. 
Si el demandado es estra-njcro i abandonando la regla 

11e�r sequitur /orum rei, se demanda al estranje:o ante los 
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tribunales del país, aun cuando no tenga allí su residen
cia. Sin em burgo, on uno i otro Mso es la leí del fuero 
la que determina la competencia i la que resuelve sobre 
las escepciones que el demandado deduzca para no con• 
testar la demanda. 

Puede suceder que en los tribunales de dos o mas pai• 
ses puedan sor competentes para un mismo litijio en vir
tud de sus respéoti vas leyes ¿cómo evitar entónces los in
convenientes que esto pueda traer? En tal caso se proced_e
como se hl:lce en los tribunales de un mismo país, dedu-. 
ciéndose escopciones perentorias, como ser litispendencia 
i otras, pura que solo conozca el primer juez a quien se hu
biere ocurrido i cesen los otros de provenir en el mismo 
asunto. 

A consecuencia de fo diversidad de lejislaoiones rela
tivas a la competonoia, puede suceder que ningun juez 
sea competente, como por· ejemplo, 'si se entabla una 
accion real referente a cosa· mueble que se encuentre en 
el pais A. i aquí no so admita la competencia del juez de 
la situaoion sino en materia de inmuebles. La lei de la 
persona que se quiere demandar en este caso, no· acepta 
aino para muebles e inmueblE's una única competencia, la 
del juez de la situacion i en tal caso uno i otro juez deben 
declararse incompetentes. Egto probará que es difícil qua 
se establezcan reglas uniformes sobre esta materia. 

En Europa todo estranjero tiene el derecho de obtener 
justicia contra otro estranjero i las contiendas que pue• 
den suscitarse entre estranjeros o entre un estranjero o 
un ciudadano, se resuelven por el juez del lugar i se• 
gun las leyes de este último. 

En Francia un estranjero no puede obtener justicia 
00ntra otro eitranjoro siuo en tanto ouuuto el mis1110 o el 

' �-\ 
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demandado hayan adquirido en Francia un domicilio, 
doctrina que es contraria al Derecho do jentes europeo. 

Mas, la regla internacional sobro competencias mas , 
aceptable seria la de establecer eo?.r.petente en lo posible 
al juez del pais cuya)ei rijiese la relacion jurídica en u ..
tijio. 

El Instituto de Derecho Inte�nacional de La Ilaya en 
1875 estableció los siguientes principios: 

1.0 El domicilio i subsidiariamente la residencia, en· 
las acciones personales referentes a bienes muebles i' la 
situacion de los bienes, en las acciones reales relativas a 
inmuebles determinarán, como regla jeneral, la compe• 
tenoia del juez, salvo la adrnision de fueros escepcionales 
para determinada clase de litijios. 

2.0 La regla anterior producirá el efecto de que el juez 
competente para decidir un litijio no pertenezca siempre 
al país cuyas leyes rijan la relaeion de Derecho litijioso, 
sin embago, la aludida admision de fueros eseepcionules 
deberá principalmente encaminarse, en cuanto sea posi
ble, a que los jueces del pais cuyas leyes rijan una situa· 
cion de derecho, sean quienes resuelvan los litijios refe-
rentes a esa relacion; por ejemplo, a quel los litijios que 
tienen por principal objeto ventilar cuestiones de esta• 
do o de capacidad per.souale.s, se resuelvan por los tri• 
bunales del país cuya.s leyes rijan el estatuto personal. 

3.0 En los litijios civiles i comerciales, la nacionalidad 
de las partes no debe influir en la competencia del juez, 
salvo los casos en que la misma naturaleza del litijio deba 
hacer admitir la com potencia esclusi va de los jueces na· 
oionales de una de lus partes. 

J 

_ _  ; 
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II 

Las formas- de proceder mantenidas por numerosos trn• 
tadistas se denominan ordinarias i decisorias, siendo las 
primeras las formalidades del procedimiento prescritas 
para asegurar 1� marcha regular i justa del proccdimien• 
to i que no ejercen influencia directa en el contenido de 
la sentencia. 

Forma decisoria es todo lo que se toma en cuenta para 
determinar la relacion jurídica que existe entre las partes 
i todo lo que por tanto puede influir directamente en la 
decision del litijo. Estas formalidades miran al fondo de¡ 
asunto controvertido. 

Las formas ordinarias so rijen por la lex fori, es deci• 
por la lei del tribunal competente, puesto que son reglas 
de procedimiento que debe observar el juez en la trami., 
tacion del negocio. 

Las formas decisorias se determinan con arreglo a la 
,.lei que rije la relacion de Derecho litijioso i son indcpen• 

dientes del fuero. Asi, por ejemplo, las notificaciones, cita• 
ciones i emplazamientos ilos espedientesque han de llevarse 
para las diferente,i:Jcuestiones i tramitaciones de ellos, perte• 
necen a las formas ordinatorias. La prueba en cuanto toca a 
los medios admisibles corresponde a las decisorias, puesto 
que, corno dioe el Sr. Torre� Campos, segun pueda ncep• 
tarse en cada caso una u otra, con arreglo a las diferentes 
lejislaciones, cabe negar o reconocer un derecho, ya que 
no sería justo que un contrato estipulado oon toda liber. 
tad por los contrayentes, dejara de tener efecto, por no 
estar ai:uitiJo en un p:ús ciomo medio de prueba oon que 
oontaroo. los oont1\1ota11te.3; l)81'8 en cuanto l\ la. maue1·a de 

I\ 
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declarar los testigos, a la fórmula del juramento, etc. 
como asunto de mero tl'{tmite, so deben sogtlÍr ln.s dispo
siciones del luga1· en que esas pruebas se produceu. La 
lex fori rije las formalidades do la prueba como las otras 
si hai que ejecut arlas en diferentes Estado.s, deben seguir
se en cada uno las aceptadas. 

Si el emplazamiento so rije por la leí del lugar on que 
se entabla la demanda ¿cómo se hará con las peraonas que 
están establecidas en el estranjoro? Ei usual hacerlo a 
los estrados i seguir dospues la jestion por la vía diplo
mática, pero esto es absurdo i abusivo p9rque sin estar 
notificada la persona no puede defender.'lO ni conocer la 
accion deducida. Lo justo es pedir exhortos para hacerle 
saber la demanda i notificársela por la correspondiente au•· 
torida(en el lugar que exista, puesto que ol emplaza
miento significa el comienzo del litijio i de ese modo se 
le llama al tribunal donde se le demandá. 

En Chile se envían exhortos para notificar la demanda 
i se notifica con arreglo a la lei del p:lii:1 donde reside el 
demandado i se le fija plazo para que comparezca .. · No fi" 
jado el plazo, se rijo éste por la tabla de emplazamientos 
segun la distancia del lugar en que se encuentra el ·de- . 
mandado. E� conveniente arraigar al demandado en el · 
lugar del juicio apercibiéndole oon señalarle los estrados 
del tribunal para que le representen, caso de ser rebelde 
i no comparecer por sí o por apoderados al lugar del jui
cio para que le pare el perjuicio correspondiente a su 
rebeldia. 

Algunas naciones celebran tratados i establecen todo 
lo relativo a la dilijenciadura de ex:hortos de dilijencias •· 
judiciales. E,tos exhortos sqelen llamarse comisio>ies rr,• 
gatorias que se tramitau po1· lus _vías diplomátioas o oonsu.� ;-
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·lares. Esto se funda en la cortesía internacional que lleva
en sí la reciprocidad, cuando no hai obligacioh de hacerlo
en virtud de tratado especial que en tal caso surte los
efectos de lei. Estos exhortos se dirijan t ambien para
producir prueba en otro país, incluyéndose en copia auto-
rizada las piezas que van a dilijenciar fuera del país en
que se encuentra el litijio,

III 

¿Qué efectos produce una sentencia civil en pais estran
jero? Era teoría aceptada desde la Edad Media que las 
sentencias estranjeras debían ejecutarse i dúrseles el ca
rácter de ejecutorias si así estaba declarado en el pais de 
donde procedían. Mas, esta doctrina no es aceptada hoi 
día i la regla es que la foerza ejecutoria de las sentencias
pertenece de hecho al tribunal donde se pregenta o sea a 
los tribunales nacionales. M,issi dice que es regla funda 
mental del Derecho público de todas lag na�iones, que la 
sentencia dictada en un pais no puede ser, en otro, ejecu .. 
toria de pleno dr)recho, en virtu,l tan solo del mandamiento 
del juez que la ha dictado. Pat·a que una sentencia estrnn
jera pueda ejecutoriarse, se necoút:1. en toclas partes que 
sea presentada a los tribunales del pais, los cuales, a pro• 
piándosela, le confieren, en cierto modo, el bautismo de la 
nacionalidad, de donde toma su fuerza ejecutoria. Esta 
regla tiene su fundamento natural en la consideracion de 
que la fuerza ejecutoria no se comunica a la sontencia si
no por mandamiento del soberano, 1ínica persona en quien 
esa fuerza reside, i no teniendo autoridad tal mandamien
to sino en el territorio sometido al soberano de quien 
emana, necesariamente debo sor reemplazado por otro 

·. _;:., 
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cuando se trata de ejecutar la sentencia en território dis• 
tinto. 

Las lejislaciones actuales se encuentran divididas a.este 
respecto en tres grupos: Unas qne rehusan a las senten"' 
0ias estranjeras la fuerza ejecutoria o que no se la oon· 
ceden sino despues de revisarlas; como ser en Suecia i 
Noruega; otras que permiten al juez nacional que conceda 
sin revisioh o sea sin exeqitatur, mediante empero de de• 
terminadas concesiones, como ser la reciprocidad i demos
tracion de la competencia del juez estranjero. Este siste
ma se seguía en Francia, en Béljica, en los Paises Bajos, 
en Portugal i en Suiza. El tercer si_stema rehusa el 
exeqitalitr contra los regnícolas, pero lo concede contra los 
estranjeros,- como sucede en Alemania, Austria, Espafla, 
Italia, Rusia, Inglaterra i Estados Unidos. 

En Grecia se concede el exequatur sin revision entre 
estranjeros i con ella si una c!e las partes es regnícola. 

El Instituto de Derecho Internacional ha formulado 
sobre esta materia las siguientes resoluciones a falta de 
leyes jenerales que las rijan i en vista de la necesidad do 
uniformar estos principios: 

1.0 No podrá realizarse una reforma completa lesp'ecto 
a la ejecucion de sentencias estranjeras, por el medio úni• 
co de leyes jenerales uniformemente aplicables a todas 
aquellas. Es preciso esperar el complemento, de un siste
ma de convenciones internacionales celebradas con los 
Estados cuyos tribunales i organizacion judicial parezcan 
presentar garantias suficientes. 

2.0 Estas leyes i convenciones deben establecer reglas 
uniformes acerca de la competencia relativa de los tribu
nales i estipular un mínimum de garantías en cuanto a 

. las formalidades de procedimiento, especialmente en lo 
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que toca a las formas del emplazamiento i a los plazos 
para comparecer. 

3.0 Entre las condiciones bajo las cuales ha de oonoe, 
derse el excquatnr a las sentencias estranjeras por los tri• 
bunales del pais en que la ejocucion deba verificarse (sin 
revision en el fondo), se debe estipular que el demandante 
pruebe ser ejecutoria la sentencia estranjera en el Estado 
en que se dictó; lo que implica la prueba de que tiene au• 
toridad de cosa juzgada, en el supuesto de que la lejisla• 
cion del país donde se dictó el fallo solo considera ejecu• 
torias las sentencias contra las cuales no hai recurso. 

Si dictó la sentencia el Tribunal de un Estado cuya leí 
nacional no haya admitido de una manerajeneral i apli• 
cable a todos los litijios, las reglas de competencia men .. 
oionadas bajo el número 2, el demandante tendrá que 
probar, en todo caso, que la sentencia estrnnjera fué dio, 
tada por un juez competente sogun la convencion e1,1tre 
arn bos Estados. 

4.0 Aun cuando se hayan facilitado las pruebas men• 
'ªcionadas en el número 3.0, no se concederá el exequatitr 

si la ejecucion de las sentencias implicare la realizacion 
de un acto contrario al órden público o prohibido por una 
lei cualquiera del Est!ldo en que el ex,equat-ur se exije. 

5.0 Los medios de ejecucion ·debo� determinarse por 
la lei del pais en que aquella se verifica. Sin embargo, la 

. pdsio·n por deudas no so aplicará en parte alguna sino 
fuó decretada por el tribunul que dictó la sentencia estran• 
jera. 

No se admitirá hipoteca judicial sino· está concedida 
por las leyes do ambos países.· 

6.0 La adopcion, deseable bajo varios aspectol!I, de re
glas uniformes que sirvan de buso parn resolver los con-
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:flictos de lejislacion civil i comercial, serviria tam bien 
para facilitar la introduccion del sistema de ejecucion in
ternacional de las sentencias. 

La lei de Enjuiciamiento civil de España establece que 
.las sentencias pronunciadas en paises estranjeros tendrán 
en España las fuerzas que establezcan los tratados res• 
. pectivos i, donde no existan éstos, la que tengan las nues
tras en la nacion de donde la sentencia proceda. Si no hu• 
hiere tratadolil ni base suficiente para establecer la reciw 

· procidad, las ejecutorias tendrán fuerza en España si reu
nen las circunstancias siguientes: l.ª Que la ejecutoria
·haya sido dictada a consecuencia d_el ejercicio de una ac
cion personal; 2.ª Que no haya sido dictada en rebeldía;

· 3.ª Que la obligaeion para cuyo cumplimiento se haya
. procedido sea lfoita en España; 4.ª Que la carta ejecuto
· ria reuna los requisitos necesarios en la nacion en que se
haya dictado para ser considerada como auténtica, i lo
que las leyes españolas reqmeran para que haga fé en
España.

IV 

¿Qué efectos se derivan do una sentencia penal pro· 
· nunciada con urreglo a la lei del pais en que se siguió el 
juicio? Se deben admitir esos efectos en el estranjero? Es 
un hecho reccnocido qno no puede admitirse que una con
dena penal estranjera pueda ejercer influencia. alguna en 
las relaciones civiles en la persona a quien se le impuso, 
en razon a que dicha condena no puede tener valor algu• 
no fuera dol torri torio en donde ella fuó pronunciada. 
Sucede en esta materia lo contrario de lo que ocurre en 
lo civil. Es por esto que las interdicciones i las incapaoi-. 
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dades procedentes de una condena penal son enteramen
te locales, como la autoridad de las sentencias que las 
producen. Esto principio tan absoluto lo rechaza :Fiori i 
solo acepta que las sen toncias penales no pueden tener 
autoridad extraterritorial ni atribuírseles la de la cosa 
juzgada; pero quo en ciertos casos dobon considerarse las 
sentencias penal�s estranjeras como un acto jurídico dán• 
dole la autoridad de tal en lo rola ti vo a ciertos efectos 

' legales que del mismo pueden derivarse. El hecho de 
pesar sobre una persona una condena, aunque sea de 
pais estranjero, le hace sospechozo i se le aparta de cier-. 
tos cargos, sobre todo si tienen atinjencia con el delito 
que motivó la condena. Si se le dier·a mayor alcance ten,, 
dríamos que la lex fori tendría autoridad extraterritorial. 

La lei italiana no atribuye a la sentencia penal estran •. 
jera autoridad alguna; pero por lo que respecta a las in
capacidades nacidas del fal_lo, habrá casos en que ellas.
tengan valor en el estranjero i sirvan de antecedente 
para privar al condenado de ciertos derechos civiles pero· 

� ,sin modificar su estado i su capacidad jurídica con rela
oion a la lei de su patria. No ob�tante, si un fallo crimi
nal se hace valer en un país donde exista tratado que es
tablezca lo contrario, se debe estar a esa convencion i se 
le dará entonces valor a la sentencia penal, si esto se hu, · 
biese establecido en el tratado. 

V 

¿Qué regla se ha adoptado en Chile en materfa de sen-· 
tenoias estranjeras cuando se ha protendido que nuestros· 
tribunales les den valor? Para prcsontur esta materia en·· 
forma olu1·a, u.os es necesario recordur 4uo el 27 de oot1,h. 
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bre de 1812, se sancionó un Reglamento Constitucio�al 
que establecia que ningun decreto, provindencia u órden 
que emanase de cualquiera autoridad o tribunalo� de fue .. 
ra. del territorio de Chile, no tendrá efecto alguno, i los 
que intentaren darles valor, serán castigados como reos 
de Estado. Esto se concibe, puesto que recien se pasaba 
de la esclavitud a la libertad i era preci,w hacer reconocer 
nuestra soberanía i gastar un colo estremo contra todo 
acto estranjero. · 

El 23 de octubre de 1818, se sancionó un proyecto de 
Constitucion qne a este respecto decia que la autoridad 
judicial residía en el Supremo Tribunal Judiciario que se 
deberá formar en la actual Cámara de Apelaciones i en 
todos los juzgados subalternos que se hallen establecidos 
en el Estado i que el Congreso Nacional estableciere. 

La Constitucion de 1822, tratando sobre la organiza
cion del Poder Judicial, dijo. «Siendo Chile un Estado in
dependiente, ninguna causa criminal, civil ni esclesiásti
ca de los chilenos se juzgará por otras autoridades de dis
tinto territorio, . 
· La del aílo 1828, agregó: ,La República no reconoce

fuera de su territorio tribunal alguno•.
Todo esto manifiesta que la voluntad de nuestros Iejis

ladores no quiso que ninguna sentencia estranjem. tuvie, 
ra valor en Chile. A.Itas consideraciones de E-,tado impe• 
dian que Chile aceptara los progresos que en la culta Euro· 
pa se haoian not ir en materia de relaciones internacional JS. 

Diotóse mas tarde la Constituc1on de 1813, que rijo 
hasta el presente, i estableció que la facultad de juzgar 
las causas civiles i criminales pertenece esoluúvamente a, 
los establecidos por la lei. I agregaba toda via que in ter no 
ae dietara l" lei de Org1uiz,,oi1Ju U.,j lo! Tdo11u.\le1 i J 1.ia--
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gados subsitiria el actual órden de adminisiracion do jus
ticia. 

En la lei de 8 de Febrero de 1837, que es el procedi
miento que se debe seguir en el juicio ejecutivo, se esta
bleció lo siguiente: 

«Las obligaciones contraídas en países estranjeros no 
seran ejecutivas en el territorio chileno sino con arreglo a 
las leyes de la República,. 

Vino ni fin lei Orgánica de Tribunales de 15 de oc
tubre de 1875_ i ella Eistableció que la facultad de conocer 
de las causas pertenece esclusivamento a los tribunales 
que esta lei establece. Chile, pues, ha consagrado una in
dependencia absoluta en sus negocios judiciales con los 
demas países. 

Las sentencias estranjeras no han tenido en Chile mas 
valor que como títulos o pruebas del derecho que se recla
ma i no se ha dado cumplim�ento a exhortos que se han 
presentado del estranjero, conteniendo sentencias que se 
ha pretendido ejecutar, haciendo que las reconozcan 

• nuestros tribunales.
Esta situacion no cuadra a nuestros progresos ni es

modo de vivir con los demas pueblos del mundo. Se ne
cesita dar franquicias en bien del comercio i para que las 
transaciones sean fáciles. 

Está en vísperas de promulgarse nuestro Código de En

juiciamiento oi vil i en él se establecen lus siguientes re
glas que luego seran lei en la República i que estan mas 
en armonía oon los progresos que se imponen del Derecho 
Internacional privado: 

e Las resoluciones pronunciadas en país estranjero ten• 
drán en Chile la fuerza que le concedan los trntados res• 
pectivos¡ i para su ejecucion se seguirán los procodimieu• 
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tos que establece la ley chilena, en cuanto no aparezcan 
modificados por dichos tratados. 

Si no existieren tratados relativos a esta materia con la 
nacion de que procedan las resoluciones, se les dará la 
misma fuerza que en ella se diere a los fallos pronuncia
dos en Chile. 

Si la resolucion procede de un país en que no so da 
cumplimiento a los fallos do los tribunales, no tendrá fuer
za en Chile. 

En los casos en que no pudiere aplicarse ninguno de los 
tres artfoulos precedentes, las resoluciones de tribunales 
estranjeros tendrán en Chile la misma fuerza, con tal que 
reunan las circunstancias siguientes: 

Primera: Que no contengan nada contrario a las leyes 
de la República. Pero no se tomaran en consideracion las 
leyes de procedimientos a que hubiere debido sujetarse en 
Chile la sustanciacion del juicio. 

Segunda: Que tarn poco se opongan a la jurisdiccion nacio -
nal. 

Tercera: Que tampoco hayan sido dictadas en rebeldía; i 
· Cuarta: Que estén ejecutoriadas en conformidad a las
leyes del país en que hubieren sido pronuciadas.

Las reglas de los artículos precedentes son aplicables a 
las resoluciones ospedidas por jueces árbitros. ·En este 
caso se hará constar su autenticidad i eficacia por el visto 
bueno u otro signo de aprobacion emanado de un tribunal 
superior ordinario del país donde se hubiere dictado el fa. 
llo. 

En todos los casos a que se refieren los artículos proce-_ 
dentes, la resolucion que se trate de ejecutar se presenta
rá a la Corte Suprema en copia legalizada. 

Eu los casos do jurisJicciou ooutenoiosu., se dará oonoci-. 
. . 

... 
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miento de la solicitud a la parte contra quien se pidiere 
la ejecucion, la cual tendrá para esponer lo que estime 
conveniente, un término igual al de emplazamiento para 
contestnr demandas. 

Con la contestacion de la parte o en su rebeldía, i con pre
via audiencia del ministerio público, el tribunal declarará 
si debe o no darse cumplimiento a la resolucion. 

En los actos de jurisdicion no contenciosa, el tribunal 
resolyerá con solo la audiencia del Ministerio públi�o. 

Si el Tribunal lo estimare necesario podrá abrir un tér
mino de prueba antes de resolver, en la forma i por el 
tiempo que este Código establece para los incidentes. 

Mandada cumplir una resolucion pronunciada en país 
estranjero, se pedirá su ejecucion al tribunal a quien ha• 
bría correspondido conocer del negocio en primera o en 
única instancia, si el juicio se hubiera promovido en Chile., 

« ·• 
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CAPITULO IX 

Del matrimonio i del divorcio 

BUMARTO,-I. Dic:iposiciones que rijen el matrimonio, por la lei del 
pais en que se contrujo.-II, Reglas para la sucesion de los 
estrnnjeros -III. Relaciones del parentezco, segun el estatuto 
personal.-IV. Cnpacidad i requisitos en el matrimonio.-V. · 
Del divorcio, de la patcrnid�d i de la iiliacion.

I 

Es un hecho que el estado de familia tiene por base el 
matrimonio, resultado del cual es la organizaoion de la 
sociedad civil. 

Segun las leyes do la Iglesia Católica, en los paises 
que profesan esta relijion, el matrimonio es un sacra
mento que constituye un vínculo indisoluble i se rija en 
todo por sus disposiciones. 

En algunos paises las disposiciones rclati vas al matri .. 
monio católico, estan incorporadas en la lei civil positin, 
d�jando a la autoridad eclesiástica el conocimiento de 
estos negocios. En otros, i ó�tos son los mas, se rije esta 
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materia por las leyes civiles, estableciéndose en ellas que 
es un contrato independiente de las creencias relijiosas, 
i se constituye por el mútuo consentimiento de los con
tratantes, una vez que cumplen con los preceptos de la lei 
civil para su celebracion, dejándose plena libertad para 
que antes o despues del matrimonio civil, se celebre el 
matrimonio relijioso, o bien se verifique a la vez el civil 
primero que el relijioso. 

El matrimonio civil es un contrato personal, pero no 
por esto se debe confundir con los otros contratos que son 
diferentes en su fin i efectos permanentes. En casi todos 
los paises esta union es perpétua e in�lisoluble en bien de 
la familia i de la sociedad, salvo los casos de divorcio; 
pues pronunciado éste por sentencia viene la separacion 
de los cónyujes, sin que por esto queden libres para vol
ver a casarse. No obstante, hai países en que el divorcio 
anula el matrimonio i desaparece la indisolubilidad i los 
esposos quedan enteramente libr<'s, como en el caso de 
nulidad de matrimonio. 

Como el matrimonio enjendra derechos i obligaciones, 
he aquí porque se hace preciso determinar la lei que deba 
rejirlo, así como las relaciones do familia que son sus 'Con• 

. . seruencias precisas. 
Algunos admiten que este acto se debe rejir por la lei 

del lugar en que se celebra o bien por aquella a que los 
contrayentes se sometieron al tiempo de realizarlo, equi
parándolo en este caso a cualesquier otro con trato, pero 
los que así piensan olvidan su naturaleza especial. 

La lei del lugar en que un matrimonio se celebra puede 
cuando muc';to reglar las formalidades i las formas en vir· 
tud del principio locw; re,git aclttm, pero ¿cómo SU'3traerlo 
a la escencia del mismo i do los roq uisitos escenciales para, 



su validez que obligan al contrayente a respetar su lei 
nacional? 

La teoría mas aceptable es la que establece que· al 
matrimonio debe aplicarse la lei del domicilio matrimo
nial; pero hoi dia, habiendo variado las condiciones a que 
obedecía el principio antiguo, tonemos en tal caso que 
cualquiera que_ sea el lugar en donde so haya celebrado 
el matrimonio debe en jeneral ser rejido por la lei del 
Estado de que ::rna ciudadano el contrayente en el mo• 
mento de la celebracion. Esta os tambien la opinion del 
ilustre Fiori, quien dice que la familia que se constituye 
mediante el matrimonio pertenece al Estado de que el 
marido es ciudadano, con tal qua de reconocer la autori
dad estraterritorial de aquella, no resulte ofensa al derecho 
ni al orden público dol pais en donde haya de aplicarse• 

El Código Civil chiloi10 establece que el matrimonio 
celebrado en pais ostranjer_o en conformidad a las leyes
del mismo pais, o a las leyes chilenas, producirá en Chile 
los mismos efectos civiles que si so hubiese celebrado en 

�- territorio chileno. Sin embargo, si un chileno o chilena 
contrajere matrimonio en país estranjero contraviniendo 
de algun modo a las leyes chilenas, la contravoncion pro
ducirá en Chile los mismos efectos que si se hubiera :,o
metido en Chile. 

De esto resulta que como todo acto o contrato lleva 
incorporadas en si todas las leyes vijentes sobre la mate .. 
ria en el lugar i tiempo en que se verificó i que existien-. 
do la regla que ordena que los contratos se rijen por las 
leyes del pais en que se celebran, o sea,locns regit actum,

tenemos entonces que el matrimonio, como cualesquiera 
otro contrato legalmente celebrado en pais estranjero, no 
90.du<,m_ en sus efectos ni pueden estos sufdr alteraoiou 
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alguna por el solo hecho de que los contrayentes cam. 
biaren de nacionalidad o de re!!idencia. 

El mismo Código ha dicho que a las leyes patrias que 
reglan las obligaciones i derechos civiles permaneceran 
sujetos los chilenos, no obstante su re�idencia o domici .. 
lio en pais estrnnjero, en lo relativo al estado de las per
sonas i a su capacidad para ejecutar ciertos actos que ha
yan de producir efecto en Chile; en las obligacionefi i de"' 
rechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo 
respecto de sus cónyujes i parientes chilenos. 'fodo esto 
nos confirma en el principio de que las leyes o estatutos 
personales son inherentes a la persona i viajan con ella. 

Luego otra disposicion agrega que el matrimonio di, 
suelto en país estranjero en conformidad a las leyes del 
m-ísmo pais, pero que no hubiera podido disolverse segun
las leyes chilenas, no habilita a ninguno de los dos cón
yu�es parJ. casarse en Chile mientras viviese el otro con,
yuje. Se desprende de esto que dicho precepto envuelve
una escepcion al principio locus regit actum,la que no nos
parece aceptable,· pues ese fallo debe surtir efectos en
Chile desde que hubo motivos fundados en el país en que
se dictó. ¿Por qué privarlos de casarse on Chile mierrtras
esté vivo el otro cónyuje? Es esto acaso por ser indisolu,
ble el matrimonio en Chile i por no existir entre nosotros
el divorcio que traiga la disolucion del matrimonio como
sucede en otros países, como ser en Francia?

Luego agrega el art. 12 l de nuestro Código: «el matri• 
monio que segun las leyes del pais en que se, contrajo 
p11dioo:a disolvers& en él, no podrá sin embargo-, disolver• 
se en Ohile sinó en conformidad a las leyes chilenas.• 
¿I por qué? Por ser la lei chilena obligatoria para todoe 
lo1 habitautea de lu Repúblio111 inolu:ios los estranjeros1 i
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en tal caso, las cam;ales para disolver un matrimonio han 
de ser do las rc:�onc.,cidas por nuestras leyes. ¿Qué causa
les serían estas? Sc1l:J lus contenidas en lol-" mts. 37 i 38 de 
la lei sobre matrimonio civil de 10 Enero do 188-1, quo lo 
son la muerte natural <le uno de los cónyujes, la declara. 
cion de nulidad pronunciada por autoridad competente; por 
la 1nuorte presunta do uno de los cónyujos, si cumplidos 
10 aiíos desde las últimas noticias que so tuvieren de su 
existencia, se probare que han trascurrido 70 desde el 
nacimiento <lol desaparecido i, por fin� si trascurrido que 
sean 30 años desde la fecha de las últi[J1·1s noticias, cual .. 
quiera que fu�so a la espiracion de dichos 30 aií.os la edad 
del <lesa parecido, si vi viese. 

Ea Oi1ile LL autoridad competente parn pronunciar la 
dccluracion Jo nulidad, es úuica i e.:rnlusivamente los Tri• 
bunales orliuarios do j u::iticia, sin cons1iderar para nada a 
las leyes de la Iglesia i a los funcionarios eclesiásticos. 
La razon es clara.: en Chile está establecido el ma.trimo� 
nio civil por la leí antes citadtt do 10 de Enero de 1884¡ 
poro a na<lie se lo prohibe el matl'Ímouio católico, sin 
embargo él no prnduco en Chile efectos civiles de ningu .. 
na clase. 

I1 

¿QLLÓ lci Jebe reglar la succsion de 1011 ostranjeros? Es 
indudable quo la succsion tiene íntima !Onexion con el 
derecho do familia, que por cierto no es el mismo en todas 
las naciones, varíaciou que proviene ya ile las diversas 
condíoiones de civilizacion o bien de costumbres o de 
oondioiones morales i políticus que iuthyeu on el m.odo 

u
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de estar org:i.uizadas las fum ilias cu los paises que pue-. 
blan el mundo. 

La herencia so recibe por testamento o por la loi i en 
uno i otro caso toda dificultad qnc ella produzca, se re
suelve por el predominio ab:.;;oluto del principio territo. 
rial. l\Ias cuando verdadernmente so sucitan conflictos de 
esta clase es en el caso de quedar hijos o padres con na• 
cionaliilados <li ver8,B i bienes situado:i en territorios so
metidos a difer mteg sobcmnías. N accn entonces estas 
dificultades por la imposibilidad <le conciliar los derechos 
i obligaciones creadoi! a la sombra de varias leyes. En 
estos casos habrá tantas sucesiones cuantos $eau los Esta
dolil en que so encuentren bienes de la suce:Jion; pero el 
testador conocienuo estas dificultades así como las atri, 
buciones que tiene por carh lejislacion del lugcir donde 
tenga bienes i que él esté obligado a reilpatar, sabrá evi
tar estas dificultados qno pueJ.an oponerse a la realiza, 
cion de su última voluntatl, diilponiendo entonces de sus 
bienes dentro do los límites que le marquen eslls diforen. 
tes leyes. 

El Congreso jurídico de Barcelona estableció que la 
trasmision de los bienes por testamento o ah intestato se 
rijo por la leí <le lu nacion a que pertenecia la persona fa . 

. 

llecida i el procedimiento o forma de trasmision por la lei 
del pais donde se verifica. 

El Congreso de Montevideo dijo que la loi dol lugar de 
la sit uacion de los bienes hereditados, al tiempo de la. 
muerte de la persona de cuya sucesion se trato, rijo la for
ma del testamento. La misma leí de la situacion rijo la 
capacidad de las pet·sonas para Ít!Star, la del heredero o 
legatario para suceder, la validez i efüctos del testamento 
i todo lo relativo a la suoesion lejítima o testamentaria, 

·.� 
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etc. En curmto n las deudas quo deban ser satisfüchas en 
alguno do los E"ltados contratantes, dispuso que gozarán 
de preferencia sobre los bienes allí existentes al tiempo de 
la muerto del cansan to. Si dichos bienes no alcanzan para 
el pago de las deudas mencionadas, los acreedores cobra
rán sns salrlos proporcionalmente sobro los bienes dejados 
en otros lugares, sin perjuicio del preferente derocho do 
los acreedores· 1ocalos

1 
etc., etc. Véanse artículos 4-i al 

50, del tratado civil del Congreso de Montevideo. 
Tres s_istomas han dividido las opiniones con relacion 

a e'!ltn. materia ya que no so ha logrado que tocios los pai- .,. 
ses acepten un derocho comun qno soluciono los conflictos 
quo surjan en los casos do sur,osion de estranjoros. 

Primeramente F.10 con"lideró la horeucia como una con
tinnacion de la porsonaliclad dol difunto, sometiendo to, 
dos los derechos hereditarios a la la lei n que él so encon
traba snjeto. 

Despuo� vino otro sistcinn. quo tenia por baso someter 
a la loi territorial toda"! las rchcionos qne se deri VP.ban 
de In sucesion. 

El tercer sistema viene de una doctrina mista, que 
consiste en admitir la aplicacioo de la lei per,'lonal del di
funto para los clorocho3 <lo s11<1osion sobre los bienes mue
bles, i 1:,, aplicacion ele la lex rci cit,t para los derechos 
hereditarios sobr� lo'l biene,i inmuebles. Como so com
prendo facilmento, el primor siRtema so refería a la época 
en que los estranjoros estabJ.n fuera del derecho comun i 
cuando el horodero era continuador de la pcrsonnlidnd 
del difunto. 

El segundo so refiero a la época en qne solo el ciu<ladn.
no era heredero i se consideró a la herencia como de de
recho civil. 
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En Francia ha prevalecido la regla de que la sucesion 
i la di vision de los inmuebles existentes en ese país per ... 
tenccientcs a un cstranjero, ya muera allí o en otra parto, 
so rijo por la lci francesa, aunque los herederos sean es· 
tranjcros; poro c�nndo una parte de lo:i bienes se encuen
tro en Francia i otra en p:lis csteaiío, se debe proceder 
como si se tratara do dos suce3Íones distinta'!, aplicándo· 
se siempre la leí francesa a los bienes existentes en ese 
país. 

La base de este sistema se funda en qne la leí de la su
cesion forma parto d0l estatuto real i que los inmuebles 
deben rejirse por la lex reí cifre. 

Esta teoría que es la mas aceptada, tiene a su favor el 
estar baRada en que la leí territorial es la que regula los 
derechos sobre las cosas inmuebles. 

Tiempo es ya do rmiolvor quo leí regula la suoosion 
estranjera en un país, la q 11e no puede ser otra sino la 
Iei a que se encueiitran sometidas las personas i las rela
ciones de familia, ya que la propiedad es el complemento 
necesario de la personalidad humana i que el elemento 
esencial que caracteriza el dominio es la facultad de dispo
ner libremente de lo que a cada uno le pertenece. En·con
secuencia se aplicará siempre In Iei del Estado de quien 
sea ciudadano el individuo de cuya herencia se 'trata, 
siempre que su aplicacion no lesione los derechos i leyes 
del pais donde so encuentran los bienes. 

Fiori crée que el sistema italiano os el que mojor res, 
pondo al derecho racional cuando o::itablece quo las suce
siones loj{timas i testamentarias, ya en cuanto al órden 
de:suceder, ya acerca do la medida i límites de los derechos 
do sncesion i a la validez de las cliRposiciones de un tes
tador, se rijan por la lei nacional de la persona de cuya 
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herencia se trata, cualquiera qnc s0a la naturnleza de los 
bienes i el pais en qne so hallen. E-,to quiero decir que 
ha de ser una sola la lei qne rija el ónlen de la sueesion i 
la medida do los J.orcchos correspondieutes, sea cual fuere 
In calidad do bienes que formen In. herencia. Pero desde 
qne esta teoría no está consagrada en los Códigos de las 
naciones i cada cual rijo las sucesiones por sus leyes con 
relacion a los bienes que existen dentro do su pais, ya 
sea el füllceido nacional o estranjero i m nora allí o fuera, 
habrá de atenerse solo"a los bienes i repartirse estos con• 
forme a las leyes de su situacion. E-.to es lo que de ter mi• 
na el Código Civil de Chile i casi todos los do América i 
es claro que cada país impone sus leyes n los bienes si• 
tuados dentro de sus dominios. 

Aunque no estamos tratando aquí de como heredan los 
estranjeros en Chile sino de como deben disponer de sus 
bienes, conviene sin em burgo sabor qne segun nuestro 
Código Civil, los ostranjeros son llamados a las su.cesio, 
nes ah-iutestato abiertas en Chile de la misma mnnern i
segun las mismas reglas que los chilenos, lo que nos prue• 
ha la igualdad do condiciones en que nuestra lejislacion 
los hn colocado tratándose de derechos hereditarios ab .. 
intesta to. 

La sucesion en los bienes de una persona se abre, se• 
gun la loi chilena, al momento de su muerte, en su último 
domicilio, es decir donde tonia su residencia real o pre-
1mntivamen te con ánimo de permanecer en ella. 

III 

¿Cómo se gobiernan Iris relaciones de familia? Ellns se 
rijen por el estatuto personal, por ser él qmcn gobiernQ. 
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esta clase de relaciones, sirviendo de norma la nacionali-. 
dad o el domicilio de los maridos, pad1w; o guardadores, 
segun se acepte ol prineipio porsonal o ol territorial. 

La lei personal rijo la lejitimid:ul o ilejitirnid:1.d do los 
hijos, la patria potestad, la lujitimacion, el reconocimiento 
de los hijos natnralcs, l:t em1ncipadon, la atlopeion donde 
ella exita, la. m:1yoria o mi noria de edad, la tutela i la 
capacidad de los contrayentes en el contrato do matrimo
nio, a.si como su forma se rije por la lei del lugar en qne 
se celebra o ma,i claro queda en esto sujeto a la loi terri
torial. 

Para contraer matrimonio, es decir en lo tocante a la 
capacidad so resuelvo, como lo decimos por la loi per,ional 
del contrayente, puesto que la mujer adquiere su naciona
lidad independientemente del lug,i.r en que so celebra, 
sin olvidar que las formas han de ser las del lugar de la 
celebracion del matrimonio. 

No obstante, la doctrina m1.s aceptada hoi día respecto 
al matrimonio es qne la capacidad de las personas, la. 
forma del acto, su existencia i validez se rijen ·por la. lei 
del lugar en que se celebra, haciéndose con esto una 
esccpcion a la preferencia acordad:t a la. leí del dorriicilio, 
respecto a la capacidad de los contrayentes. 

Si la mujer adquiere por el matrimonio la. nacionalidad 
de su marido, se presenta aquí la cnestion de saber si 
por la subsiguiente naturalizacion del maritlo, implica la 
de la mujer. La jurisprll(lenr,ia francesa se resuelve por 
la negativa. Mas segun la loi federal de 3 de julio de 1876 
acerca de la naturnlizacion Suizn, 1w ostiende esta a la 
mujer del estranjero naturalizado i a sus hijos menores 
sino se hace respecto a estos últimos una escepciou 
formal. 



Al presento la lci que rijo al matri'ruouio i las relacio� 
nes de familia, es la lei dol Estado de que es súbdito el 
individuo que se casa, cualquiera que sea el lug¡¡,r en 
'donde el matrimonio se celobra. En la Edad Media todo 
esto se rejía por la lei del domicilio matrimonial, cosa que 
duró hasta principios del siglo pasado en que comenzó a 
imperar la opinion antes manifestada ! que tenía por fun
damento que la familia se constituye por el matrimonio i
ella pertenece al Estado de que el marido es ciuda
dano, siendo tambien ciudadanos de la patda de su padre 
i he aquí por que estas rolacionea se rijen por-la lei de la 
nacionalidad del padre, resultando de aquí que el estatuto 
de la familia se determina con arreglo a la lei del Estado 
a que pertenece el jefe do ella, poro siempre que por re
conocer la estraterritoriulidad de esa loi no resulto ofensa 
al derecho ni al órden público del pais en que haya de 
aplicarse dicha lei. 

IV 

.. (e Para. poder contraer matrimonio os necesario que el 
hombre i la mujer sean capaces. E:;ta capacidad se deter
mina por la leí personal de caia parte, puesto que la 
mujer solo pierdo su ciudadanía i domicilio una vez que 
se casa; pero antes conserva la suya i ella se rijo por su 
propia lei personal. Esta leí rije la edad para contraer el 
matrimonio. 

Otros sostieuon que el matrimonio e.�tá somótido a la lei 
del lugar en quo se culebre eu lo relativo a las solemni• 
dados i a la c:tpaci<lad <le las p:tl'tM, tooria q 110 se acepta 
en Inglaterra i en Estados U u idos, pero esta teoría ofrece 
sérias dificultades i es mas aceptable la primera. 

. J_ ,,.:1 
.i 

... ' 
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El consentimiento do lo.3 contra yen tos es requisito 

.·I·' indispensable para que el m1trimanio s3a válido. Los 
requisitos que debe reunir el consentimiento se rijon 
tarnbien por la loi personal do los contrayentes, así como 
las razones pará declararlo vicioso o para so3tener que no 
ha existido. La lex loci solo puc<lo tener autoridad en lo 
concerniente a lu forma de la declaracion hecha por las 
partes, a la persona competente auto quien se haga i al 
modo de prestarla. 

Para dar el consentimiento ciertas leyes exijen tal o 
cual edad i faltando ósta lo prestan el padn� o la madre, 
el abuelo o el curador i en todo caso esto se rijo por la lei 
personal de cada contrayente. Se ha ocurrido en algunos 
casos a la celobracion de matrimonios en las legaoioues, a 
donde ocurren los nacionales del país que representan, 
pero esto no es admitido ni está sancionado on el Derecho 
Internacional, salvo que en tratados exista estipulacion 
que autorice a los cónsules o diplomáticos para ello, si 
el matrimonio es entre personas de la nacionaliJ.ud 
del funcionario a que se ocurre, cosa que no sucede
ría sino con relocion al matrimonio civil, ya que el re
lijioso no podrá efectuarse sino ante la autoridad ecl'Osias
tica del lugar por tratarse en este caso de un sacramento. 

Los requisitos intrínsicos para el matrimonio se ·refieren 
a si la lei territorial que c.otermina estos requisitos debe 
tener autoridad respecto do los ostranjoros que quieren 
contraerlo en un Estado, en las condiciones que existen 
para los ciudadanos sornotidos a su imperio. Cada país 
tiene su lei especial parn quo se llenen los requisitos que 
ella impone para contraer matrimonio i es claro que a ella 
se deben sujetar los que pretendan celebrar esa union i 
en tal caso todos. quedan sujetos a dicha lei porque su
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autoridad es absoluta dentro de su territorio i se le debo 
dar cumplimiento, sin que puedan contravonirla los es
tranjeros en el Estado en que celebran un matrimonio 
por ser en bien de la familia i de la moral. 

Las solemnidades que deben observari:1e para cel6brar 
un matrimonio se rijen por la lex loci i caen bajo la regla 
focus regU actmn. Por eso es válido el matri1r.onio que 
se rije por la loi canónica como lo es el rojido por la leí 
civil i so debe observar lo que la loi manda en el país en 
que el se celebra. 

¿Cómo so comprueba la celebracion do matrimonio? Por 
medio de un documento en que consta la celobracion de ese 
acto conformo a la lei del país en que ól so ha ofoctuado. 
Si se quiere hacer valor en otro país debe presentarse 
debidamc:r. te legalizado. 

En Chile el estado civil de casado o viudo i de padre o 
de hijo lejítimo, podrá pro�arse por las respectivas parti• 
daa de matrimonio, de nacimiento o bautismo i de muerte. 
La fal�a de los referidos documentos podrá suplirse on 

,. caso necesario por otros documentos auténticos, por de
claraciones de testigos que hayan presenciado los hechos 
constitutivos del estado civil do que se trata i en dtifccto 
de estas pru�bas, por la notoria posecion de ese estado 
civil. 

La facultad do oponerse a un matrimonio por las per
sonas que tengan derecho e iuteros para ello por causas 
que tambien sean legales tendeutos a garantizar las rela
ciono.� do familia, so rijo por la loi a que la familia misma 
haya de continuar sujeta i que deba regular sus intereses. 
Mas si la leí concede derecho al ministerio público en in• 
teres social para oponerse a la celebracion de un matrimo• 
nio por ex.istenciu de impedimentos absolutos qt1e lo impi 
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dan, penderá entonces de la lei territorial. ¿Quién resolve-
J rá toda oposicion a la celebracion de un matrimonio? Míen- · · tras no haya un derecho uniforme sobre estas materias es natural que los tribunales de cada país decidan las cues• tiones de nulidad i las demas que se sucitan, con arreglo a la lei en él vijente, que es la que debe fijar las condi-ciones necesarias para contraerlo validamente. El matrimonio legalmente celebrado produce importantes consecuencias jurídicas que la misma loi do termina; crea derechos entro los cónyujes i efectos civiles, que varían segun la lejislacion · do cada pais, asi como los derechos de los cónyujos sobre el patrimonio de ¡ la fa• milia. La potestad marital que fué omnímoda en la antigüedad; hoi día se reduce a representar a h mujer i a exi-. jir de ella sumision i re .. peto, habiendo no obstante una complota igualdad jurídica, escluyendo todo lo odioso de las lejislaciones antiguas. Rijo esta situacion la lei territorial i ella vela tambien por la seguridad perso�al de ambos. No tenemos para que ocuparnos de las obligaciones de los padres con relacion a los hijos i del derecho de aquellos respecto al usufructo do los bienes de éstos·, los quo se l'ijen por la lei bajo la cual nacieron estos del'echos. Los contl'atos que celebran los quo contraen matrimo• nio respecto a sus bienes i el réjimen a que se someten, varían tambiensegun las lejislacionesde cada país; poro es regla que todas estas cuestiones se rijan por la lei del domicilio conyugal, aunque no faltan q uienos los sometan a la lei territorial, es decir unos buscan la lei donde el matrimonio 

se celebró i otros donde estan los bienes. Fiori opina que no habiendo celebrado los esposos capitulacioue rn.ltricnoa.blei a quJ d,3b3a, �o.nJter ol gobier· 
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no de los bienes, quedan aquellos sometidos al derecho 
Común en todo lo concerniente al réjimen de los bienes 
que tes pertenecen i ese derecho comun no es otro que el 
del Estado de que el marido sea ciudadano en el momento 
de celebrar ol matrimonio. Esta es tarnbien nuestra opi ... 
nion', por que de hecho han quedado sometidos: al réjimen 
que gobierna esta situacion donde so realizó el acto ma• 
trimonial. 

V 

El divorcio tiene por objeto desligar a los c6nyujes de 
la obligacion de vivir juntos i realizar el objeto pri'mor .. 
dial del matrimonio, cual es· la formaciOii de la familia. 

El divorcio como ya lo hemos dicho no disuel've dé 
ordinario el matrimonio. Deja subsistentes los efecfos 
jurídicos que de él se deriva.ni solo separa los c6nyujes do 
la vida en comun. Este objeto solo so obtiene por medio de 
un fallo de autoridad competente que declaro el divorcio. 

�- Cada pais ha establecido en su lojislacion las causales que 
bastan para un divorcio perpetuo o temporal i el tiempo 
de la duracion de esto último. ¿Qué lei rejirá esta mate
ria? Es indudable que sea Ju del pais en dot1de se encueri
tran cuando se han producido los hechos que pueden dar 
mérito a un divorcio perpétuo o temporal o a una se'"
paracion de bienes, on los casos que exista el réjimon 
do comunidad i que el marido sea el jefe de ell,íl, i dó causa 
para que la mujer solicite esa separacion. 

No obstante hai escritores que cstablocon que tratáns 
dose de acciones entabladas por estranjeros, teniendo por 
objeto la separaciou personal i la disolucion del vínculo 
conyugal deben decidirse por los tribunales de su patria, 
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porque las cuestiones de estado personal pueden modificar 
la condicion jurídica de las personas, pero esta teoría por 
suerte no os la que impera i basta que los hechos se pro· 
dnzcan en el pais en que residen para que la lei que alli 
exista sea aplicada si se solicita. Eso si que el fallo no 
podrá producir otros efectos que los que indiquen las 
leyes del país cuya lei so aplicó. En A mót·ica impera la · 
opinion de la competencia rle los tribunales del domicilio 
de los cónyujes que soliciten el divorcio i que la lei pa• 
tria es la que debe ser aplicada sin considerar en nada la 
lei personal del marido contra quien se entabla la de
manda de divorcio. 

¿Qué lei gobierna el procedimiento en los juicios de 
divorcio? Es fuera de dudas que lo es la lex fori, la que 
debe aplicarse a la prunba do los hechos en que la de
manda se funda. El divorcio trae consigo la separacion· 
de bienes. Los cónyujes liquidan la comunidad existente 
i cada cual recibe lo suyo para trabajar independiente-. 
mente el uno del otro. 

¿Qué lei gobierna las cuestiones concernientes a la 
paternidad i a la filiacion? Se trata aquí de la lej1'.tima 
que nace do matrimonio válido, en tal caso esa lei no 
puedo sor otra quo la del estatuto personal. Para obte• 
nor este estado la principal prueba es la existencia del 
matrimonio, base del derecho que so ejercita. 

El hijo nacido de personas que no estan unidas en ma• 
trirnonio en la época de la concepcion, so reputa ilejítimo. 

La condicion de estos hijos i el modo de reconocerlos 
varía en cada lejislacion. En algunas so permite probar 
la paternidad i en otras no, siendo el reconocimiento un 
acto espontáneo del padre. En otros paisos, como en Sue• 
cia, Noruega i en Dinamarca el hijo natural carece de 
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estado jurídico i de derechos respecto del padre, si no se 
le reconoce. Otras lcjislaciones i estas son las mas, prohi
ben el reconocimiento de hijos adulterinos e incestuosos 
i sacrílogos, como succrfo en Fl'ancia, on Chile eto. 

La lci que gohiorno. la filiacion es In lci personal del 
padre o madre do quien pretenda el hijo el reconocimien
to i si ambos la. reconocen queda sujeto a la lei personal 
de] padre. 

Segun la lcjislacion chilena, es prohibida la indagacion 
de paternidad i tambien la de maternidad cuando se in
tente contra mujer casada. 

Solo se pueden reconocer hijos naturales de personas 
solteras a fa época de In concepcion o del parto. El reco• 
nocimiento de hijo natural es un acto voluntario i sa pue
de hacer por testamento o por escritura pública. El reco
nocimiento de hijo ilejítimo eg solo con el objeto de obte
ner alimentos i este derecho solo se estiende a obligar al 
padre o madre a qno declare bajo juramento si tal perso
na cree qne sea o no su hijo. N egrulo esto cosa el proce, 

,_ dimiento i terminn toda jcstion al respecto. 
La cuestion relativa n si una persona es mayor o menor 

de edad, so resuelve scgnn la lei personal. Igual regla 
signen las cuestiones referentes a los efectos do la mino
ría i esta misma regla rijo la tutela en cuanto a su esta
blecimiento, orgnnizacion, duracion, atribuciones del 
tutor, administracion quo lo correspondo i l'Ondicion de 
la cuenta. 

La misma lei personal l'ijo la interdiccion de los mayo
res do edad, decretada por enfermedad u otras causas i 
el nom brnmicnto i atribuciones del tutor. 

·. ··.·¡·.•••• 



CAPITULO X 

De la propiedacl, en jeneral 

Sm,rARI0.-1. De la propiedad en jeneral; regla11 sobre el dominio 
de las cosas i modo de adquirirlo i de perderlo.-II. De la propie • 
dad industrial.--III. De la propiedad liter11ria. i artiati04.--IV. 
¿Hai derecho para gozar de la propiedad indu!!trial, arUstica i
literaria de un país en otro? 

I 

¿Qu4 cosa es la propiedad? Es el derecho de disfrutar 
i disponer de las cosas de un modo absoluto, siempre que 
el uso de este derecho no se oponga a l!ls leyes i regla
mentos. 

El derecho de propiedad es entre todos lo¡¡ derechos el 
mas antiguo i el mas universalmente reconocido. No ha 
sido ni es el resultado de una oonvencion humana o de 
una lei positiva. Su orfjen se encuentra en la naturaleza 
misma del hombre i en que le es necesario para su exis• 
te11cia, 

:¡ 
. ' 
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No obstante el derecho de propiedad puede estar suje
to, segun las circunstancias, a la lei del lugar donde se 
encuentra la cosa, objeto del derecho, i en este caso im ... 
pera la lei territorial, es d6cir está bajo la proteccion de 
la lei que lo rija en cada Estado. 

Varios son los sistemas lejislati vos que han rejido la 
propiedad. En unos se adt�ite quo únicamente el sobera
no debe considerarse propietario del suelo, no teniendo 
los cultivadores i poseedores otro derecho sino el de po
seerlo i disfrutarlo con el beneplácito do su soberano, co• 
mo ser en Ejipto, dondo solo so ha reconocido la pro
piedad individual en estos últimos tiempos. En otros se 
ha reconocido la propiedad inmueble con ciertas rostric• 
ciones, como ser impidiendo su fraccionamiento para ase
gurar la primacía cte determinadas clases sociales. En 

· Prusia solo hasta mediados de 1872 ha podido dividirse.
En Inglaterra hasta 1870 ha conservado la propiedad su
organizacion orijinaria derivada do las relaciones feudales.
En otros en fin; so prohibía a los estranjeros ejercer do
minio i trasmitirlo; poro por suerte todo esto ha desapa
recido i la propiedad es hoi di visible i no existe diferencia
para poseerla entre el ciu<luduno i el estrunjero.

El derecho de propiedad es inherente a la personalidad
humana i no depende de la lei civil; pero se debe gozar
conforme a las loyos do cada Estado. La úuica cuestion
que puede existir es la relativa ul modo de adquirir la
propiedad do las cosas i para ello hai dos modos que son:
-el de la adquisicion a título universal, i el de a título
particular. Estas catogorías so pueden subdividir segun
la adquisicion emane do actos ínter vivos o de netos mortis

causa, dependiendo todos ellos do la lex n:i cítce1 ouando
el objeto del derecho sea una cosa iumueble.

_J 

.. :j j 
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Aquí vamos a tr,llar úuicamento de la aJquisidon a 
título particular o sea de las q no son efectos de un hocho 
jurídico consignndo en la lei, como ser la ocupacion, la 
accesion i la prescripcion, las que dependen esclusivamen
te de la lex rei sitce.

En un Kstado puode quo en una parte del territorio ha
yan adquil'ido derechos los particulares por medio de la 
ocupacion i puede haber partes que no sean todavia obje
to de propiedad. En éstas la soberanía ejerce derechos 
de verdadero propietario por ser propiedad pública. En 
uno i otro caso debe ol soberano proteccion i defensa do 
esos derechos i a él le toca determinar las condiciones 
bajo las cuales puede otorgar la propiedad en la parte 
que no roconoce dominio particular. La lei que esto de
termii10 tiene autoridad territorial; como la tiene la que 
reglamenta la adquisicion, uso i goce de las cosas mue .. 
bles perdidas o abandonada.a i sobre los tesoros que se 
encuentren en propiedad particular o del Estado. 

La accesion es un modo de adquirir la propiedad de la 
,,,osa accesoria unida a la principal. Si se trata do regní

colas es claro que todo esto se rije por la lei nacional; 
pero si la accesion recae en bienes de estranjoros unidos 
en matrimonio segun la lei que gobierne ese contrato1 se 
estará entónces a la que rija los derechos patrimoniales 
de los cónyujes estranjeros. 

Si la accesion se produjera en dos prédios situados en 
los confines do dos E!itados o en un rio o torrente que se• 
pare dos paises limítrofes, se debe estar � los principios 
de Derecho Público internacional1 que es el que trata de 
los derechos de los Estailos sobre la parte que cada uno 
¡>Ueda tener en ese límite, Resuelta esta. ouestion, se 
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aplica entónces en cada E::1ta<lo la lei nacional i así se 
resol verá a quien pertenece ese beneficio, 

La prescripcion, que en la antigileda<l era conocida con 
el nombre de usucapion, se basa en el abandono que 
hace una persona de sus derechos i tiene por objeto dar 
estabilidad n la propiedad. Es un medio de consoliu.ar lo 
adquirido i se denomina adquisitiva en el derecho civil 
de las naciones. Por eso cada E3tarlo establece las reglas 
bajo las cuales ella se hace procedente; pero es principio 
incontf)stable que la prescripcion de los bienes inmuebles, 
de los derechos reales sobre éstos i de las acciones inmo• 
biliarias, deben someterse por completo a la leí del lugar 
donde la cosa está situada. 

Ahora bien ¿quó regla rije para la prescripcion de las 
cosas muebles i para la reivindicacion de ellas? E,tas se 
gobiernan por la lei del propietario o la del que alegue 
haber adquirido la cosa mueble en virtud de la prescrip
cion. En caso de conflicto, cuanJo uno se dice propietario 
i otro alega la prescripcion ¿qué lei 'se deberá aplicar? 
La acci_on i la defensa se basan en la propiedad i- por esto
han creído unos que puede aplicarse la lei de cualquiera 
de los dos países asi como la del propietario. Otros opinan 
en que todo depende de la posesion i en tal caso habrá de 
aplicarse la lei del lugar en que ha de surjir el hecho jurf .. 
dico do que se hace depender la prescripcion adquisitiva 
de la propiedad de la cosa mueble. J?iori es de parecer 
que cada lei territorial debe regular, no solo la posesion 
sinó tambien las consecuencias que de ella se derivan 
como en lo relativo a los muebles. La razon de esta no• 
table opinion es evidente, desde que a cada soberano 
corresponde no solo determinar cuales son las cosas que 
pueden ser objeto de propiedad i cual e3 el oaráoter de 

.\ 
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cada unn, · así como lns limitaciones que por razon de 
interes público o para la defensa del derecho social ne, 
cesite. Es evidente entonces quo todo Estado puede 
declarar las limitaciones al dominio i esas reglus tienen 
que ser inherentes al goce de la propiedad 

II 

Ocupándonos ahora, de los derechos de los industriales 
sobre los productos de sus industrias, así como el de los 
fabricantes i comerciantes sobre las marcas de fabricas i 
nombre comorcial, los de los inventores sobre sus modelos, 
planos i sobre lo domas inventado, deben ser protejidos 
por la lei ya que todo esto así como los productos de la 
intelijencia, ora sea en ciencias o artes, son una verdudera 
propiedad. 

El modo como se adquiere o pierde la propiedad indus• 
trial, depende de la lei territorial de cada país. 

La Constitucion de Chile establece que ninguna clase 
' de frabujo o inrlustria puede sor prohibida, a ménos que se 

oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o a la 
salubridad públicas, o que lo exija el interes nacional o 
una leí lo declaro así. Luego agrega: todo autor o inven
tor tendrá la propiedad esclusi va d, su descu rrimiento o 
produccion por todo el tiempo que le concediere la loi; i 
si ésta exijiese su publicacion, se dará al in ventor la in
demnizacion correspondiente. 

Las leyes sobre propiedad literaria de 24 de Julio de 
1834, i sobre privilejios esclusivos de 9 de Setiembre 
do 1840, J las ele propiedad industrial o sea de mar ... 
cas de fúhricas i de comercio nacionales o estranjeras de 
fecha 12 do N ovicm hre de 187 4, reglamentan las condi· 
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ciones i fijan el tiempo en que puoJen ejercitarse los des• 
rechos de autor o Ín"\'·entor, que el prccopto constitucional 
garantiza a todos los individuos o corpor:1ciones que se 
encuentren bajo el imperio de las leyes chilenas o que de 
eeen gozar de ellos en Chile

1 
así como el modo de adquirir 

sus derechos. Luego· el art. 4 71 del Código Penal establece 
las penas para los que se hagan reos de estos delitos. 

No debemos olvidar empero que en Chile no existe 
pri vilejio esclusi vo por introducciou de in ven tos ya cono• 
cidos en otros países. 

III 

En cuanto a propiedad literaria se creia hasta mediados 
del siglo pasado que en virtud del principio de la inde-. 
pendencia de los Estados, era lícito reproducir en un

pais las obras científicas, literarias o artísticag, pRblicadas 
en el territorio de los <lemas. 

Fué el Congreso que en Viena se celebró en �815, el 
primero que adoptó ciertas medidas tendentes a limitar la 
reproduccion de las obras literarias i artísticas. 

Mas tarde, Dinamarca en 1828, Inglaterra en 1838, 
Suecia en 1844 i Austria en 18H3, se declararon, con mas 
precisíon, dispuestas a reconocer i a protcjer la propiedad 
intelectual de los paiscs que recíprocamente reconocieran 
i protejieran la de sus propios nacionales. 

Sin embargo, nada de esto constituía aun la idea de 
convenciones jenerales sobre propiedad literaria i artís
tica entre una considerable comunidad de países. 

El primer paso daJo en esto sentido fuó el del Congreso 
de Bruselas de 18G8, que proclamó los principios de ám• 
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plin · proteccion, que han servido de base a la oelebraoion 
de este jénero de acuerdos internacionales. 

Posteriormente, una série de Congresos, celebrados 
desde el ario de 1861, han veuido confirmando i robuste• 
oiendo los mismos principios. 

De este modo se llegó a la Union Internacional que 
surjió de la Conferencia de Berna on 1886. 

Demasio.do lata esta Convencion i por eso mismo ina• 
plica ble en nuestras jóvenes Repúblicas, ]a Delegacion 
de Chile como la de Haití en el Congreso de Méjico, 
han hecho mui bien en limitarse a tomar por base 
de sus proyectos, la conocida Convcmcion celebrada 
por los paises concurrentes al Congreso Sud-americano de 
Montevideo, complementando las disposiciones de ésta 
con algunas ideas sacadas de la referida Oonvencion de 
Berna. 

Incorporado, desde hace muchos años, en la lejislacion  
doméstica de casi todis las naciones del Continente euro
peo, en la de los Estados U nidos de América i en la. de al-

\ '· guno� de los paisos latino americanos, tales corno Méjico, 
Chile i Iluití, el principio de la propiedad literaria i artfs .. 
tica ha sido asimismo reconocido en numerosos tratados 
internacionales, como por ejemplo, en el suscrito por Bél .. 
jica i Espui'ía en 2G de Junio de 1880, en los celebrados 
por Alemania con Francia i Iléljica en 19 de Abril de 18i33 
i 12 de Diciembre del mismo año respectivan�ente, i en 
muchos otros que seria largo enumerar. 

Todos los Estados, sobro todo los Americanos, deben 
celebrar tratados para reconocer i protejer los derechos 
de propiedad literaria i artística, comprendiéndose en 
ei;to los libros, folletos de toda clase, las obras dramáti
cas o dramático musicales, las coreográficas, las composi .. , t: 
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ciones musicales con o sin palabras, los dibujos, las pin• 
turas, las esculturas, los grabados, las obras fotográficas, 
las esferas astronómicas o jeogrüficas, los planos, cróquis 
o trabajos plásticos, planos de todas clases, incluso de ar
quitectura etc. etc.

Solo con tratados especiales es dado garantir la propie
dad en jeneral, para evitar a los autores la reimpresion o 
trnduccion de sus obras en otros países i que se les defrau
de en sus intereses. 

�n Chile por no existir tratados especial,as relativos 
a propiedad literaria se reimprimen i traducen obras es .. 
tranjeras sin permiso de los autores i sin pagarles los 
derechos a que con justicia deben tener opcion, desde 
que no han adquirido la propiedad conforme a nuestras 
leyes. 

Cada Estado a este respecto es soberano pura estable
cer las condiciones bajo las cuales pueda adquirirse o per
derse la propiedad tanto industrial como literaria i por eso 
estas mater1as quedan sujetas a la loi territoria1, Esta 
misma lei será la que determino las condiciones para ad� 
quirir el derecho de reinvidicar el uso esclusivo de.un 
producto industrial; poro esto no basta a los estranjeros 
que no estan amparados por una loi jeneral, como seria 
si hubiese tratados al respecto con los principales Esta
dos de Europa i de América para no autorizar en un pue
blo el robo de los de otros pueblos que producen i que 
no encuentran leyci protectoras sinó dentro de su patria. 

I ¿a qué se debe esta situacion? Al hecho de negarse 
por algunos que las producciones del pensamiento ten
gan el carácter de propi(•dad, fundados en que sobre la 
idea no puede admitirse el derecho absoluto i osclusivo 
de aquel que haya ll<•gado nutcs quo los <lemas a conoe-. 



birla i estcriorizarla por que el jonio no crea las ideas 
sinó que las encuentra formada::!. Nosotros pensamos que 
todo l�stu<lo <lehe proteccion u las producciones del pen
samiento i debe concederse derechos iguales a los que 
nacen de la propie<laJ segun el derecho comun. Lo repe
timos, esta proteccion delie ser igual para regnícolas i 
estranjeros, puesto que la nacionalidad es indiferente 
para la adquisicion de todos estos derechos. 

IV 

La cuestion grave que hai que resolver en estas mate
rias es la de si un autor o inventor podrá ser admitido en 

( otro pais que no sea el de su domicilio o residencia a 
h1tcer valer el derecho de propiedad en otro pais i exijir 
en Gl su proteccion °contra cualquiera que le falsifique su 
invento o tome su nombre. o le reimprima o traduzca sus 
obras. Es claro que en otros países no se puede invocar 
la lei estranjera sobre esta materia sin exist:r un tratado 

�, al respecto i fundar en ella un derecho. La proteccion 
que dá la leí territorial de cada estado a la propiedad 
industrial i literaria, no puede snlir de los confines de su 
territorio i bien puede que haya países en que estos frau� 
des no se castiguen o no se consideren delitos. 

No tratándose pues de un Derecho Internacional que 
proteja esta propiedad en todas sus partes, es claro que 
sin leí espresa no hai contravencion alguna. Lo que suce
de de ordinario es que cada país solo proteja las obras 
i trabajos científicos o inventos o artículos patentados 
que se producen en su territorio i he aqui por que las 
obras estranjeras faltando esa lei o un tratado espeoial

1 

l!Qn del dominio �úblico i ouo.lq,uiero. ¡rnede en este caso 

f 1 
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aprovecharse de lo ajeno, burlando al inventor o al autor. 
Este es un mal necesario del cual aprovechan los co .. 

merciantes o editores poco escrupulosos i por eso es que 
conviene cuanto antes que las naciones celebren tratados 
que garanticen tanto la propiedad industrial como la lite
raria i artística. Nadie, a. nue:,tro juicio, puede lucrar 
con el talento i trabajo ajeno, es regl:t do moral eterna i 
ella debe servir de base en to Jo país civil izado, para 
afianzar los derechos de los hombres de trabajo i de into
lijencia. 

·,

' 4 
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CAPITULO XI 

Derecho Internacional Privado de Chile 

Suian o.-I. El Derecho Internacional privado ántes de la cman• 
cipadon política de Chile.- II. Preceptos ae Derecho Interna• 
cional privado que contiene la Constitucion del Estado.-III. 
Preceptos que sobre la misma materia contiene el Código Civil 
de Óhilc.-IV Id. el Có<ligo de Comercio.-V. Id. el Código 
Penal. - VI. Esplicacion sobre los artículos de Derecho Interna� 
cional ael Código Chil ántes enumcrndos.-Vll. Juri�diccio11 

,,_ competente en lns materias 11qui tratadas. - VIII. Matrimonios 
de chilenos en pais e�trnnjero i resúmen do las reglas do Dere ... 
cho Internacional que se ch,sprcndcn <ld estudio dd nuestra. 
lcjislacion.-IX. Lejislucion cstranjcra sobre estas materias. 

I 

Rt·jía en Chile nntos do nuestra emancipacion política, la 
lejislacion española como colonia quo había sido de Espaiía. 

Las leyes de Partidas solo contenían las primeras dis
posiciones dispositivus, aunque vagas, sobre el derecho In
ternacional privado, las que ya hemos da<l.o a conocer 
en. cate estudio, 
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Los monarcas españolos trataron de mantener aisladas 
las poseciones que tenian en América, privúu<l.olas Je todo 
trato con otras naciones i para lograr este objeto llegaron 
a conceder en sus dominios privilijios de importancia a los 
estnrnjeros. El objeto de c�ta prohibicion en las colonias 
no era otro que el que no se introdujere en ellas ideas de 
independencia respecto a la sujccion en que las mante
nían. Eso mise10 hizo nacer el deseo de libertad de un po
der tan ominoso i ello al fin se logró no con pocos sacrificios. 

Chilo, una vez libro e indepodicnte, ha ido poco a po
co formando una lejislaciou propia i en sus Códigos ha 
ido consignando disposiciones aisladas rcforeo tes a l)ere
cho Internacional privado i es fücil recorrerlas a la lijera. 

Ante todo es neces�rio advertír que nuestro Código 
Civil rije en fuerza de leí solo desde el 1.0 de Enero de 
1857. El de Comercio desde el l." do enero de 1867. El 
Penal desde el 1.0 de marzo ele 18í5. 

II 

La Constitucion chilena fué promulgada el 25 de:marzo 
de 1833 i es la mas antigua de las que existen en la ac
tualidad, des pues ele la de los Estado U nidos que se san
cionó en 1787 i la de Bóljica en 1831. Contiene las pri
meras reglas de Derecho Internacional privado en los 
siguientes artículos, que dicen usi: 

ART.-6.0 son chilenos: 
1 .0 Los nacidos en el territorio ele Chile; 
2.0 Los hijos de padres o madres chilenos, nacidos on 

territorio estranjero, por el solo hecho de avecindarse 
en Chile. Los hijos de chilenos nacidos en territorio estran
jero

1 
hallándose sus padres en actual servicio de la Re-



:'\ 
,_ 

DE DERRCilO IN'rETl.NAClONAL PnIVADO 283 

pública, son chilenos aun parn los efectos en que las 
leyes fundamentales, o cualesquiera otras requieren naci
miento en el territorio Chile. 

3.0 Los estranjeros que habiendo residido un aiio en la 
Il.epública, declaren ante la Municipalidad del terrifor�o · 
en que residan su deseo de avecindarse en Chile i solici
ten carta de ciudadania. 

4.0 Los que obtengan especial gracia de natura:lizacion 
por el Congreso. 

AnT. 7.0 A las Municipalidades del departamento de la
residencia de los individuos que no hayan nacido en Chi
le, corresponde declarar si están o no en el caso de obte
ner naturalizacion con arreglo al :insicio 3.0 del artículo 
anterior. En vista de la declaracion favorable de la Muni
cipalidad respectiva, el Presidente de la República espe· 
dirá ln correspon<liente carta de naturaleza. 

AnT.- 11. So pierde lai ciudadauia: 
1.0 Por condena a perna aflictiva o infamante. 
2.0 Por quiebra fraudulenta. 
3.0 Por naturnlizacion en pafa estran,iero. 
4.0 Por admitir empleos, fnncionei\ distinciones o pen

siones de un Gobierno estranjero sin especial permiso del 
Congreso. 

Los que por una de las cansas mencionadas en este 
fntículo hubieren perdido la calidad de ciudadanos, po
drnn impetrar reahilitaC'Íon dol Senado. 

Estos tres artículos m:rnifiestan como se adq�1iere .o 
pierde la ciudadanía chilena i no pueden ser modificados 
por medio de leyes ordinarias ni p·or tratados interna

cionales. 
La mujer chilena casada � con un estranjero continúa 

siendo chilena i esto la hace hábil para trasmitir a sus 
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hijos la ciudadania chilena aunque nazcan en territorio 
estranjero, por el hecho solo de que vengan mas tarde a 
avecindarse en Chile. 

La pérdida de la nacionalidad es un acto personal i no 
influye en nada sobre la mujer e hijos. 

ÁRT. 12.-La Constitucion asegura a todos los habi .. 
tantes de la República: 

1.0 La igualdad unte la leí. En Chile no hai clase pri
vilejiada; 

2.0 La admision a todos los empleos i funciones públi
cas, sin otras condiciones que las que impongan las leyes. 

Como se vé no se hace diferencia alguna entre chilenos 
i estranjeros. 

3.0 La igual reparticion de los impuestos i contribucio• 
nes a proporcion de los haberes, i la ignal reparticion de 
las demas cargas públicas. Una lei particular determinará 
el método de reclutas i recm plazos para las fuerzas de mar 
i tierra. 

4.0 La libertad de permanecer en cualquiera pi:nto de 
la República, trasladarse de uno a otro, o salir de su terri• 
torio, guardándose los reglamentos de policía, i s�lvo 
siempre el perjuicio de tercero, sin que nadie pueda ser 
preso, detenido o desterrado, sino en la forma determi .. 
nada por las leyes. 

5.0 La inviolabilitlad de todas las propieda<les, sin dis
tincion de las que pertenezcan a particulares o comuni
dades, i sin que nadie pueda ser privado de la de su do .. 
minio, ni de una parte do ella por pequeña que sea, o del 
derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia 
judicial; salvo el caso en que la autol'idad del Estado, 
calificada por una loi, exija el uso o enajenacion do al· 
guna; lo que tendrá lugar dándose previamente al duoi'Io 

• ' ;<'.' 
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la indemnizacion que se ajuste con él, o se avaluare a 
juicio de hombros buenos; 

6.0 El derecho de reunirse sin permiso previo i sin 
armas. 

Las reuniones que se hagan"en las plazas, calles i otros 
lugares de uso público, sera.u siempre rejidas por las dis• 
posiciones de ¡rolicfa. 

El derecho de asociarse sin permiso prévio; 
El derecho de presentar peticiones a la autoridad cons • 

tituida sobre Ónalqnior asunto de interes público o privado 
no tiene otra limitacion qno la de proceder en su ejercicio 
en términos respetuosos i con venicntcs; 

La libertad de enseñanza; 
7.0 La libertad. de publicar sus opiniones por la im• 

pren ta, sin con snra p1 évin, i el derecho de no poder ser 
condenado por el abuso de esta libertad, sino en virtud 
de un juicio en que se cali.fü1ue préviamente el abuso por 
jurados, i se siga i sentencie la cau :ia con arreglo a la 
lei. 

Para este único caso es1ú cstnblccido por clesgrnria el 
jurado en Chile i ol procedimiento so rije por la lei de 
17 de Julio do 1872. 

Tal es el Dorocho públicn do Chile i para garantir el 
ejercicio de e::>fas preciosas garantías, que comprenden a 
chilenos i estrnnjoros, ya sean eatos domiciliados o tran• 
seuntes, hai foyos e!'lpecialos quo citaremos mas adelante. 

Los otros derechos indi·ridualM que la Constituciou de 
Chile reconoce tam bien a ·todos los habitantes son: 

AnT. 123.-En Chile no hai esclavos i el qne pise su 
territorio queda libre. No puedo lrncúrse este tráfico por 
chilenos. El estr:1njoro qno lo hiciere no puede habitar en 
Chile ni naturalizarse on la Tiepública, 

,,--: 
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Antes de que Chile fncra indq:1cndiente, se hacía aquí, 
a¡;¡f como en todas las colonias e�pauolas, esto infame trá· 
fico. 

El primer Congreso patrio a principios de 1811 abolió 
éste i reconoció la indopcndeucia del hombre, sin distin
oion de ca�tas i privilcjins. 

La Constitucion no opone al estranjero que desee ha
bitar en esta República ott-:i re;;tl'Íccion que la de no 
comerciar con las personas, porque ellas estan en Chile 
fuera del comercio humano. 

En lo demas el estranjero queda sometido como los 
regnícolas en lo ad verso i en lo favorable. 

ART. 12-:1.-Ninguno puedo sor condenado sino es

juzgado legalmente i en virtud ele una lei promulgada 
antes del hecho sotire que 1·ecae el juicto, 

J,os leye¡;¡ en jencral no tie 11en efecto rotracttvo i en 
matfirin civil cuando se leq de, se deba esto esprcsar i ello 
solo sucede cuando lrn.:. un peli3ro g1·ave pa,·a el Eqfado. 
No se debe abus:1r jaurns en dn� a las leyes ofo�tos re• 
trrelivos por ser e�,(o sumamen!e pel\sro<Jo. 

Enmnir•·iac1,.mirrnlnnnc,1. se prr�cnbráescsto �aso, -: 
porque el nrt. la3 de la Co1Bí.itncion di.ce q11.e nin3uno 
puéde Aer coudennclo s;no f3 juzg:ulo logn,lmente i en vi.rtud 
de una leí promulga17a an[l'.F.J0lltecho sobre r¡,w recae el;'iticio. 

L11ego el art. 13 del Córl;10 Penal e':lhblece que si 
despues de cometitlo el <'clito i nn�cs do que se pron unc,e 
sentencia de tér11,:•10, i,e p-·om11l;;:i,r3 otra l�t que exima 
tal hecbo de toda pena o lo aplique otra me.1os rigurosa, 
deberá nl'rrglar�e a ella su j11zgnmiento. 

ART. 134:-Ni 1J3nno pnode sor juzgado por comisiones 
especialeR, fÚno por el ti ibnnal que lo scí'íala la lei, i que 
se halle establecido con antcr!orI1.hul por é::,ta. 
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El juzgamicnto de lus cuusas civiles o criminales co, 
rrespon<le en Chile a los tribun:ilcs que establece la leí 
orgániea <le H, de Oc:tulire de 187!J. Lo contrario sería 
burlar la igualdad que se reconoce a todos los habitantes 
de la Uepública si alguno pudiera ser enjuiciado por comi
siones especiales, pues el tribunal debe estar establecido 
con anterioridad i el procesado sabe por esto quien es el 
tribunal qno debo conocer de su causa. 

AnT. 135.-Pura que una órden de arresto pueda eie.• 
cutarse, se requiere que emano do una autoridad que 
tenga facultad do arrestar, i que so intime al arrestado al 
tiempo de la aprohencion. 

¿,Qué autoridad o funcionarios tienen facultad de arres
tar? Esto lo determinan los arts. 7.0 i 8.0 de la lei sobre 
garantias individuales de 2!í de Soí.iem bre de 1884, donde· 
puede leerlos el que tonga interes en ello. 

ÁRT. 136 -Todo delincuente in fraganti puede ser 
arrestado sin decreto, i por cualquiera persona, para el 
único objeto do conducirle ante el juez competente. 

,. La lei de garantías individuales declara lo que es deliu, 
cuente in fraganti. El Código Penal castiga todo abuso o 
estralimitacion do los deroehos iudivi<luales que garantiza 
la Constituciou dol Estado. 

ART. 137 .-Ninguno puede ser preso o detenido sino 
en su casa o en los lugares púb)icos destinados a este 
objeto. 

AttT. 138.-Los encargados do lns prisiones no pueden 
recibir en ellas a nadie en calidad de preso, sin copiar en 
su rejistro la órden do urro::;to, emanada do autoridad que 
tenga facultad do arrestar. Pueden, sin cm bargo, recibir 
en el reciuto do lu prision, en clase <lo detenidos, a los 
que fuesen conducidos con el objeto de ser presentados al 
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juez competente, pero con la ohligacion de dar cuenta a 
éste dentro de las veinte i cuatro horas. 

ART. 139.-Si en algunas circunstancias la autoridad 
pública hiciere arrestar a algun habitante do la República 
el funcionario que hubiere decretado el arresto, deberá 
dentro de las 48 horas siguientes dar aviso al juez compe
tente poniendo a su disposicion al arrestado. 

ART. 140.-Ninguna incomunicacion puede impedir 
que el majistrado encargado de la casa de detencion en 
que se halle el preso, le visito. 

Solo tenemos que agregar qua en Chile los jueces abu
san del derecho de incomunicar a los reos, lo que pasa a 
ser tortura. Hai casos en que un juez ha tenido reos inco
municados hasta dos meses. Esto es cruel i debe evitarse 
tal abuso. 

No puede un juez incomunicar a un reo sino hasta que 
le tome su confesion. Debe ajitar todas las dilijencias 
para que un preso no esté incomunicado mas de seis días 
en invierno i ocho en verano. La incomunicacion es tor, 
tura para arraucar la confosion al reo o debilitarló' o mis· 
tificarlo i hacer que declaro lo que al juez lo agrade. 

ART. 141.-Este majistrado es obligado, siempre que 
el preso lo requiera, a trasmitir al juez competente la 
copia dul decreto de prision que so hubiere dado al reo; o 
a reclamar para que se le de dicha copia; o a dar el mismo 
un certificado de hallarse prei-.o aquel individuo, si al 
tiempo de su arresto se hubiere omitido aquel requisito. 

AuT. 142.-Afianzada suficientemente la persona o el 
saneamiento de la accion, en la forma que segun la natu
raleza de los casos determina la leí, no debe ser preso, 
DÍ embargado1 el que no es responsable de pena aflictiva 
o infamante,
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En Chile no existon penas infamantes. No es la pena 
sino el delito el que infama. La escarcelacion procede en 
los casos que determina el art. 37 del Código Penal i 
lei de Garantías individuales ya citarla de 25 de Se .. 
faembre de 188! i 3 de Diciembre de 1900 quo es com
plementaria de la anterior. 

ART. 143.�Todo individuo que se halle preso o dete• 
nido ilegalmente por haberse faltado a lo dispuesto en 
los arts. 135, 137, 138 i 139, podrá ocurrir por si, o 
cualquiera a su nombre, a la majistratura que señala la 
lei, reclamando que se guarden las formas legales. Esta 
majistratura decretará que el reo sea traido a su pre
sencia i su decreto será precisamente obedecido por to
dos los encargados de las cárceles o lugares de deten• 
cion. Instruida de los antecedentes, hará que se reparen 
los defectos legales i pondrá al reo a disposicion del juez 
competente, procediendo en todo breve i sumariamente, 
corrijiondo por si, o dando cuenta a quien corresponda 
correjir los abusos. 

De aqui nace el recurso del Habeas Corpus que tiende 
a garantir la libertad individual contra las vejaciones o 
atropellos de que puede ser vfotimn una persona por los 
diferente� poderes públicos o de sus ajentes. 

El delito do prision arbitraria es mui grave i por des
gracia se abusa de esto por los aj entes de policía i por las 
autoridades i las mas de las voces quedan impunes por el 
apoyo que encuentran de parte de la autoridad. 

ART. 144- En las causas criminales no se podrá obli• 
gar al reo a que declare bajo juramento sobre hecho pro• 
pio, asi como tampoco a sus descendientes, marido o mu• 
jer, i pal'ieufo3 hasta el tercer grn.do de oonsanguinidad, 1 
segundo de aftuidad iuolusive, 



,, 

290 tlRI1(C1Ptos JilLmMEN'l'ALltS 

ART. 145� No podrá aplicarse tormento, ni imponer
se en caso alguno la pena de confürnacion de bienes. Nin• 
guna pena infamante pasará jamas de la persona conde• 
nada. 

Desde que no hai penas infamantes en Chile, esa parte 
del precepto está demas. 

No se puede aplica1 tormento a nadie. ¿I qué son esas 
largas incomunicaciones de que aut�s hemos hablado? 
¿Que lilon los azotes i mal trato que los njentos de policía 
aplican a los que caen presos? ¿Con qué objeto los jueces 
hacen salir de noche a los reos a la seccion de pesquisa? 
Se cometen tantas atrocidades a este respecto por las po
licías que este mal clama al cielo. No hai seguridad ni 
para las mujeres. La prensa diariamente denuncia estos 
delitos i todos se encubren por que se hacen de noche i sin 
testigos estraños i los ejecutores niegan aunque el preso 
�uede todo lastimado. 

ÁRT, 146- La casa de toda persona que habite el te
rritorio chileno, es un asilo in viola ble, i solo pu�de ser 
allanada por un motivo esper.ial determinado por la leí, i 
en virtud de órden de autoridad competente. 

La lei de Réjimen Interior de 22 de Diciembre de 1885, 
establece qué autoridades deben dar las órdenes de allana• 
miento i la manera de ejecutarlas, aparte de lo que dispo
ne la de Garantías individuales. 

ART. 147� La correspondencia epistolar es inviolable. 
No podran abrirse ni interceptarse, ni rejistrarse los pa• 
peles o efectos, sinó en los casos cspresamente sañalados 
por la leí. 

Los artículos 4 7 i 1350 del Código de Comercio esta• 
blecen los casos en que se puede violar este de1·eoho. 

A los procesados se les puede interceptar la, corres. 
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pondenoia par(el caso que sea esto �necesario i entregarla 
al reo si no es re ferente al delito que motiva el proceso. 

t,:-, ART. 148.-Solo el Congreso puede imponer contribucio• 
i"� 

� .. 
'• 
1 

nes ,Hrectas o indirectas, i sin su especial auforizacion es 
prohibido a toda autoridad del E1:Jtado i a todo indi víduo 
imponerlas, aunque sen bajo pretesto precario, voluntario 
o de cualquiera otra clase.

ÁRT. 149.-No puede exijirse ninguna especie de ser,
vicio personal o de contribucion, sino en virtud de un 
decreto de autoridad competente, deducido de la lei que 
autoriza aquella exaocion i manifestándose el decreto al• 
contribuyente en el acto de imponerle el gravámen. 

ÁRT. 150.-Ningun cuerpo armado puede hacer requi
siciones, ni exijir clase alguna de ausilios, sinó por medio 
de las autoridades civiles i con decreto de éstas. 

ÁRT.p 51 .. -Ninguna clase de traba.jo o industria pu�de 
ser pro1¡ibida, a méuos qtie se opong.1. a las buenas COS· 
tumbres, a la seguridad o a la salubridad pública, o que 
lo exija el interés nacional, i una lei lo declare así. 

«AR·r. 152.-Todo autor o inventor tendrá la propiedad 
esclusiva de su descubrimiento o produccion por todo el 
tiempo que le concediere la lei; i si ósta exijiere su pu• 
blicacion, se daní al inventor In indemnizacion correspon• 
diente. 

III 

El Código Civil chileno, contiene las siguientes di&1po· 
siciones que tienen relacion con el Derecho Internacional 
privado. 

ART. 14.-La lei os obligatoria para todos los habitan• 
tes do la Ropt',blica, inclusos los estranjeros.

ÁRT. 15.-A las leyes patrias que reglan la$ obligacio, 
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nes i derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, 
no obstante su residencia o domicilio en país estranj'ero: 

1.0 En lo relativo al estado de las personas i a su capa
cidad para ejecutar ciertos actos que h�yan de tener efec
to en Chile; 
. 2.0 En las obliga?iones i derechos que nacen de las re
laciones de familia, pero solo respecto de sus oónyujes i 
parientes chilenos. 

ART. 16.-Los bienes situados en Chile están sujetos a 
las leyes chilenas, aunque sus dueños sean estranJeros i no

-residan en Chile. 
Esta disposicion se entenderá sin perjuicio de las esti

pulaciones contenidas en los contratos otorgados válida
mente en pais ostrnño. (1) 

Pero los efectos de los contratos otorgado, en pais 
estraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes

chilena,. 
ART. 17.-La forma de los instrumentos públicos so 

determina por la lei del país en que hayan sido otorgados. 
(locus regit actmn.) 

Su autenticidad se probará segun la8 r,)glas estableci
das en el Código de enjuiciamiento. 

La forma se refiere a las solemnidades estemas, i la 
autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgados 
i autorizados por las personas i de la manera que en tales 
instrumentos se espresa. 

ART. 18.-En los casos en que las leyeE chilenas exijie
ren instrumentos públicos para pruebas que han de ren• 

(1) Véanse los artl!. �-º i siguientes del Có<ligo Civil italianoJ
24 del Cócligo Portugl\es. 
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dirse i producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras 
privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el pais 
en que hubieren sido otorgadas. 

ÁRT, 56.-Son chilenos los que la Constitucion del Es
tado declara tales. Los domas son estranjeros. 

ART. 57 .-La lei no reconoce diferencia entre el chile• 
no i el estranjero en cuanto a la adquisicion i goce de los 
derechos civiles que regla este Código. (1) , 

ART. 58.-Las personas se dividen, adcma.s en domi
ciliadas i transcuntes. 

(Esto es por que en el art. 54 había dicho que las per-• 
sonas son naturales o jurídicas.) 

ART. 59.-El domicilio consiste en la residencia, acorn� 
pañac!a, real o presuntivamente, del ánimo de permane• 
cer en ella. (2) 

AuT. 62.-El lugar donde un individuo está. de asien• 
to, o donde ejerce habituitlmonte su profesion u ofioio, 
determina su domicilio civil o vecindad. 

ART. 63.-No se presume el únimo do permanecer, ni 
se adquiere, consiguientemente, domicilio civil en un 
lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por al
gun tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra 
parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias apa• 
rece que la residencia es acci<lontul, como la del viajero, 
O· la del que ejerce una comision temporal, o la del que se 
0cupa en algun tráfico ambulante. 

AnT. 64.-Al contrario, se presume desde luego el. 

(t.) Este artículo está conforme con el 22 del Cód, del Uruguay 
i con el 51 del Cód. de Onatemnla. 

(�.) Véanse los artl!i. 2(.,2 d,1 Cód. Nnpoleon; Hi clel itnliano i �1
dtl portugués. 

! 
.1 

. ·-�-

.'1 



294 'l>RINC.!PlOS ELEMENTALES 

ánimo de permanecer i avecindars� en un lugar, por el 
hecho de abrir en él ti<·nda, botica, fábrica, taller, posa
da, escuela u otro establecimiento durable, para adminis
trnrlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar 
un cargo consejil, o un· empleo fijo de los que regular .. 
mente se confieren :[for largo tiempo; i por otras circuns-. 
tancias anúlogas. 

AnT. 119.-El matrimonio cel¿hrado en pais estranje
ro en conformidad a las leyes del mismo país, o a las 
leyes chilenas, prn<lucirá en Chile los mismos efectos 
civiles que si se hubiese celebrado en te:-ritorio chileno. 

Sin embargo, si un chileno o chilena contrajese matri" 
monio en pais m1tranjero, contraviniendo de algun modo 
a las leyes chilenas, la contravencion prcducirá en Chile 
los · mismos efectos que si se hubiese oometido en Chile. 

ART. 120.-El matrimonio disuelto en territorio estran
jero en conformidad a las leyes del mismo pais, pero que 
no hubiera podido disolverse segnn las leyes chilenas, 
no habilita a ninguno de los dos cónyujes para oasarse 
en Chile, mientras viviose el otro cónyuje. 

ART. í21.-El matrimonio que segun las leyes •del 
país en que se contrajo pudiera.disolverse en él, no podrá, 
sin embargo, disolverse en Chile sinó en conformidad a 
las leyes chileuas. 

ART. 135.-Por el hecho del matrimonio se contrae so
ciedad de bienes entre los cónyujes i toma el marido la 
administracion de los de la mujer. 

Los que se hayan casado en pais estranjero i pasaren a 
domiciliurse en Chile, se miraran como separados de bie� 
nes, siempre que en conformidad a las leyes bajo cuyo 
imperio se casaron, no haya habido entro ellos sociedad 
do bienes. 

¡ 
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Corno sabemos, en Chilo existo el matrimonio Civil au
torizado por la leí de 10 de Enero de 1884, asi como el Re
jistro Civil creado por leí de 17 de Julio de ese mismo 
año. 

Segun el art. 16 do la primera lei citada, el matrimonio 
en Chile se celebrará ante el Oficial del Hl�jistro Civil, en 
el local de su oficina pública, o en casa de alguno de los 
contrayentes, i auto dos testigos, p:.uientos o estraños. 

El art. 15 de esta misma loi dice: · 
El matrimonio cólebrado en país estranjoro en confor

midad a las leyes del mismo país, producirá en Chile los 
mismo efectos que si so hubiere celebrado en territorio 
chileno. 

Sin embargo, si un chileno o chilena contrajere matri
monio en pais estrnnjero contraviniendo a lo dispuesto en 
los 1trts. 4, 5, G i 7 de la presente loi, la contravencion 
producirá en Chile los mismos efectos que si so hubiere 
cometido en Chile. 

Esta lei derogó las disposiciones del Código Civil en lo 
que fueren contru.rias a ella. 

Cuando se promulgó nuestro Código Civil rojia en Chi
le el matrimonio católico i por eso el Código lo aceptó oo, 
mo un contrato npcsar de sor sacramento i bajo esa base 
se lejisló respecto a él. 

AnT. Gll.-Se poJ.rú pescar ;tibremeuro en los maros; 
pero en el mar territorial solo podrán pescar los chilenos 
i los estranjeros domiciliados (se los prohibe a los trunseun
tes.) 

Se podrá tambien pescar libremente en los rios i en los 
lagos de uso público. 

· Aar. 955.-La sucesion en los bienes de una persona
.. :. 

,1 
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se nbre al momento de su muo1·te en su último domicilio; 
salvo los casos espresamente esccptuados. 

La sucesion síl regla por la lei del domicilio en que se 
abre, sal vas las escepcionos logale.i. 

ÁRT. 997.-Los estranjoros son llamados a las sucesio� 
nos ah intestato abiertas en Chile de la misma manera i 
segun las mismas reglas que los chilenos. (E,;to destruye 
el derecho de albiouujo que so reconocía en la Edad Me-
dia). 

ART, 998.-En la sucesion ab intostato de un estranjero • 
que fallezca dentro o fuera del territorio de la República, 
tendrán los chilenos a título de herencia, de porcion con
yugal o de alimentos, los mismos derechos que segnn las 
leyes chilenl\s lo corresponderían sobre la sucesion iutos
tata de un chileno. 

Los chilenos interesados podrán pedir que se les adju
dique en los bienes del estranjero existentes en Chile to
do lo que les (lOrresponda en la suceúon del estranjero. 

Esto mismo se aplicará en caso nece::iario a la sucesion 
de un chileno que <leja bienes en un pais estranjc1·0. 

ART. 1012.-Enumera este artículo los que no pueden 
ser testigos de un testamento solemne i en primer lugar 
coloca a los estranJeros no domiciliados en, Chile, por la di
ficultad para buscarlos i hacer. que se presenten a declarar. 
Igual prohibicion impone la leí de matrimonio civil a los 
estranjeroa no domiciliados para que puedan servir de tes
tigos en un matrimonio. 

ART. 1027.-Valdrá en Chile el tes tu mento escrito,otor 
g.ado en país estranjero, si por lo tocante a las solemni ..
dades se hiciere constar su conformidad a las leyes det
país en que se otorgó, i si adem:1s se probare la autentici•
dad del instrumento respectivo en la forma ordinaria,

1 
l.
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A1rr. 1028.-Valdrá así mismo en Chile el testamento 
otorgado en p:1i,; cstranjoro, cou tal que concurran los re
quisitos que van a e'1prosarso: 

l.º No podrán testar de osto modo sino un chilen(), o
un estranjoro que tenga domicilio en Chile. 

2.0 No podrú autori�ar este testamento sino un minish'o 
pleuipotcnciarío, un encargado do negocios, un secretario 
de legacion que tenga título de tal, es pedido por el Presi
dente do la República, o un cónsul qne tonga patento del 
mismo; poro no un vice-cónsul. Se hará mencion espresa 
del cargo i de los referidos títulos i patente. 

3.0 Los testigos ser{m chilenos, o estranjeros domicilia-: 
dos en la ciudiid donde se otorgue el testamento. 

4.0 So observarán en lo domas las regl�s del testamento 
solemne otorgalo en Chile. 

5.0 EL instrumento llevará el sello de la legacion o 
consulado. 

A'I'R, 102!:>.-El testamento otorgado eo la forma pres .. 
crita en el artículo preceJeute i que no lo haya siuo ante 
un jefe do legacion, llevará el visto bueno de este jefe; 
si el testamento fuere abierto, ul pié; i si fuere cerrado, 
sobro la carátula; el testamento abierto será siempre ru• 
bricudo por el mismo jefe al principio i fin de cada pájina. 

El jefü do k·gacion remitirá en seguida una copia u.el 
testamento abierto, o de la carátula del cerra.do, al Minis• 
tro de Relaciones E-,teriores de Oliile, el cual a su vez, 
abonando la firma del jefe de legacion, remitirá dicha co
pia ul juez dol último domicilio del difunto en Chile, para 
que la haga incorporar en los protocolos de un escribano 
del mismo domicilio. 

No conociéndose al testador ningun domicilio en. Chile, 
aení remitido el tcstamrnto por el Ministro <le Rchtcionei 

IS 
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Esteriores a un juez de letras en Santiago, para su incor
poracion en los protocolos de la escribanía que el mismo 
juez designe. 

AnT. 2411.-Los contratos hipotecarios celebrados en 
pais estranj¿ro darán hipoteca sobro bienes situados en 
Chile con tal que se inscriban en el competente Rejistro. 

AnT. 2484.-Los matrimonios celebrados en país es
tranjero i que segun la leí chilena produzran efecto en 
Chile, darán a los cróditos do la mujer sobre los bienes del 
marido exi!ltentes en territorio chileno el mismo derecho 
de preferencia que los matrimonios celebrados en Chile. 

ART. 2508.-El tiempo necesario a la prescripcion ordi
naria es do tres años para los muebles i de diez años para 
los bienes raíces. 

c.,,da dos di1ts so cuentan entre ausentes como uno solo 
para el cómputo de los años. 

Se entienden presentes para los efectos de la prescrip
cion los que viven en el territorio de la República i aus�n
tes los que residen en pais estranjero. 

IV 

El Código de Comercio contiene las si�uientes disposi
ciones que se rozan con el Derecho Internacional privado. 

AnT. 4G8.-Las compuiíías anónimas estranjeras no po• 
drán establecer ajentes en ChilE' sin autorizacion del Pre
sidente de la República. 

Los ajen.tes que obraren por esas compaiíías sin haber 
obtenido la a�torizacion gubernativa quedarán personal• 
mente obligados al cumplimiento de los contratos que 
celebraren i sometidos n todlls las responsabilidades pre• 
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cedentemente establecidas, sin perjuicio de la accion a 
que hubiera lugar contra dichas compaiíías. 

ART. 830.-La propiedad de las naves chilenas vendí• 
das fuera del territorio de la República se trasmite segun 
las leyes o usos vijentes en el lugar del contmto., Rije 
la regla locus re,qit actum. 

ÁRT. 844,__:..Las naves estranjeras surtas en los puer" 
tos de la República no podran ser emb:irgadas por deu� 
das que no hayan sido contraídas en territorio chileno 
por causa o en utilidad de las mismas. 

ART. 848.-Los estranjeros propietarios de naves chile
nas quedan sometidos a las prescripciones de la lei de na .. 
vegacion i a todas las providencias de seguridad que el 
Presidente de la República adopto en caso de guerra con 
la nacion n que pertenezco.u. 

ÁRT. 975.-Los fletamentos de naves estranjoras cole. 
brados en los puertos do fa República estan sujeto"! a las 
disposiciones de este Cólligo, aunq•rn el capitan sea tam, 

,, bien estranjcro .
. Aportados fuor:1 de la Rripúhli0a, so sujetaran a las 
mismas disposiciones en toJo lo concornionto a la desear• 
ga o a cualquiera otro acto que deba ser realizado en ol 
territorio chileno. 

AuT. 1037.-En el arregl0 tfo avorías hecho fuera dol 
tenitorio de la República, se observar.in las leyes i usos 
del lugar donde se verifique. 
' ART. 1173.-En el rejisfro do Comercio, se tomará 

razon en estracto do todos los pró,:itamos a la gruesa den· 
tro de los ocho días siguientes al do su fecha, siendo celo• 
hrados en la República; pero si lo fueren en territorio 
estranjero, la toma do razon so harú, dontro del torrito· 
rio indicado, en la caucilleria tlel consulado chilouo, 
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Omitida la tomn de rnzon, las escrituras i pólizas de 
contratos n la gruesa prorlucir{rn toclo, sus ofoctos entre 
las partes qu<" lns huhioren snsáito; pero el dador no go
zará de preferencia alguna en perjuicio de tercero. 

Los préstamos rcalizndos en una plaza estranjora don
de no haya cónsul chileno, no estan sujetos a la toma de 
razon; i surtiran todos los efectos leg:1ks, aun contra 
terceros, siendo celebrarlos en el ca�o i con las fornrn.li
dacles qne prescribe el núm. 8.0 del art. 898. 

ART. l:l50.-Se trata aquí dol auto declaratorio de 
quiebra do nn comerciante, lo que ha de contener i como 
se ha de citar a los acrecJ.orcs. En el mím. 8. 0, dico: 

La órden de que se despad1en los correspondientes 
exhortos para hacer saber la dcclarncion de la quiebra 
a los acreedores que se hallen fuera do la República, 
mandándolos que en el mismo término del emplazamien
to comparezcan en el lugar dol juicio bajo el apercibi
miento dicho i disponiendo que mientras tanto sean re
precientados por el ministerio público. 

ART. 1504.-Trata do la repartieion del activo i pasi� 
vo de la quiebra i dice: No ilO h¡trá reparto algnno eMre 
los acreedores domicili.ados en Chile sin que previ:tmeute 
so doje en depósito la cuota que segun la importancia que 
tonga la deuda en el bal:rnco, corrosponcla a los aercotlo
res residentes füera dd territorio chileno i a los qno no 
hayan obtenido el reconocimiento do suci créditos en la 
época del reparto. 

Sin embargo el juzgado do comercio podrá ordennl" la 
resorva do una suma que exeda a la dol dividendo repar
tible entro los acreedores domiciliados en territorio estran
jero, siempre que a su juicio la deuda J.o éstos haya sido 

puc.sta crl el balance de una manera iuoxacb
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AnT. 1505.-La c:rntid,:vl reservada para los acreedo• 
res residentes fuera de la Rcpt'!Llica permanecerá en de
pósito hast:� ol vrncirnicnto del Mrmino do emplazamiento 
que designe el Código de Enjui:iiamiouto civil; i si los . 
diehos acrcoi1ores no so prosentnren i solicitasen dentro 
del término indicado el reconocimiento de sus créditos, 
la cantidad rc:;crnula serú repartida entre los acreedores 
reconocidos i jurndos. 

V 

El Código Pen:11 contiene fas siguientos disposiciones 
sobre la materia qno nos ocupa:

ÁRT. 5.0.-Ln l1!i penal chilena es obligatoria para todos 
los habitantosde la República, inclusos los estranjeros. Los 
delitos eomcti(los dentro del mar territorial o adyacente 
quedan sometidos a las 1;rescripcioncs de este Código. 
Este prcocpto os ignal al art. H: dol Código Civil. 

,_ : AnT. 6.0.-Los crímenes o simples delitos perpetrados 
fuera <lel torritorio de la Rilpú bl ica por chilenos o por es
tranjcros, no :rnrán castig'.ulos en Chile sino en los casos 
determinados por la leí. 

Eilto,i delitos son IH]_nellos quo van contra la seguridad 
Ciltorior del Estallo, el <le fah1ifiílacion do moneda, el de· 
calumnias publicarlas en porió<licos cstranjeros por un ha .. 
bitanto de la República. 

'AitT. 138.-Todo el qne por modio de violencins o 
amenazas hubiere impedido a uno o mas individuos el 
ejercicio de un culto permitido en la Rt,púhlica, será cas .. 
tigado con reclusion menor en su grado mínimo. 

�- : 
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VI 

Nuestro Código civil ha ab:rndon1clo todos los sistema, 
conocidos respecto a la ]ei qne determina la capacidad ci
vil de las personas que obran o contratan en país estran· 
jero, sobre lo cual opinan algunos que debe ser la lei de 
la' nacionalidad o de la résidencia actual de la persona. No 
creyó que podía darse fuerza estraterritorial a las dispo
siciones concernientes al estado de las personas o que re
glan la capacidad o incapacidad i cautelando la soberanía 
del país i respetando la soberanía de los otros Estados, 
sentó dos principios jenerales al respecto. El uno fué rela .. 
tivo a la condieion del estranjero en Chile i el otro a la 
del chileno en país estranjero, compatibles ambos con 
la independencia de ca.da Estado. 

El primer principio lo sancionó cuando dijo que la lei 
chilena era obligatoria para todos los habitantes de la 
República inclu.sos los estranjeros. :K,to bash para que 
todo el que pise el suelo de Chile sepa que queda sujeto 
a· sus leyes en un todo. Mas tarde 1·eforzando todavía 
mas esta disposicion, dijo que la lei penal chilena era 
obligatoria para todos los habitante!!! de la RepúbÜca, in
olusos los estranjeros i luego agregó: los delitos cometidos 
dentro del mar territorial o adyacente q11edan sometidos 
a las prescripciones de este Código. 

Por eso civil i criminalmente queda el estranjero en 
sus actos sometido a nuestra lejislacion en lo adverso i 
füvorable. 

La lei civil chilena es la que regla la capacidad civil del 
estranjero que ejecuta actos o celebra algun contrato en 
Chile, siempre que dicho acto o contrato tenga quo produ-
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cir efecto en Chile o se reclame la intervencion de nues• 
tros tribunales para amparar o protejer los derechos u 
obligaciones que de él resulten. 

La condicion del ciudadano chilono en el estranjero que· 
dó tambien perfectamente definida cuando dijo: a las leyes 
patrias que rijen las obligaciones i derechos civilee per
manecerán suJetos los chilenos, no obstante su residencia 
o domicilio en país estrnnjcro, en lo relativo al esta.do de
las persona� i a su capacidad paru ejecutar ciertos actos,
que hayan do tener efecto en Chile, i tambien en las obli,
gaciones i derechos que nacen de tas relaciones de familia;

. pero solo respecto de su cónyuje i parientes chilenos; lo
que prueba que este sometimiento no es absoluto; por que
fuera de estos dos casos en todo lo demas queda sometido
al imperio de las leyes del país de su reaidonci11.

En cuanto a la lei que debe imperar sobre los bienes,, 
sean muebles o inmuebles, ha seguido la regla locus rei 
sil� sin hacer distincion entre muebles i raíces, al decir 
que los bienes situados en Chile estan sujetos a las leyes 
chilenos aunque sus dueños sean estranjeros i no residan 
en Chile. Nuestra lejislacion no ha tenido necesidad de re-
putar los bienes muebles como adheridos -. la persona a 
quo pertenecen i sometidos al derecho local de éste, sino 
unicamente al derecho local de la ubicacion de tales 
bienes. 

Solo ofrecería dificultades la regla de nuflstro Código 
en el caso de transporte de mercac.erias despachadas por 
mar o por tierra a diforentes naciones del globo, que ten• 
ganen su curso que pasar por diferentes territorios o

mares sujetos a leyes diferentes. ¿Cuál seria en un mo.. . , 
mente dado durante el vi�je la ubicaoi�n de' eso� �ie� · -�,-io;b�)�.
11es? La duda no naoe aqu1 de la regla a1u_ó del

i1.
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cado que se dé a la palabra uúicacion, ctiantlo so trato do 
aplicarla, dice el jurisconsulto chileno señor Vergara, por 
quQ no es fija una cosa que se ocupa t.lo traslacion i no tiene 
por consiguiente ubicacion. La adquirirá solo cu::indo lle• 
gue al punto a que ha si,lo dc,,pachuda, salvo que ucci• · 
dentes del l'iuje le impidan llegar a él. En el pri rner 
caso ol derecho local aplicable a la cosa será ol punto de 
su destino i en el otro ol del lugar donde el viaje se inte
rrum p!l i es forzoso que la mercadería pe. manczca. Pero 
casos especiales no bastan para dc:,estirnar la bondad de 
la regla i por eso no hai iutoré.:1 científico erí modificarla 
Los bienes muebles en tanto conserven su ubicacion no 
pueden ser sustrai<los al imperio de la lei chilmrn., salvo 
en el caso de que contratos válidamente celebrados en 
pais estrqnjero como lo dino el inciso 2.0 del art. lG; los 
que por razon de reciprocidad i con arreglo a principios 
uniformemente aceptados, deben sujetarse en sus efoc .. 
tos a las leyes chilenas, siempre quo tengan <le cumplir,. 
se dentro del territorio sometido a nuo;:itras leyee. 

f 

Se ha creido tumbien por algunos Eitados que es nece-
sario definir la jenuina significaeion i el lejítirno alcunce 
de la regla locits regit actum; poro en la lesjislacion chilena 
esto no ofrece duda alguna, por que marca la esfera.dentro 
de la cual debe contenerse su aplicaoion, puesto quo nues
tro Código dice que la forma de los imtrumontos póblicos 
11e determina por la loi 'del país en que hayan sido otor 
gados i su autenticidad se probará segun las reglas del 
Código de Enjuiciamiento. La fonmi se refiere a las so-. 
lemnidades estemas i la autenticidad al hecho de haber 
sido realmente otorgado i autorizado por las personas i 
de la manera que en los tales instrumentos se espresa. I

OO�·Q 1e vé nada se habla aq ui de los intrumentos. J?d
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vados. El Codigo no olvidó esto sino que exprofoso se 
refirió a instrurnentos

1

püblicos! por que los privados 110 
tienen forma algnna determinada por la lei i por eso nada 
se dijo con relacion a ellos; solo advirtió que por forma

de un contrato SQ en.tiendan las solemnidades esternas de 
que debe encontrarse revestido. 

Los documentos privados que hayan do producir efecto 
en Chile se aceptan sea cual fuere su forma, menos cuando 
nuestra lei exija para su otorgamiento instrumento pú• 
blico i deberan constar por escrito los actos o contratos 
que contengan la entrega o promesa de una cosa que val. 
ga mas de 200 pesos. 

Las loyos chilenas requieren inst.mmento público como 
solemnidad necesaria i escencial para la vulid'ez de los 
netos o contrntos, entre- otros, de los siguientes: 

Para la lejitimacion de _los hijos habidos fuera do matri. 
monio, cuando el celebrado posteriormente por los padres 
no lo ha producido ispo ;'1tre, así como para aceptar o re, 

«. pudiar este beneficio. 
La emancipacion voluntaria. 
Pan hacer, aceptar, o repudiar el reconocimiento de

hijos naturales. 
Ln constitucion dol füleicomiso. 
La constitucion por acto entre vivos de usufructos so• 

bre inmuebles. 
La constitucion de los derechos de uso o de habita• 

cion. 
Para otorgar testamentos, hacer constar el otorgado ver

balmente i para hacer donaciones revocables. 
Para que dé accion contra los asignatarios de la cuarta 

de mejoras lu promesa de no donar ni asig1rnr por testa
mento parte alguna a esta oua1·ta1 hecha por el difunto a

-�
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un descendiente lejítimo que a la razon no era lejitimario · 
pues, en tal caso, esa promesa debe constar por instru• 
mento público, que debe ser una escritura entre yivos. 

El nombramiento de partidor hecho por el difunto. 
Las donaciones irrevocables, a plazo o bajo condicion, 

de cualquiera clase de bienes raíces, así como la remision 
de deudas que pesen sobre los mismos. 

Las donn.ciones con cama onerosa o a título de dote, o 
por razon de matrimonio o a título universal. 

Para que se efectúe la subrogacion por el ministerio de 
la lei en el caso dol quo haya prestado dinet·o al deudor 
para el pago .. Eu cuyo caso so nece3itan dos escrituras 
públicas, una de préstamo en que se sspreu que el dinero 
prestado se destina al pago de la deuda en que so ha de 
verificar la subrogacion, i la otra de pago en la que consta 
que con ese mismo dinero so ha satisfecho la deuda. 

Las capitulaciones matrimoniales; pero basta una oscri-. 
tura privada firmada por las partes i tres testigos dorni-. 
ciliados en el departamento, cuando no pasan de mil pesos 
los bienes aportados al matrimonio por ambos esposos 
juntamente, i siempre que en las capitulaciones no se cons
tituyan derechos sobre bienes raíces. 

Las promesas que un esposo haga al otro antes de cele
brarse el matrimonio i en consideracion a él, o que un 
tercero haga a uno de los esposos en considoracion al 
matrimonio; aunque en esto último caso puede suplir la, 
escritura pública la confesion del mismo tercero. 

La venta o permuta de bienes raíces, servidumbres i 
censos, o de una sucesion hereditaria. 

La constitucion de censo i de renta o censo vitalicio. 
La hipoteca. 
:Para haoer constar, en caso de disputar prelaoion oo� 



·,

DE DERECilO J'.NTF.RNACIONAL PRIVADO 307 

otros acreedores, los créditos pri vilejiados de la cuarta 
clase. 

La autorizacion para comerciar otorgacb. por el marido 
a la mujer casada so presume cuando la mujer mayor de 
edad ejerce públicamente el comercio, sin que intervenga 
reclamacion o_ protesta de su marido, notificada de antema
no al público, o e11pecialmente al que contratase con la 
mujer. 

Para la revocacion del permiso aúterior ee necesita es
critura pública debiendo dicha escritura de revocatoria 
ser rejistrada i publicada en estructo, so pena de que el 
marido tenga que responder a terceros do buena fé de 
las obligaciones contraídas por la mujer .. 

El cohtrato de sociedad, 1ea éilt::t colectiva, en coman� 
dita o anónima i cualquiera reCorma, ampliacion o modi
ficacion del mismo. 

Los protestos de cualquiera clase que sean; 
La intervencion en la aceptacion o pago de letras de 

cambio i el nombre de la person:i por quien se interviene; 
El contr<tto do prenda mercantil para que el acreedor 

prendario goce dol privilejio de haceriJe pagar con el va
lor de la cosa empeñatla, con preferencia. a los demas 
acreedores del deudor; 

Se necesita nsi mismo instrumento público pnra probar 
contra terceros el tlominio de nave do mas de diez tonela
das ndq·1irida por contrato, por haberla construido o man
dado construir; debiendo tal escritura estendor&e en el 
Rejistro especial destinado n las naves; 

El nombramiento de administrador de las nayes, cuan• 
do sus dueños no pueden administrarlas por sí mismos; 

El abandono de na.re hecho en los casos previstos por 
. la lei; i 
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El discernimiento de los cargos de tutor o curador 
jeneral., 

Para la validez de cualquiera de 1?3 actos o contratos 
que hemos enumerado, las leyes chilenas exijen instru· 
mento público, aunque tales actos o contrato� se hayan 
otorgado en pais estranjero, siempre que se refieran n bie · 
nes existentes en Chilo o deban cumplirse dentro de su 
territorio. I si no reunen, ese requisito indispensable en 
ningun caso pueden los contratantes, cualquiera que sea 
su nacionalidad, impetrar de la jurisdiccion ohil�na el 
ausilio necesario para exijir su cumplimiento. 

La falta do iniltrumcnto público no puede supfüs13 por 
otra prueba en l?s actos o contratos en que la leí exija 
esta solemnicl<ld. El to�tumcnto ológrafo quo en ciertos 
países es yálido, no es aceptable en Chile como testamen
to para disponer de bienes situados dentro de la Repú
blica, porque por nnestrn loi debe ser ordinariamente un 
acto solemne i solo por escepcion so admito el testamento 
privilijfodo o ménos solemne, que-es el verbal a presencia 
de tres testigos i en caso de estremn.i:la urjenein., el militar 
i el marítimo. 

La capacidad civil de los actores de un acto jurídico, 
se rijo por la leí del país donde el acto se ejecuta·-zocus 
regit actum. 

La ubioaoion de la cosa sob�o que versa el acto, se rije 
por la lei del país en que se encuentra. 

La designncion del lugar en que la obligacion deba 
cumplirse, significa que los contratantes se someten a la 
lei de ese lugar. 

¿Cómo se rijen por nuestro Código las Rucesiones here
ditarias? Ante todo debernos establecer· que segun nues 7 

tras Ie1es se puede morir parto testado i parte intestaclo i
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que la sucesion en los bienes de una persona se abre en 
el momento de su muerto, en su úllímo domicilio. 

La sucesiou se regla por la lei del d1,micilio en que se 
abre, salvo las oscepcionos legales. �fas en las sucesiones 
ah intestato do un estranjero que· fallezca dentro o fuera 
del territorio do la fü,p,'tblica, tendrán los chilenos a tf. 
tulo_ do herencia o porcion conyngnl o de alimentos, los 
mismos derechos qno s,,gnn la leí chilena les corresponda 
en la sucosion intcflta<la do un chilerio; poro estos derechos 
solo se pueden hacer orectivos en los bienes que existan 
en Chile,'caso que la loji�lacion del país a qne pertenezca 
esa persona o don;le muera no se las diera. Por eso nuestro 
Código ha dicho qnc los chilenos intere3arlos en los bienes 
del estranjcro podrán pedir qno so los niljntlique en los 
bienes exi8tontcs en Cbilo, todo lo que les corresponda 
en ]a sucesion clel cstranjero, en rawn a qne los bienes 
situados en Chile estún ·sujetos a la loi chilena, aunque 
sus dueños sean estranjoros i no re,,idan en Chile i por-
que la lei no reconoce diferonciu en estos casos entre el 
chileno i el e.'ltranjero en cuanto la arlqnisieion i goce de 
los derechos civiles que reglit nuestro Có1ligo. Igual de
recho pueden ejercitar los estranjcros ya que la lei dice 
que son llamados a las sucesiones abiertas en Chile de la 
misma manera i segun las mi�m:1s reglas que los chilenos. 
Existe, pues oomplotn. rocipronid:1d en estos derechos, 
apesnr de qno las lcyos do otrns p:ttflcs no establecen re ... 
glas tan equitativas como el nuestro en el sontiJo que 
dejarnos espuesto. 

Los estranjeros gozan on Chile do la tcstamentifaccion 
activa i pusi va; puc<len tostar i ser hcro<loros por tésta: 
mento o abintestato. No necmiitan estnr domiciliados ni 
siquiera In mera residencia en ol_puis pura l'Ocojer on ól lEt 
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herencia de un chileno o do un e-1tranjero que le haya 
sido deferida con arreglo a las leyes nacionales. 

En Chile vale el testamento escrito otorg,ido en pais .. 
,

·.
·•
.
! 

estranjcro si por lo tocante a su� solcmnidade:1 se hiciere 
constar su conf,n·mi,hd a las leye;; del pais en que se 
otorgó i si adem:-is se probare la autenticidad del instru-
mento respectivo en la forma orJ.inaria. 

Esto no es mas qnc consagrar la regla loc1ts regit actttm, 
puesto que ya se ha dicho que h for,ma de los instrumen
tos públicos so determina por la lei del p1.is en qne hayan 
sido otorgados, dohicndo acreditariJe su autenticidad como 
lo exija la lei chilena. L'ls solemnidades del testamento 
son los requisitos esternos que lo distingue;1 de los domas 
contratos o que sirven prua caracteri1.ar las diforentes 
e Ppecies del mii:;mo, requisitos que se refieren a la capaci
dad do los testigos qne concurren al acto, ya al funciona
rio ante quien se verifica, etc. todo lo cual debe gua.rdar 
conformidad con las loyes del lug:1r on que se otorga. 
Esta conformidad debo probarse en Chile con arreglo a 
las disposiciones que ordena la loi chilena i la cual a su , · 
vez guarda conformiJad con los principios que a este res- � 
pecto reconoce el Derecho Intnrnacional pri 'fado en tocios 
los países civil izados. 

La autenticidad del tostamento·otorgado on pais estran• 
jero cuyos efectos se quieran valor en Chile, se refiere 
únicamente al hecho de haber sido tal testamento otorga
do en realidad i autori1.ado poi las personas i de la mane .. 
ra que en el mismo se cspresa. 

Vale en Chile el testamento otorgado en pais estranje
ro 'de un chileno o estranjcro que tenga domicilio en Chi
le; pero debe ser autorizado por un Ministro Plenipoten .. 
QÍario, un encargado de negocios, un secretario de Lega .. 
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cion que tenga título do tal ospeJiJ.o por el Presidente 
de la República, o un Cónsul qne tonga patente del mis, 
mo, pero no un Vice-cónsul, debiendo hacerse mencion 
espresa del cargo i de los referidos títulos i patentes. 
L0s testigos serán chilenos, o osbrnjeros domiciliados en 
la ciudad donde se otorgue el testamento, observándose 
en lo domas las roglas del testamento solemne otorgado 
en Chile. El instrumento llevará el sello de la Legacion 
o Consulado. Esto es consecuencia del principio estable
cido que los contratos otorgados en pais estranjero para
cumplirse·en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas.
Esto se ha establecido para facilitar a los chilenos i a los
estranjeros un modo de disponer de los bienes; pero cuando
no se ha otorgado ante un jefe de Logacion, debe llevar el
visto bueno do este jefe. Si el testamento fuere abierto,
ese visto bueno del jefe irá al pié, i si fuero cerrado, so ...
bre la carátula. El testamento abierto será siempre ru
bricado por el mismo jefe rtl principio i fin de cada pájiua.

El jefe do lu Legacion remitirá enseguida uua copia 
del testamento abierbl, o de la. carútula del cerrado al 

1
" :Ministro de Relaciones K,iteriores de Chile, ol cual a su 

vez, abonando la firma del jefo do la Legrwion, remitirá 
dicha copia al juez del último domicilio del difunto en 
Chile, para que lo haga incorporar en los protocolos de 
un escribano del mismo domicilio. No conociéndose al 
testador ningun domicilio en Qliilo, será remitido el tes• 
tamento por el :Ministro de Relaciones fü1teriores a un 
juez de letras de Santiago, para su incorporacion en los 
protocolos de la escribanía que el mismo juez designe. 

Todas estas son solo solemnidades i requisitos esternos 
especiales para esta clase de testamentos i marcan el pro• 
oedimiento que es necesario obsel'Var para probar le. a.u! 

r '-
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tenticidad de ellos. Son di;;posi(1Íoues reglamentarias, que 
se refieren al fünciouario que interviene 011 el acto, que 
h.aciendo las veces de miuistro de fü, no puoJ.e iguorarlas
porque sino las observa vicia de nulidad el testamento.

Por fin, repetiremos que en Obile se puede morir parte 
testado i parte intcsta<lo, sucediendo esto último cuando 
el testado no dispone eu su testamento <le todos sus bienes. 

VII. 

Otra cuestion importante es la <le saber cual es el juez 
competente para declarar en estado de insolvencia o que
bra a un deudor. ¿Cómo re:melve esto nuestro Código? 
t1,Es acaso el lugar de su nacionalidad, el de su domicilio 
actual o el de la ubicacion de cualquiera parte de sus 
bienes? Si el deudot· tiene est.ublecimiontos comerciales 
en varios países bt inie!iati va tornada por lo3 tribunales 
de uno de ellos ¿pd va o no a lo3 ofros do jurisdiccion 
para declararla igualmente? Ahora, bien sí se declara por 
los tribunales de un puis la queihra ¿qué efectos produce 
esa declaracion ante los tribunales de otro i deberán 
estos últimos reconocer en el territorio de su jurisdiccion 
como fallida o in sol ven te 11 la persona que los primeros 
declararon tal? 

Si un solo tribunal conoce de la quiebra ¿con arreglo 
a que leí deberá calificar el rango prelati vo de los acreedo
res de di versos países, si no hubiere paridad entre las 
leyes del país que conoce de la quiebra i el de los acreedo
res o sea en el lugar en quo se contrajo o se debió cum

plir la obligacion? 
Existe a este respecto diversidad de jurisprudencia i 

ciue conviene unifo1·mar. Nuestra loji1daoion ha resuelto
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los conflictos que puedan nacer en estos casos, estable
ciendo sohmcnte el modo de proceder en los casos de in
solvencia o quiebra que acontezcan dentro del pais i hace 
caso omiso de la.:; que se nbrnn o dcclarcn,fuora do él. Ad
mite con relacion a los primeros el principio do la unidad 
de jurisdiccion i universidad del juicio de quiohra, resul
tando así un concurso de acreedores, con esc,}peion de que 
la tercera cl:úie de créJ.itos comprende los hipotecarios, i 
que, a cada finca gravada con hipoteca podrá abrírsele un 
concurso especial si así lo piden los respectivos acreodo .. 
res o cualquiera de ellos para qno se les pague con su 
producto sognn el órden de las fechas do sus hipotecas, 

, tal como lo dice el art. 2 1! 77 del Código Civil. 
Lo�'l matrimonios celebrados en pais estranjcro que pro

duzcan efectos civiles en Chile darán a los créditos de la 
mujer sobre los bienes del marido existentes en territorio 
chileno el mismo derecho de preferencia que los matri-. 
monios celebrados 6n Chile. 

No es ménos importante el punto relativo a los efectos 
que deben producir en Chile las sentencias pronunciadas 
por los tribunales estranjeros. Ellas son mandatos de la 
autoridad soberana de un país i se asemejan a las leyes 
por su fuerza obligatoria, pero esa fuerza no traspasa las 
fronteras del pais en que se dictan. Probando su autenti
cidad, so les ponen el cítmplase en algunos paises sin mas 
trámite. En otros califican préviamente no solo la auten
ticidad de la sentencia sino tambien la competencia del 
tribunal que la dictó i si el fallo ataca en algun sentido 
las leyes de órden público de la nacion donde se pide su 
cumplimiento no se les dá el exequatur o cúmplase quo 
se soliuita. 

Otro de los sistemas que se observan en estos casos es el 

'º 
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de la reciprocidad, que consiste en tratar las sentenoias es
tranjeras i reconocerles los mismos efectos, tal como lo 
practica la nacion en que fueron dictadas, relativamente 
n las que pronuncian los tribunales de la nacion donde 
se pide el cumplimiento. 

Nuestra lejislacion nada dispone sobre esta materia ni 
tampoco la lejislacion española que ántes nos rejia daba 
alguna regla a este respecto. 

Mi opinion es que a toda sentencia estranjera, una vez 
probada su autenticidad i que ha sido dictada por tribu
nal competente i que se encuentra ejecutoriada i no vul· 
nera las leyes u.el pais, se le debe poner el cúmplase i 
ejecutarse. Esto se lograría estableciendo trutadqs i exi .. 
jiendo igual coso. para los fallos de nuestros tribunales 
que han de ejecutarse en el estranjero. De otro modo se 
burlaría un follo con salir del pais en que se dictó, siendo 
deber de reciprocidad amparar las resoluciones legales en 
bien de todos i en prcstijio de los que las dictan. No obs
tante, en Chile no se les da el carácter ejecutorio a las 
sentencias pronunciadas por tribunales estranjero.s; pero 
pueden admitirse como títulos o pruebas del derecho que 
se demanda. 

VIII 

Sabemos ya que hai perfecta igualdad entre chilenos i 
estranjeros ante la lei civil i penal. Tócanos ahora tratar 
lo relativo al �atrimonio de un chileno celebrado en pais 
estranjoro, es decir, del art. 119 que ántas hemos copiado. 

La regla jeneral es que todo acto o contrato lleva in• 
corporadas en si las leyes vijentes sobre la materia en 
el lugar i tiempo en que se veriflc61 puesto que se rijeo. 

' . tJ •• 

l
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por las leyes del pais en que se celebran a virtud del prin• 
cipio loctts regit actwm. El matrimonio, como cualquiera otro 

� contrato, aunque se celebre en país estranjoro, no caduca 
en sus efectos ni sufre alteracion por el hecho de que los 
contratantes cambien de nacionalidad o domicilio. Solo 
podría invalidarse por vicios que lleve en sí, por omision 
de requisitos_ o por falta de solemnidades esenciales;
pero jamas por causas posteriores. 

En cuanto a los chilenos que se casan en el estranjero, 
deben observar nuestras leyes, porque si faltan a ellas, 
esa contravencion produce efectos en Chile. Aquí se con-. 
firma el principio de que las leyes o estatutos personales 
son inherentes a la persona i viajan con ella. Ademas ya 
ántes se habia establecido en nuesfro Código que a las 
leyes patrias que reglan las obligaciones i derechos civi
les permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su re. 
sidencia o domicilio en país estranjero, en lo relativo al 
estado de las personas i a su capacidad para ejecutar cier-

. tos actos que hayan de tener ¿focto en Chile i en las ohli • 
,, gaciones i derechos que nacen do lus relaciones de famL 

lia, pero solo respecto de sus cónyujes i parientes chi · 
lenos. 

Esta regla tiene una escepcion al principio locus regit

acfmn, i el1a es que disuelto un matrimonio en territorio 
estranjero1 en conformidad a las leyes de ese país, no ha
bilita a ninguno de los cónyujes para casarse en Chile 
miéntras viva el otro cónyuje, · si os que ese matrimoni� 
no hubiera porlido di:rnlverse segun las leyes chilenaR. 8 1

ese matrimonio fué legalmente. disuelto en otro país i los 
esposos quedaron libres i hábiles para casarse nuevamente, 
¿por qué no reconoce la lejislacion de Chile ose fallo i les 
deja casados tun solo por no exilltir en la lejislu.oion de 
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Chile la causal que reconoce la lejislacion donde se dictó 
esa sentencia? Pero se dice que. lo que se prohibe es
casarse en Chile miéutras viva ol otro cónyuje, lo que 
equivale a no darle valor a un fallo. ¿I por qué esta pro. 
hibicion? Sin duda por aquello de que el mat.rimonio es 
indisoluble, lo que no sucede con los otros contratos i e 1 
divorcio:no existe en Chile en la forma que lo acuerdan al· 
gunas lejislacionesestranjm·as, cono porejern plo en Francia. 

Lo repetimos, con relacion a un chileno, si contrae ma• 
trimonio en el estranjoro i segun las leyes del pais en que 
lo contrae se puede disolver, no puede sin embargo disolver• 
so en Chile sino con arreglo a la lei chilena. Esto es lo malo; 
se impone nuestra. lei a pe¡.;ar de que el matrimonio no sece .. 
Iebró bajo su im¡ erío. El cambio de reúdencia les hace 
someter a la lei chilena sin que valga la leí bajo cuyo im. 
perio el matrimonio se contrajo. E1ato obedece solo al 

. principio de soberanía, a virtud del cual cada pais impone 
su lejislacion a los que llegan a él. ¿Onáles serian las 
causales para disolver un matrimonio celebrado en Chile 
o en el estranjero? Las designadas en los arts. 37 i 38 do
la lei do 10 de enero da 1884.

La autoridad competen.te para conor.Jer en los juidos de
divorcio o do nulidad do matrimonio, es esclusivamente 
la justicia civil ordinaria. 

"' 

* "'

El art. 57 del Código Civil establece que la Ioi no re
conoce diferencia entre el chileno i el estranjoro en cuan
to __ a la adquisicion i goce de los derechos civiles, no obs
tante el art. Gl 1 diec que se podrá pcsear libremente en 
los mares, pero nó en el territorial¡on ,el que solo pueden 



{_ 

' .. 

'.DE DEllECHO lNTERNACIONAL PntVADO 817 

hacerlo los chilenos i los estranjeros domiciliados; pero 
libremente se puede esto hacer en los rios i en los lagos 
de uso público. Entónces hai aquí una escepciori: i es que 
los estr.:mjeros transeientes no pueden pescar en los mares 
territoriales. ¿Cuál es la razon de esta escepcion? Talvez 
por el temor que naturalmente existe de que sin esta 
prohibicion pudieran los transeuntes dedicarse al contra
bando o por lo ménos fomentarlo por la facilidad de hacer 
viajes a las orillas de la costa i burlar la vijilancia de las 
autoridades chilenas. 

Fuera de este caso, el estranjero domiciliado o tran
seunte puede pescar libremente en los ríos i lagos de uso 
público donde el contrabando no puede tener lugar, por• 
que en ellos no hai aduanas i el comercio interior está 
escento de toda contribucion. 

Los contratos hipotecarios celebrados en país estranje• 
f;. ro, dan hipoteca sobre bienes situados en Chile, con tal 

que se inscrihan en el competente rejistro. Se reconoce 
así mismo la validez de un contrato cnlebrndo fuera de 
Chile; pero para que surta efecto dontro del país debe estar 
arreglado a la leí chilena, i para que produzca el derecho 
real de hipoteca se debe inscribir en el rejistro drl Con .. 
servador de Bienes Raiaes del dcp:utamento donde está 
situado el inmueble que se d:í. en hipoteca, requisito sin 
el cual no produce, sognn nuestras leyes, efecto al�uno 
como limitacion del domi11io. Mas, ¿cómo se hace esto? 
Para inscribir la hipoteca constituida en pais estranjero, 
es indispensable aereilitar on la forma que nuestras leyes 
determinan, la autenticidad del instrumento qnc tal hipo• 

\ 
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teca contiene, así como la circunstancia de haber sido 
otorgado conforme a las leyes del lugar de su otorgamiento. 

La razon es clara: La leí estranjera, dice el señor don 
Leopoldo Urrutia, so aplica ou Chile relativamente a los 
bienes situados en el territorio: 

1.0 A las estipulaciones contenidas en los contratos 
otorgados válidamente en pais estraño, segun el inciso 2.0

del art. 16 del Código de Chile. 
2.° A las transferencias de la propiedad, adjudicacio• 

nes, gravámenes hipotecarios u otros derechos reales que 
afecten a los bienes, a consecuencia· de matrimoníos cele
brados en pais estraño, siempre· que esos actos no contro· 
viertan .el sistema jeneral de la lejislacion chilena; i 

I 

· 3.º A los bienes comprendidos en sucesiones heredita-
rias lícitas en territor�o estraffo, segun lo establecido en
los arts. 955 i 998 del Código Civil.
· Luego agrega el profesor citado:

Las estipulaciones pueden referirse directamente a los
bienes mismos objeto dol contrato, o bien a las relaciones 
jurídicas personales do los estipnluntes. Ltis ptimeras 
constituyen con propiedad el estalttto rccil, al paso quo las 
segundas se hallan incorporadas en el estatuto persona?. 

Las leyes reales son jenerales i en ellas no se debe ha
cer distincion de lus personas, aunque se haga disti1icion 
de los bienes. Las lcyo� personales son siem pro relativas 
a cierta clase de personas i no pierden por cierto esta ca
lidad porque ellas afecten a los bienes do aquella clase de 
personas que se ha tonido en cuenta para dictarla .. 

Las reglaEI que da nuMtro Código Civil para resolver 
los conflictos rola ti vos al efecto jurisdiccional de la's leyes 
chilenas i estranjeras, se pueden reJucir a ias siguientes 

l.ª La lei chilena rije todos los actos i contratos ejocu .•

•.·, 
,":;. 
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tados o celebrados en Chile· para cumplirse d,.mtro de este 
territorio, aunque se roüeran a hecho3 acaecirlos o a bie
nes ubicados en pais csfr:rnjoro, dobiendo . cata regla 
aplicarse tanto a las persona.q, cu:ilquiora que sea su na ... 
cionalidad, como a los requisitos internos, a las solemni
dades i a los efectos de los actos i contratos. 

2.ª La lei ch�lena relativa al 1Bhdo civil rije todos los
actos i contratos de Jo.¡ chilenós, ejecutados en país es· 
traño, cualquiera que sea el lug:u don<lo deban producir 
sus efectos, en todo lo i·elativo a la crrnstitucion, termina
cion i efectos de dicho esta:lo civil. Siu crn b:irgo, la lei 
chilena no se aplica ea lo relativo a la capacidad del chi. 
leno en los actos o contrato, que se ejecutan en el es! re.n
jero para tener efectos fuern de Chile, ni en lo relativo a 
las relaciones de familia r03pecto del cónyuje i parientes 
estranjeros. 

3.ª La lei chilena rijo los efectos, pero no los requisitos
internos i solemnidades do· lo� actos o contratos válida· 
mente ejecutados en el estranjcro par,\ cumplirse en Chile· 

4.ª La lei chilena rije la,; suce.:iiones abiertas en Chile,
aun cuando el dueño de los bienes haya fallecido en to, 
rritorio estranjero. 

5.ª La lei chilena rije las pruebas relativas a instru,
mentos públicos cuando han de rendirse i producir efecto 
en Chile, cualquiera que sea la fuerza probatoria de las 
escrituras privadas en el pais en que hubieren sido otor
gadas. 

6.ª La lei chilena rije los derechos que a los chilenos
confiere la lei chilena en las sucesiones abiertas en terri
torio estraño cuando la lei estranjl;lra menoscaba esos de-
rechos. 

7 ,a La lei ohilena se apHoa a los req,uisitos internos de 
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los testamentos hechos en pais estranjero, con arreglo a 
los arts. 1027 i 1028 de nuestro Cálligo Civil. 

8.ª :Fuera de los casos espresatlos, la lei estranjera rije
todos los actos o contratos ejecutados fuera de Chile por 
chilenos o estranjeros sobre cualquiera especie de bienes, 
respecto de los requisitos internos, de las solemnidades i 
de los efectos que produeen. 

Los aforismos locus rcgit actwn i tempus re_r¡it actmn tie. 
nen en nuestro derecho po:iiti vo aplicucion jeneral i ab· 
soluta, ea. rnzon a que todo acto o estipulacion, válida-. 
mente ejecutado en territorio estrailo p�r estr::mjero o 
chileno, se rije en Chile por la lei del lugar de su otor
gamiento en cuanto a sus requisitos internos, a sus forma
lidades i a los efectos que producen. 

Pero cuando el acto o contrato, se ha efectuado para 
producir efecto en Chile, dichos efectos se gobiernan como 
es natural por la lei chUena. 

El chileno no se encuentra sometido a otras leyes pa
trias personales, fuera de la Repúblioa, que a las del 
estado civil, i solo resp¿cto do su capacidad para actos o 
contratos que hayan de producir efectos en Chile, i en 
sus relaciones de familia referentemente a su cón•yuje i 
parientes chilenos, siendo muí pocas las escepciones refe• · 
rentes al principio ya indicado locus reg-it actum. · 

IX 

Para concluir esta materia, séanos permitido copiar 
disposiciones de otros códigos sobre ella. 

El Código Civil de Prusia dice que las leyes del Estado 
obligan a todos sus miembros., 

Las leyes reciben su aplicaoiou para las obligaoioneij 
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que imponen, como para las ventajas que garantizan, tanto 
hácia el regnícola como hácia el estranjero que habita el 
territorio. 

El art. Lº del título I, preliminar del Código Civil de 
la República Arjentina, que es igual en esto al art. 5.º 
del Código Civil de las Dos Sicilias dice así: 

cLas leyes obligan a todos los que habitan el territorio 
del reino, sean cindadanos, estranjeros, domiciliados o 
transeuntes., 

Art. 9 del Código Civil de Luisiana 
«La lei obliga indistintamente a 101.1 que habitan el Es

tado, el estranjero está sometido a ella por los bienes que 
allí posee i hasta por su persona, durante su residencia., 

Art. 1.0 del Código Civil del Canton de Friburgo: 
Las leyes del Ounton de Fribu.rgo rijen a todas las per

sonas i a todos los bienes que se hallan en su territorio, 
en todo lo que no está esceptuado por el Derecho de Jen
tes, por el Derecho Público i los tratados o por disposi• 
ciones especiales. 

,. Art. 9 del Código Civil del Tesino.-Las leyes favo
recen i obligan tambien al estranjero en cuanto reside, 
contrata, posóe o puede adquirir en el Canton. 

Art. 3.0 del Código Civil del Uruguay.-Las leyes 
o�ligan indistintamente a todos los que habitan en el te
rritorio de la República.

Las leyes de policia i seguridad obligan a todos los 
habitantes <l.el tflrritol'Ío. Art. 3.0 § I del Código· Civil 
francé3._:_.\.rt. 5 Código holandés_, 9 de Luisiana; 2 de 
Vaud; 12 Sardo; 2 de Valais; 7 de Bolivia; 5 de Haití. 
§ IV. título preliminar del Perú.

A.rt. �-� ,foLProyeoto del Cótligo Civil espariol.-Las ·

u



322 PRlNClPIOS ELEMENT.l.LES 

leyes pinales, de policía i :seguridad pública, obligan a 
todos los que habitan en el territorio del Estado. 

Art. 11 del Código Civil italiano.-Las leyes penales, 
de policía i seguridad obligan a todos los que se encuen
tran en el territorio del reino. 

Art. 4.0 dil Código Civil de Guatemala.-Lae leyes 
penales, de policía i de seguridad obligan a todos los ha, 
bitan tes i transeuutes, sal vas las disposiciones establecí-

f das por el Derecho Internacional. f 
§ IV del Código Civil austriaco.-Las leyes civiles

obligan a todos los ciudadanos perteneoiantes al país para 
el cual se han promulgado. Los ciudadanos quedan some
tidos a estas leyes para los aotos i los asuntos que em
prendan fuera del tetritorio del Estado, en tanto que 
restrinjan su capacidad personal. 

El art. 1.0 del Código francés dioe: que las leyes son 
obligatorias en todo el territorio francés en virtud de la 
promulgacion que de fas mismas hace el Poder Ejecutivo. 

Art. 11 de id. El estranjero gozaré. en Francia de los 
mismos derechos ci vilea que los concedidos a los franceses 
por los tratados de la nacion a que el estranjero perte
nezca. 

En Inglaterra gozan los estranjeros de todas las facul
tades que un ciudadano inglés tenga respecto de los 1:-ie
nes inmuebles, segun la lei de 12 de Mayo de 1870. 

Código Arjentino; art. 1.0-Las leyee obligan a todos 
los que habitan el territorio de la República, sean ciuda
danos o estranjeros, domiciliados o transountes. Igual 
cosa disponen el art. 13 del Código holandés, el 46 del 
Prusiano, el 5 del de Cicilia-id del de Zurioh. 

El art. 6.0 del Código del Salvador dice que la lei obli• 
ga en el territorio de la República en virtud de su soleDl .. 
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ne promulgacion etc. Igual cosa dispone el art. 12 del 
de Colombia. 

El art. 7 del Código del Portugal dice que la lei civil 
es igual para todos. 

El art. 14 del Código de Nicaragua establece que la 
lei es obligatoria para todos los habitantes de la Repúbli
ca, inclusos los cstranjeros. 

\ 



TERCERA PARTE 

DERECHO MERC.A.NTIL lNTBRNAOIONAL PBIVADO 
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CAPITULO I 

Del comercio con N aoiones Estranj eras 

St1MAlUo.-I. Relaciones marítimas i terr�stree,-11. Convencio• 
nes intemaciouales sobre materia mercantil.-III.-Soberania 
de los Estados necesaria p:ira la validez de sus Tratadoe.-VI. 
Interpretacion, término, diaolucion i desahucio de loc:i Pactos 
con Naciones Estranjeras. 

I 

Mientras no haya unificacion en el Derecho mercantil, 
habrá que considerar las prácticas internacionales tal ºº"'
mo se establecen en los Códigos que en cada pais rijen 
estas materias, así como en los tratados i en las prácticas 
aceptadas en el comercio. 

No siendo posible que un K1tado produzca todo lo que 
necesite para llenar Rus necesidades, le es forzoso aceptar 
lo que le falta i dar salida a lo quo produzca una vez que 
llene sus necesidades internas. Esto motiva el comercio de 
los pueblos entre sí, el oual es una presoripoion d� la Di• 
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turaleza i merced a ella las nacione� i los individuos pros
peran i se engrandecen. Allí están para dar testimo. 
nio de ello Sidon i Tiro en la antigiledad, J énova i Ve
necia en la Edad Media, la Inglaterra, la Holanda, los 
Estados U nidos, Francia etc. en la época moderna. N adíe 
contiene ya el empuje del comercio: para él no hai cordi
lleras, mares ni rios que le detengan. 

El comercio se divide por tanto en marítimo i terres
tre, en interior i estorior, de irnportacion i esportacion. 

Se llama comercio de cabotaje el que se hace por mar 
de un puerto a otro en un· mismo país, sin tocar territorio 
ajeno, salvo el caso de escala forzada. 

Si bien es cierto que todas las naciones están obligadas 
a comerciar entre sí, no obstante esta obligacion es imper,. 
feota. 

Decimos que están obligadas por cuanto no estando 
concentradas en un solo país las diversas producciones 
de que se tiene necesidad, es forzoso cambiar el exedente 
con los productos de que se carece. No todos lo¡¡ países 
producen todo lo que el hombre necesita i por eso lo que 
no hai en uno es preciso pedirlo al que lo tenga. 

La obligacion es imperfecta por cuanto cada na .. 
cfon es árbibra para entrar o nó en relaciones con las de• 
mas. No puede ser compelida a vender .lo supérfluo así 
como tampoco a comprar lo que le falte i sufrirá las con
secuencias en uno i otro caso. 

Es un hecho que el soberano de una nacion está auto
rizado para prohibir cualquiera importacion o esportaoion 
i para cerrar sus puertos al comercio estranjero, así como 
para establecer aduanas i aumentar o disminuir a su ar
bitrio los impuestos que se cobren en ellas, ejercer juris"' 
-dtocioa aobxe los comerciantes, mari.ueros, naves.i q:ler•
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�aderías estranjcras dentro de los límites de su territorio, 
1mponiendo penas a lo':3 contraventores de sus orJenanzas 

· aduaneras o merc'.lntiles i por fin para hacer las diforcn�
cias que quiera, concediendo grncias i privilejios particu
lares a favor de algunos E,,tados.

La facultad de cerrar totalmente los pnertos nace de 
la ámplia libertad que tiene cada Estado para mantener 
sus relaciones comerciales como le agrado en virtud de su 
autonomía. De la soberanía emaqa la facultad de reglar 
todas estas materia':3 como lo estime conveniente a sus 
intereses. 

Cada E':3tado ademas de dictar leyes para el comercio 
dentro de su territorio i con los que quieran hacerlo con 
él, tiene tam bien facultad para celebrar con otras poten
cias tratados para fijar los derechos comerciales entre los 
contratantes i por el tiempo que $O estime conveniente. 

Estos tratados que se -celebran en tiempo do paz com
prenden jeneralmonte lo rola ti vo a importar o os portar toda 
especie de mercaderías no prohibidas, de descargar o no 
descargar sus buques i de no pagar derechos mas que en 
el primer caso i una sola vez; libertad de conciencia por 
ser ésta una rémora a los estranjeros para entrar a un país; 
administrncion de justicia pronta e imparcial; dere
cho paru llevnr sus libros en tal o cual idioma i de no 
podérselos exijir su prosentacion sinó en juicio i en su 
propio establecimiento; ig1ialdad de impue3tos; derecho 
de lus súbditos para disponer de sus bienes i. trasmitirlos 
a sus herederos, etc. etc. 

En caso de neutralidad se acostumbra estipular princi

palmente la escenoion de angarias a favor de los buques 
neutrales; la enumeracion de las mercaderías que deben 
considerarse como contrabando de gueua1 las peuns quo 

u
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deben imponerse a dichas mercaderías, las reglas i for-. 
malídades de bloqueo, las reglas i formalidades para la 
visita de las naves i especificacion de los ramos de comer· 
cío que han de gozar de las inmunidades neutrales. 

Para el estado de guerra suele estipularse la escencion 
de apresamiento de las perdonas i escencion de embargo 
de los bienes de los súbditos de cualquiera de los contra
tantes que, al tiempo de estallar lu. guerra, se encuentren 
en el territorio de otro; concesion de un plazo para la 
salida de sus personas i efectos, despues del rompimiento 
de las hostilidades i especifi.cacion de las condieiones bajo 
las cuales pueden permanecer allí durante la guerra. 

Suele pactarse, a pesar del estado de guerra, la conti· 
nuacion de ciertos ramos de comercio. 

Ahora bien, ¿a qué derechos está sujeto el permiso 
para comerciar con una nacion i transitar por sus mares 
i ríos? Al de anclaje, angarias, que e.3 el servicio que 
deben prestar a un gobierno los buques anolados en sus 
puertos para el trasporte de soldados, armas i m11.niciones 
durante la guerra; el de embargo o detenoion de buques 
anclados en un puerto, ya sea por necesidad pública, .bien 
para evitar que den aviso al enemigo acerca de algunos 
planes ocultos; del de preension, que es el derecho que 
tiene un Estado para comprar de preferencia las merca. 
derías que pasan por su territorio; el de escala forzada, 
que consiste en obligar a las embarcaciones a hacir escala 
en determinados pa�ajes para reconocerlas o para oobrar 
por ellas ciertos impuestos; el de mercado o feria, que 
consiste en obligar a los traficantes estranjeros a que es
pongan al público en un mercado particular los efectos 
que llevan en tránsito; el de trasbordo forzado, para pro• 
porcionar a las naves nacionales el beneficio de flete, i 

:] 
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por fin, el de cuarentena, que es una detencion para evi_ 
tar la propagacion de una enfermedad contajiosa. 

Todo esto debería suprimirse i no existir, escepto lo de 
la cuarentona i la imposicion de derechos para comerciar 
o sea el de importacion, i la detencion de buques en caso
de guerra, para evitar que frmitren los planes de un go·
bierno.

Puede que la civilizacion desfruya muchas de esas cor
tapizas i la libertad venga a dar al comercio mayores se
guridades que las que tiene al presente. 

II 

Vamos ahora a ocuparnos de los tratados internaciona• 
les. Ellos no son mas que contratos celebrados de nacion 
a naoion. Se dividen eu tratados propiamente dichos i en 
convenciones. Los primeros están destinados a durar per-

' 

petuamente o por largo tiompo, v. gr. los tratados de paz, 
comercio, navegacion o de Hmites. Las segundas se reali
zan por un neto :único, como la estipulacion para el canje 
de prisioneros. 

Se da tam bien el nombre de convenciones a tratados 
cuyos efectos son jenerales i permanentes. Se dividen 
tambien en persúnales i realts: los primeros se refieren a 
las personas de lo� contratantes i espiran con ellas; los 
otros no dependen por cierto de las personas; pero los de· 
rechos i obligaciones que los constituyen son inherentes 
a las naciones. 

Por fin, hai tanta diversidad de tratados como son los 
negocios materia de los contratos, como ser d.e paz, .de 
alianza ofensiva i defensiva, de neutralidad, na.·vegacion,
comercio, otc,
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¿Qué se llaman concordatos? Los tratados que so cele
bran con el Santo Padre concorniontes a negocios ecle
siásticos. 

III 

¿Quiénes son hábiles para celebrar tratados? 
Lo son no tan solo los Estados quo gozan de plona i 

absoluta independencia, sino tam bien los confederados· o 
los que so ha!1 colocado bnjo la protcccion do otros, siem
pre qlH:, por ol pacto do union o do alianza no hayan re
nunciado este derecho. ¿Con quiénes deben celebrarse loe 
tratados? Con la persona o personas designadas por la 
Constitucion de cada Esta.do, siendo nulos los estipnlallos 
con cualquiera otra autoridad. En las monarquías abso .. 
Jutas i aun en las Consti tncionalcs este poder reside en

el soberano reinan te.

En alguna� repúblicas, como en R,tados Unidos, con el 
Presidente, con ascenAo dol Senado, i en las Itepúhlicas 
Sud-Americanas, se nogocian los tratados con los Minis
tros di plomítticos, debiendo sor ratifirJados por el Congre
so i promulgndoR por el Presi.r1ente de la República. Tam
bieu so acostum hrn designar un Aj ente dipomútico ad-hoc 
para un tratado especial, pero debe ser aprobado por el 
Congreso i promulgado como lei.

¿Por qué causas pu<lde sor nulo un tratado? Por la in. 
habilidad do los contratante�, como sor AÍ se pacta con 
persona no designnrfa en la Constitnnion del Estado del 
país a que portoncce la persona quo lo celebra; por falta 
de consentimiento mútno dehidan:cntc declarado, como ser 
si so obtiene por ln violencin.; poro si se emplea la fuerza 
cuando eso uso lo autoriza el <lereebo do la guerra, no hai 

. 
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nulidad; por haberse omitido requisitos que exija la Cons
titucion del :Estado, como ser la ratificaci.on o aprobacion 
del Congreso del referido pacto; por lcsion enorme, la . 
que se entiendo en el Derecho Internacional cuando en
vuelve poco ménos de la ruina completa o el aniquila
miento de sus escenciales derecho�; i por fin, la iniquidad 
o torpeza del ohjeto, porque aunque uno se obligue no es
lícito ejecutar lo que es contrario a la lei natural.

llai de particular qno los trntados realce obligan a los 
contratantes independientemente de todo cambio en la 
soberanía, miéntrns que los personales solo obligan al Es
tado durante la vida de su jefe, espirando por la muerte 
de éste o su separndon del poder. 

Se llaman reales los tratados co1!cluidos por una Re .. 
pública, donde nacHe se puerlo nrrogar el tftulo de so
berano i por tanto todo p:::icto tiene que referirse a la 

'nacion i no a un individuo; los que obligan para si.empro 
o por tiempo determin'ldo, porque ollos no dependen de
la vidu de los contratnntc�; í aquellos en que el aoberano
se empeña para si i sus sucesores o en que se declara ea•
presamente qne tienen por objeto el bien dol Estado i no
el de los contratantes o traen un beneficio p0rmanento a
la nacion. En caso de dnda se prcsu me real el pacto, con
tal que tienda a la utilidad de las partos contratantes.

IV 

¿'Por qué causas se disuelven los tratados? La primer!\ 
es'por haberee cumplido sn ohjcto, como ser la ttlianza 
para una guerra determinada, que espirn por el tratado 
de par., puesto que la rdiamm no tiene ohjeto. 

La segunda causa seria por haber llc>gado el tratado a 

::;.:� . ;?:t 
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su término, ya sea éste fijo o ya sea eventual, como lo son 
los tratados do comercio que so estipulan por tiempo de· 
terminado. Es eventual todo tratado personal, como ser 
el celebrado por la vida dol príncipe contratante, los 
pactos de familia, por la estincion, abdicacion o destrona• 
miento qe la dinastía reinante. 

La te:rcera causal es por infidolidnd de uno de los con• 
tratantes, puesto que dejando uno de ellos de cumplir lo 
pactado, tiene el otro derecho pua dechrarlo roto o para 
hacerse justicia por las armas. 

La p�rdida de la independencia política de una de las 
naciones e� la cuarta causal para resol ver un pacto, es de
cir por la muerte del obligado, sin embargo no se invali
dan por In conquista de ese Estado los derechos que �edió 
a perpetuidad antes do perder su autonomía. T,1mpoco se 
estinguen esos derechos por coloc:.use un pueblo bajo la 
proteccion o dependencia de otro, pues el hecho füí ante
rior i este acto voluntario no irrog:\ perjuicio al contra
tante de buena fó i que no h:1 tomado parte en esa abclica
cion de soberanía. 

El mútno consentimiento de las partes es la quinta 
causfl.l que indican los tratadi:-1tas de rosoluoion de un 
tratado. Esto es claro: así como el tratado se celebró se 
le da fin a él. 

Por último la sesta cai1sal es por la imp0sibilidad abso .. 
luta de llevarlo a término. 

En este caso hai dos especies de imposibilidad, siendo 
una física i la otra moral. Es física cuando no hai tam
bien medios físicos dependientes de las partos para cmn
plir el pacto. Habrá imposibilidad moral :si el cumpli
miento de la primera produce bien en los derechos de un 
teroero, 
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El contratante culpable en la ejecucion de un. tr.ttafo, 
debe al otro estipulante cuandq la imposibilidad era co
nocida de aquel e ignorada de este último a la época de 
la conolusion del tratado, los daños i queda obligado a la 
reparacion, cuando la imposibilidad ha provenido por su 
causa, despues de la conclusion del tratado. 

Los tratado·s a veces, por su ambigüedad o bien por la 
oscuridad de las palabras de que so sirven los contratan ... 

fes para labrarse capciosos derechos, hacen necesario que 
se fijen reglas para su interpretacion. 

La condicion principal para la interpretacion de un 
tratado es la buena fé, puesto que si falta ésta la frase 
mas clara es objeto de largos i enojoaos debates. 

Las reglas jenerales de interpretacion de los tratados 
son las siguientes: 

l.ª No se debe interpretar lo que no tiene necesidad
de i�terpretacion, porque 'si el artículo está concebido en 
términos claros i preci:¡os i no induce a ningun absurdo, 
¿qué se le interpreta i por que rechazar el sentido natural 

'· que presenta? Lo contrario es eludirlo i así se barrenaria
toda oonvencion, lo que es olvidar la buena fé con que se 
pactó. 

2.ª No se debe hacer novedad en la intelijencia de las
palabras que tienen un sentido determinado. Las palabras 
deben tomarse en la aceptacion que les da el uso comun 
de la lengua. Si un contratante pudiendo esplicarse con 
claridad no lo hizo, es suya la culpa. No habría con ven• 
oion segura si despues de levantada el acta, fuese dado 
a alguna de las partes hacer ampliaciones o restricciones 
que no hizo en tiempo oportuno o bien retirar la firma de 
las actas o protocolos que se su·30riben. E::1te es el caso 
del diplomó.tioo arjeutino seuor Fortela

1 
que despues d� 



firmar el acta con el '.\Iini➔tro Je Chile, seiíor Yuñez, pre
tendió alterarht sup rniendo CJ:llti q 110 no h:1.bian existido 
i que con justa rnzon rechazó la cancillería chilena. Si 
bien es verdad que Francisco I osclamó dospucn de atra
vesar el l3idarva «aun soi rei,, declaró que el tratado 
firmado por él en Madrid a nada le obligaba, se fundaba 
para ello en que hahia sido hecho bajo la presion de su 
cautiverio i por lo tanto no lo reconocía. 

«Es verdad tambien que N,tpoleon I, el César de'la� 
Francia, desautorizó on mas de una ocasion a sus :repre
sentantes en el astranjcro, por no haber comprendido su 
pensami�nto soberano. 

Pero avanzando a los tiempos modernos o contempo,. 
ráneo!!, no encontramos nada parecido a lo qne acaba de 
hacer la diplomacia arjentina. 

Hai dos hechos que pueden tener una débil semejanza 
i pertenecen ello!! a Italia. 

Cuando Italia pretcndia, hace cuatro años, que la Chi
na le cediera la bahía ele San Mun, el Ministro. do Hum• 
berto, que era Reuato do San Martino, envió un ultima

tum a la Corte de Pekin, i corno Italia no lpieria la guera, 
desautorizó este acto de su Miui::itro, lo cambió i continuó 
las negociaciones pacíficas. 

Algunos años ántes la diplomacia italiana rejistra otro 
hecho que tambien le hace honor. 

El Conde Antonelli celebró con el Negus Menolik el 
tratado de Uccialli, una de cuyas cláusulas fué declarada 
nula por el reí africano, declaracion que trajo por oonse
cuen01n una guerra. 

Lo que dejamos anotado es lo único que por el momen• 
to recordamos como precedente histórico, pero que no 
tieue pareoido oon la preteusion del seilor Portela. 
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Es vordad qne s1 nos remontáramos a la historia paga• 
na podríamos encontrar allí mas de un caso semejante, 
en aquellos ern hajn.doros cartajineseR, cuya falta do serie
dad atmjo sobro su patria la fama de lnfé p(rnica i la des• 
confianza do todos los pueblos; fó púnica i desconfianza 
que inspiraron a C1lton su frase: Delend(i est Cartago. 

Poro tarnbien os preciso tener presente aquel disc1mw 
do Thiers, el sal va<lor de la Francia, en el cual alnrlien(lo 
a las representaciones di plomiticas, afirmaba que el plo
nipotenciurio no pueJe existir ahora, en que el tológrnfo 
i el ferrocarril han suprimido las <listancias de los pue
blos·; los plenipotenciarios existían en los tiempos de 
Cartago, de Grecia o do lfoma, ahorn no. 

No es un }tfinistro el que falta a su palabra, es una na
oion, es In fé púnica.D 

Por suerte, el señor Porto la i su gobierno, al ver que 
ese paso habría sido reprobado pór el mundo entero, retiró 
sus pretensiones i las Actas firmadas por 61 libro i espon. 
táneamente �e han respetado, pue,,to que aquellos hechos 
fueron consumados en forma legal. 

3.ª Al que pu1io cs¡:,licarse con clarid,1.d no debo per
mitírsele que introcluzca despucs las restl'Ícciones que no 
espresó a-tiempo; porque suya es laculp:i inohabria_con
vencion segura JÍ foora d:1.Jo a alguna de las partes hacer 
am plifi.caciones o restricciones que no las hizo al tiempo 
de estenderse el neta. 

4.ª Ninguna de las pr.i.rtes tiene facultad de interpretar
el trabtlu n su arbitdo; puesto que si cada p:u-te pudiera 
a su arbitrio intorpreta1· un trc1ta1lo, lo haria. del modo 
que fu:m1. f .. worable a su� intereses. Si hai dudas se de• 
beni hacer esto por árbitros. 

6.a. ToJ.o lo declurado sufioieutemeute por uno de los
,a 
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cóntrabmtes se mirará como verdadero contra él. Los 
contratantes deben hablar con verdad i co,nsignu las 
frases segun sus intenniones. Si la intencion verdadera
in&nte declarada no se tomare por la verdadera del que 
se obliga, será inútil estipular i celebrar tratados. 

6.ª Debe atenderse principalmente a la,s palabras del
que promete; porque ellas sirven de base para la cele
bracion del tratado.

7.ª En caso' de duda deben ampliarse las significa.
CÍolli3s favorables i restrinjirse las que se refieran a eosais 
odiosas. 

Es favorable todo lo que sin causar un grayámen no-.. 
table a persona alguna, cede en beneficio jeneral de la 
especie humana, es decir, todo lo que tiende a la utilidad 
comun. Son odiosas fa.iJ cosas que tienden a mudar el es
ttJ:do presente, haciendo consistir la gannnoia de los unos 
en la pérdida de los otros, trayendo mM mal que bien al 

otro contratante. 



CAPITULO II 

.4.ctos de comercio i obligaciones de los comerci,ntes. 

SUll.uno.-1. Aplict\cion del Derecho Civil o del Comercial, en 
ciertos acto11 determin1tdoi,.-II. Obligaciones de los comercian• 
tes respecto de la contabilidad de sus jiros.-HI. Leyes que im• 
peran en la.� relaciones de los mercaderes con sus depe¡;¡.dientes. 
-IV. Sociedades estrnnjeras ae comercio.-V Leti:as de co.m"'
bio. VI. Comercio maritimo.-VII. De la quiebra i sus efectos,
- VIII. Di posiciones patrias.

I 

La dificultad que se presenta al estudiar el Deree,ho 
Mercantil internncionRl, está en distinguir las, relaciones 
jurídiooe, que se deben juzgar por la lei comercial de un 
país, de las que son del resorte del Derecho Civil, i saber 
haata dónde puede estenderse ]a autoridad de la leí ºº"'
m.eroial;. lo cual suscita, como es natural, litijios intermi
nables. Es, pues, cuestion delicada, llena de dudas i de

. diflcultMles el saber si on un oaso dado se aplfoa el -De-
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recho Civil o Comercial, si se trata' de actos civiles o de 
comercio, para saber quó lei debe aplicarse. 

No se nos podrá negar que la esfera de la lei comercial 
se aumenta notablemente cada dia, merced a los progre
sos que hace el trasporto de lns mercaderías. En efecto, 
las P,mpresas mercantilPs so cuadruplican i se puede decir 
que el Derecho comercial se está trasformando en derecho 
comun, lo qne nos evidencia el ahinco con que se trabaja 
en esa lucha que se llama por la existencia, que es el ob
jetivo do todos los hombres de progreso. 

La dificultad para di�tinguir los actos civiles de los de 
comercio, aumenta sobro manera cuando dicho acto está 
llamado a surtir efecto en el territorio de otros ¡mises i 
en tal caso puedo que sea civil segun la leji8lacion de unos 
i comercial segun la de otros. 

La regla jeneral es que para ser comerciante se nece
sita hacer actos do comercio i hacer d13l comercio una 
profcsion habitual. 

Son actos de comercio los que taxativamente enumera 
la leí de comercio de cada país. 

Ahora para saber si un acto os o no de comercio, se 
juzga segun la leí que rije la eiencia del acto mismo i si 
segun esn lci conserva esa naturaleza, produce entónces i 
en todas partes los efectos consiguientes. Esa lei se aplica 
tamhien a la prueba, a la tasa ,lel interes i a todo lo que 
se dori ve de e;<;e neto. 

La capacidad do los comerciantes, lo relativo para sa
ber su domicilio i la residencia eil ciertos casos, deberían 
resolverse por la lei tenitorial, pero está masjeneralizada 
la opinion en favor de que todo esto so juzgue por la 
nacionalidad. 

]�13 obligacion de los comerciantes observar siempre las. 
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prescripciones legales, ya tengan su esbblecimiento en el 
territorio do un Estado o en el de varios. 

Entre las personas comerciantes se deben incluir lM 
sociedades mercantiles, debiendo especificar su ohjeto i 
todo lo que sea de la ín<lole de la sociedad para que que• 
de perfectamente definida. 

La nacionálidad de una sociedad se determina segun 
donde tenga su asiento principal, es decir el centro de 
sus operaciones. 

La principal garantía para que prospere el comercio, 
es darle la mayor libertad posible. Los impuestos no de
ben ser exajera<los ,porque esto lo auyenta del pais en 
que se le recarga con gabelas odios:1s. 

El comerciante o:3traujero para quo se establezca en un 
pais, necesita �rHantfas p:wa su per,rnn!:l i bienes, una 
pronta administrucion de justicia, libertad de cultos i que 
la lei lo ampare on to<lo 'caso. 

Los paises nuevos deben dar todas bs garnntías posi
bles al comercio estranjero para que so c�tablczca en ellos, 
si encuentra seguridad para· sus capitales i confianza en 
sus operaciones. 

II 

La naturnlezn. c0morcial de un acto llovn. hoi dia con, 
sig() una jurislliccion i forma de proceder fülpccialos, que 
dependen c:rnlu�ivamentc <lo Lt le);jori, como es natural, 
asi como la lei <lel país resuelvo la capaci<lad i calidad del 
comerciante, si el aeto so vcrifie6 dentro do su territorio. 

Una de la� oblig:1ciones qno toda lei comercial impone 
a nn comerciante, ns la ile llevar libros do comercio. ne

aq,uí naco el estudio de la fuei·za ¡irobatoria quo ollos puo-



�,---

!l42 PR!NCTP'.OS ELEM�NTALES 

dan tener para las cuestiones que se ventilen entre comer
ciantes. 

En caso de conflicto ¿qué lei determinará la fuerza pro• 
batoria de los libros de comercio? Es indudable que lo es 
la lei que gobierna el acto mismo i las cuestiones de for .. 
mas por la lei del lugar en que se llevan los libros de 
comercio, locus re.r¡it achmi. Froliz i otros opinan que se 
siga la lei del lugar donde se llevan los libros, pero so-
lamente en el caso de que esa lei concuerde con la del lu
gar donde nació el contrato que dió oríjen al pleito, pues 
entónces prevalecen e,ms dos leyes sobre la del lugar en 
que se litiga, o en otros términos, ;prevalece la lei del 
contrato. 

En los casos en que solo se trata de la regularidad de 
loR.libros, se tiene entonces en cuenta la lei del lugar en 
que estos se llevan. 

Bnr opina que la füerza probatoria de los libros de 
comercio por In loi del tribunal; pero que si la del lugar 
del contrato les concede eficacia rrrnyor, debo pr.evalecer 
esa lei. 

Otra cuestion que se presenta casi siempre entre- co .. 
merciantes, es la de saber si una de las partes tiene dere
cho para obligar a Ja otra que cxbiba o presente· sus li
bros. Esto se resuelve por la lei reguladora de la relacion 
jurídica en que la pretenoion se funda; poro como esta 
órden no puecle darla sinó el mRjÍ!itrado que conoce del 
litijio i este so gobierna por la lex jori, quiere decir que 
esta materia se rije por la leí del tribunal. 

Ahora RÍ el comerciante está e:xhonerado de la obliga• 
cion de 11evar libros o de preson tarlos, porque la lei donde 
está establecido no lo impone tales obligaciones, es claro 

que no puede pararle perjuicio su negativa. 

.•
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La lei chilena obliga a todo comorcianto a llevar libros 
ya sea nacional o estranjero sin especificar idioma, lo que 
quiere decir que ca<la comerciante los puede llevar en 3U

propio idioma i luego agrnga: los libros <le comercio lle
vados con arreglo a la lei, hacen fó en las causas mercan-

. tiles que los comerciantes ajiten entre sí. 
Si los lib1:os de ambas partes estuvieren en de3acuerdo, 

los tribunales decidirán las cuestiones que ocurran segun· 
el mérito que suministren las donias pruebas que se ha. 
yan rendido. 

Si uno de los litig:mtes ofrece ejtar i pasar por lo que 
const�re de los libros de su contendor, i este se niega a 
exhibirlos sin motivo bastante en concepto do los juzga
dos de comercio, podrán los mismos juzgados deferir el 
juramento supletorio a la parte que ha exijido la exhi .. 
bioion. 

Los libros hacen fé co'ntra el comerciante que los lleva, 
i no se le admitirá prueba que tienda a destruir lo que 
resultare de sus asientos. 

La fé de los libros es indivisible, i el litigante que 
aceptare en lo favorable los asientos de los libros de su 
contendor, estará obligado a pas:ll' por todas las enuncia
ciones adversas que ellos contengan. 

III 

¿Qui regla se sigue ahora para resol ver la s relacionas 
entre el comerciante i sus empleados, como ser tenedores 
de libros, dependientes, etc? En esto no hai dificultad. 
Están sujetos a la lex foci. Mas no suce<l.o lo mismo con 
los mándatarios o factores a quienes tanto la lei alemana 
oomo la niza les reconocen la oapaoidad jeneral de repre• 

\ 
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sentar a su principal sin que so les pueda. oponer a ter
ceros restricciones en sns p()deros, e;� decir les rec,rnoce 
capacidaél jenernl para representar al pt'i11cip;1.l en el ejer
cicio del comercio o inrlustria, derog·rn<lo así lo3 princi .. 
píos jonerales dd manchto. SJ (fob0 eJto a q:rn existen 
allí rejistros de comercio i b lei conútlora. m1111labrio 
civil al factor o marnhtario i osa publicacion constituye 
un verdadero mandato, oblig,rndo al mandante sea cual 
fucrn el país en que obre en nombre de ól. 

En Chile existo tam bioa el R.�jistrn de Comercio debí- · 
damento orclonado, tul corno los hai en otros paisos, en Es
paña por ejemplo. 

La lei comercial de Chile reconoce tres especies de 
mandato comercial: la comi�ion, el manuato do los facto
res i mancebos o dependientes do comercio i la corre
duría. 

:Factor es el jcrento de un negocio o de un estableci
miento comercial o fabril, o parte de él quo lo dirije o 
administra segun su pru<l.encia por ·cuenta de su man• 
dan to. 

Mancebo3 o depeu<lientos son los empleados subalternos 
que el comercia u te ·tiono a su lado para que lo auxilien 
en las di versas operaciones de su jiro, obrando bajo su 
direccion inruodiata. El mandante toma el nombre de 
principal con relacion a sus factores o dependientes. 

Los factores dice el Córligo de comercio de Chile deben 
ser investidos de un poder especial otorgado por el propie• 
tario del establecimiento cuya administracion se les enco
miende. Este poder será rejistrndo i publicado en la forma. 
precrita en este Código. 

Los factores se entienden autorizados para todos los 
aoto, del negocio que ad,ministrau i podran usar de todn 
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clase de faculta les para el buen desempeño <le sus funcio
nes, a menos que el comitento se las restrinja es presa .. 
mento en el poJ.cr que les diGre. 

Los dependientes no obligan al principal, salvo si é:sto 
les otorga poder i les concede <l.etermina.Jas facultades• 
En este caso queda el mandante obligado si el depon• 
diente no ha- estralirnitado las facultades que se le han 
dado en el poder. 

Los actos <le e:;tos em ple:l<los, se rijon por la lei del 
lugar donde ejercen su3 f�ncionos, es decir por la del p,.is 
donde prestan sus servicios; clondo está establecido el 
negocio. 

" 

IV 

Para hacer mas vigorosos los efectos del c'.>mercio, se 
forman de ordinario socfodade::1 que son c:tda día mas fa--: 
vorecidu111 en la lejislacion modorna cotnorciul. D0 ollas 
hai tres sistemas, que son el ingles, el aloman i el italiano. 
Los dos primeros reconocen sin ningun¡i coudioion espo .. 
cial tod,ls las sociedades e:3ü-.injnras1 lo que por cierto 
no ofrece garantía de ninguna clu�e en favor de su':! na• 
cionales CJntra los fraudes qur. comp.iuias poco escmpu
losas pueJ,lll hicct· abusando de esta liberalidad de la lei. 
El réjimen italiano, aceptado en Déljica, e.i supl,l'ior a 
aquellos 1 por;¡110 defiende los intera.rn.; d(). tercaro.i impo·
niéndoles a estas socie(hdes cierta publicid,td para que 
puedan ser apreciaJ.as debidamente. 

Ea Chilu no se pueden e,Jtablecer socieJados o ajoncias 
de socie<l.ades cstranjera3 sin pl'óvio permiso del Presidente 
de la R-.)públio.i. i se e:3tá dicttrnlo uua loi que garantice 
la eftioti vi,la.d de su.a capitales i el que q uedeu sometidus 

1.4 
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a la lei de la República en cu1nto a las cuestiones que 
sostengan por negocios realizados en Chilo i no escusen 
su personería como lo hacen al presente, que es necesario 
ir a demandarlas al país donde dicen existir el asiento 
principal de sus negocios. 

El mejor sistema será aquel que someta a toda sociedad 
o ajencia a la lci del país en quo se establece o mas claro
a la leí nacional dd país dontlo realice operaciones pro•
pías do su jiro ya que cada E:,tado os libl·e para dictar
reglas que garanticen a sus regníoolas contra todo fraude
de comerciantes e;:itranjeros i 1:10 re::1ponda de todo acto
jurídico donde ésto se realice.

Las leyes comerciales forman en jeneral un derecho es
pecial i por eso so aplican solo on defecto del Derecho 
Civil i por lo tanto :m aplicacion ha do ser en la fcrma que 
lo establece cada soberanía on uso de su iudepeudencia 

· para durse las leyes on la forma quo lo crea conveniente.
La sociodaJ colee ti va que es la mas usual, so ha de cons• 

tituir por la leí Jel lugar en que se realiza. 
La naturaleza juríJ.ica do esta clase de sociedades es 

diferente, porque esto depeut!e de la lei de cada.país. 
l)or ejemplo, la loi l3rlga reconoce esta sociedad como 
persona civil inilepcudieate, quo tiene su patrimonio par• 
ticular, diHtinto del do los asociados. En otras partes, co• 
mo sor en Alemania i en los Pttiseg Rijos, solo tione una 
porsonaliJad puramente fo1·mal, sin mas efecto que serle 
permitido ser parte indepeudieute on los actos jurídicos i 
en los litijios. Es, pues, solo una asociacion de person:is 
que por regla jcneral son rnlidariiis oon relacion al terca• 
ro tratándose de obligaciones contraidas por una de ellas 
en los negocios sociales i acreedoras solidarias de los ter• 
ceros en los mismos negocios. La. razon sooia.l no es maa 

' 
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que un modo abreviado de <losignar todos los socios i el 
(!siento de In, sociedad �constituye el domicil_io comun de
los socios para los negocios sociales. 
. Pero sea de esto lo que fuore, lo único aceptable es qno. 
el oaráctor jurídieo de la sociedad debe det<•rminanrn siem
pre por la lei �el lugar en que tonga su a'lionto i este ca ...
rácter lo conservará en todos los demas pai.�es. 

Es estranjora una sociedad cuando tonga en el estr::rnjero 
su principn.l establecimiento; es der:ir, ol centro do su es, 
plotacion i no sus oficinas o la mayoria de sus accionistas. 

Iguales reglas serian aplic:1ble3 a las sociedades comán
ditarias. 

Las sociedades anónimas constituia:uJ segun las loyes 
del pais en que tengan su asiento, deben no obstante 
someterse a las leyes del ¡;iais donrle quieran ohtonor igual 
carácter. No pueden violar las proscripciones que so dio• 
hm porque esta es tina garantía de órden público i práctí-
camente so ha visto que esta:-i sociotl:ulos no oran corroe
tas en sus opern.riioncs i he nquí porque carla gobierno so 
ha visto obligado a lejii-llar sobro estas matorias para res• 
guardar los intereses do sus rognícolag, No puoden que
dar de mejor condicion que las socioda,los nncionales i es 
equitativo igualarlas por lo ménos parn que no existan 
ventnjus en imititnciones qne e.-itún somefoJa¡:; a otrn lei, 
la que no puede pre,,alecor contra la loi nacional. 

V 

Ll\.s letras do cabio, como motlio tle facilitar las tran
sacciones comerciales, hicieron su n pnricion cuando ol co

. mercio lo e.xijió por el ensnncho quo fn6 tomando i füó 
pecesario estell(lerlo a lnrgns distancias, Su uso se ha ido 

' \ 
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porfeccionando basta llegar a ser la moneda entre comer
cian tes. Su forma depende del modo como se acepta en 
cada pais. 

«La letra d� cambio requiere jeneralmente la inter
vencion de diferentes personas con diferentes obligacio
nes, en distintos lugares, i las personas i las obliiaciones i 
los lugares, concurren. con otras tantas leyes que luchan 
por imponerse., ¿Cuál será la leí que rija la capacidad de 
las partes que intervienen en una letra de cambio? Las 
leyes relativas al Estado i capacidad siguen a la per■ona 
en todas partes, es decir,. impera la lci nacional. Luego 
aplicando aquí estas reglas tendremos que es In. lei nacio• 
nal de la persona que suscribe la letra de cambio, la que 
decide si dicha persona e� capaz de obligarse por medio 
de aquella, importando poco el lugar en que la obligacion 
ha sido contraída; poro las obligaciones del librador, en
dosante i aceptante, so rijen en jeneral por la regla lo�us 
rcgit aclum. 

Mas cadn. una. de las obligaciones contenidas en una 
letra de cambio se rijo, en cuanto a su_ esencia, por la lei 
del lugar on dondo se contrajo cada obligacion. 

El librador i el endosante on una loha de cambio, se 
obligan a reem boisar al tenedor de la letra su valor si 
ésta no se paga o a garantido si no es nreptada. I estas 
obligaciones ¿dónde deben de cumplirse? 

En el lugar del domicilio donde la ohligacion se con
trajo, por lo quo resulta que la loi de cada uno de los 
deudores es la quo decide si el tenedor, p·ua conservar 
sus derechos, deberá protestar la letra i si ose protesto ha 
de hacerse saber o nó. 

Las formalitlades de estos acfos rn 1·ijen por la lex loli 
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del tenedor que hace el protesto si 61 es obligatorio segun

su lei. 
Las obligaciones del aceptante se rijen por la lei del 

lugar de la aceptacion, quedando sujeto a esta lei todo lo 
relativo a plazo, vencimiento i pngo do la letra. 

El sistema del contrato de cambio, considera al endo• 
eo como pru�ba do la trasmision de un créllito, los eudo• 
sos que sigtton a un endoso nulo no valen como talos. 

VI 

Vamos a ocuparnos ahora del Derecho Marítimo. 
¿Las naves son muebles o inmuebles? No cabe duda 

que son muebles; pero no obstante su propiedad solo se 
trMmite por lu inscripcion en los rcjbtro'I públicos i eion 
hipotecables, circunstancias propias solo do los inmuebles. 
Ahora bien, si éstos se· rijen para su trnsm isÍon por la 
lei de la situacion i la inscripcion so hace en lo1:1 rejistros 
públicoei respectivos ¿se puede aplicar a las naves el prin• 
cipio de la lei de la situ:rnion por lo que toca al !'ojistro? 
En los pnises donde existan rejistros marítimos no so re· 
conoce trnsmision alguna do las naves inseritas, aun cuan
do se encuentren en· el estranjero si es que �o se verifica 
esta inscripcion en los rojistros 

Las lejilaciones no son uniformes en lo relativo R la 
responsabilidad personal <lo los propietarios de naves, con 
relaciona las obligaci,mes contraídas por ol capitun o sus 
empleados. Estas responsabilidados so reglan por lu leí 
del lugnr donde estú lu camt naviora i por la del lugar 
dondo el cnpitnn i emplearlos hnn l"fcibi<lo sus polleros. 
I�sta lei es la dnl pabellon i os nplicahle en to<las partos, 
punto sobro el cual hai perfecto acuerdo. 



Esta misma lei debe determinar las condiciones bajo 
las cuales cesa o disminuye la responsabilidad de los pro
pietarios en ciertos casos, por ejemplo, el abandono del 
navío i del flete. 

«No siempre se exijo el ri.bandono para la liberacion 
total o parcial <le los propietarios de la nave. El Derecho 
ingles, por ejemplo, en la mayorfo. de los casos, cuando 
ninguna fulta o neglijencia es imputable a aquellos, limi•. 
ta su responsabilidad personal al pngo de determinada 
sumo. proporcional al tonelaje. ¿Qné hará el juez :ingles 
tratándose de propietarios franceses? Les aplicará la leí 
francesa en materia de abandono? Este es un conflicto 
dificil de resolver., 

El contrato de fletamento se rijo por la lei del punto 
de destino de las mercaderíns, porque allí es donde se 
cumplen las obligaciones por una i otra parte. Es la lei 
del destin'o la que determina si se debe flete i si es total 
o parcial en esto último caso i todo lo domas que se
OrlJlile.

Si hai duda respecto al lug(lr del destino, porque éste 
se le iba a intlicar en tal o cual punto i el viaje se inte• 
rrumpe por imposibilidad de continuar la nave la nave".' 
gacion ántes de llegar al punto en que dehia recibir lll 
órden, se averiguará cuál iba a ser el punto de destino 
que se iba a dar al cargamento, i segun eso se resolverá 
la cue¡tion. 

El abordnje marítimo en aguas territoriales se juzgl;!. 
conforme al abordaje fluvial, es decir, por la lei del lugar 
en que el hecho se Terifi.ca. 

El choque en Aguas ostrnnjorM entre naves de un mis
mo pv.bellon, se juzga por la lci del mismo. Si ocurre en 
alta tllar no habiendo lei internacional ccmt1n, se l.lfliCfl.�4 
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la lei del tribunal que entiende en el asunto, es deuir, 
segun su propia lei, por no haber una estranjera que 
aplicar. 

Las cosas salvadas i que han sido arrojadas al mar se 
rijan por la lei del lugar donde fueron sal vados o arro .. 
jados dichos objetos. 

La leí dellugar rije todo lo relativo a socorros presta• 
<los a una nave en peligro i arrojada a un puerto, etc., 
etc. La convencion celebrada entre Alemania i Estados 
Unidos en 11 de Diciembre de 187l establece lo si .. 
guiente: 

«Aplicacion de la lex lvci a las medidas de salvamento. 
A.coion de los cónsules, limitada a la vijilancia de las 

reparaciones, abastecimiento i, si procede, a la venta del 
buque náufrago. 

Fijacion del máximum de gastos que haya de pagar el 
buque estranjero, los cuáles no deben exceder en niugun 
oaeo de los que hubiere pagado un buque indíjena., 

El contrato de seguro se rije por la lei del lugar en 
que se celebró, así oomo la cuestion relativa a determina· 
das a verías i las cuales están comprendidas en el 11eguro.

Las averías comunes o a gmesa en lo relativo a donde 
debe avaluarse el daño i qué lei se aplica en un caso de
terminado, son cuestiones resueltas, porque todos reoo ... 

·· nocen que la liquidacion deba verificarse en el puerto de
destino de la no.ve si llega a él, i en el puerto de partida
si ántes de salir desiste del viaje.

Si la nave no llega a su destino porque se interrumpe 
el viaje i no llega el cargamento a su destino, se debe 
verificar la liquidaoion en el puerto donde la nave está 
·detenida.

A.eser dice que de ordinario es la lei del puerto de des• -·· · 
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tino la que rijo las relaciones entré los propietarios <le la 
nave i lo,. del carg:rnrnuto, i <le este modo la� partos sa
ben <le antemano qué lei rije las relaciones aludidas. 

No faltan quienes opinen que en esto caso se aplique 
la lei clel pabellou eu vez de la del puerto de arribada. 

La lejislacion espaiíola ha sanciouado las siguientes re
glas de Derecho Intornucioual privado marítimo: 

Los cónsules espnñoloa autorizan o inscriben la venta 
ele una nave española en el estrnnjero. 

La autoridad judicial o consular española interviene 
en los abordajes entre buques ospaiíoles, aun ocurridos en 
aguas libros o estranjeras. 

Las autoridades españolas prevendrán al rialvamento 
de buques estranjeros sin exijir costas procesales o admi• 
nistrati vas, sino tan solo las causadas por el iml va mento 
mismo. 

Los contratos i pólizas de seguro pueden ser autoriza• 
das por los cónsulea en el estranjero. 

La justificncion i liqui<lacíon <lo la avería se hará on ol 
puerto <le descarga si lleg() a él la nave, i si nó ou el de 
arribada. 

VII 

Lex loci concursus, lex fori, es la regla jeneral a que 
se somete la quieLrn o cesacion de pagos de un comer• 
oiante. 

Ifa sido práctica qno lo8 tribunales de comercio, a lo 
ménos en primera Ín➔ürncia, se:m compue3tos de comer
ciantes que por la pr{wtica son mas aptos que los que po· 
seen conocimientos legales. Son notables los tribunales 
consulares o do comercio de la Edad Media. En Chile se 

j 
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llamó el Consulado al Tribunal de Comercio, i mas tarde 
se oreó 1un juzgado especial para esta c�asc de negocios 
hasta hace poco, en que se repartieron estas causas en 
todos los juzgados de Santiago. 

Iloi día, tanto en Europa como en Am6rica, ha <lesa• 
parecido la existencia de tribunales especiales para cau
sas de Comercio, i como se les ha dado un' carácter teni
torial a la léjislacion mercantil, cada E-,tndo aplica la suya 
cuando se trata de obligaciones que dentro de su territo
rio han de tener ejecucion. Todo estranjero que ejecuta 
actos de comercio en otro pais os claro que se someto a 
las leyes de comercio que allí imperan. 

En mu,terias de quiebras se ha avanzado n0tabletamcn
te. Iloi se tratan a los acreedores estranjeros como a lo:3 
regnícolas. Antigu�mente no concurrían con ellos i en 
otros países, como en Francia, se les escluia por completo. 
Todo esto ya no existe. 

La jurisprudencia comercial se basa hoi dia en el Dere
cho positivo i la declaracion de quiebra do un comer
ciante se limita en sus efectos jurídicos solo al país en 
que se hace la quiebra. 

Los efectos de la quiebra consisten en ser el fallido 
separado do la aclministracion de sus bienes que pasa a los 
síndicos i éstos reducen el activo a dinero realizando los 
bienes, haciéndose todo esto en la forma que lo determi�a 
la lei del pais on que se pronuncia el auto do quiebra. 
Mus lu quiebra no surte efectos en otra rrncion porque ello 
seria reconocer la estraterritorialidad de la lejislacion de 
otro pais i a los síndicos no se los reconoce tal_ carácter 
en el estranjero siuó en el pais en que desempeñan este 
cargo. 

. Muchos pretenden que los síndicos son manc1aturio 
-\� 
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'del fallido i qüe los efectos de estos poderes se deben 
reconocer en todas parteg, pero los síndicos son mandata
rios de los acreedores i no del fallido i ell0s son im • 
puestos por la lei i en contra de la voluntad de aquel. Lá 
irisprudencia inglesa acepta la estraterritorialidad del 
auto de quiebra por lo que toca a los bienes muebles i
aplica'n es'te principio tanto a las quiebras declaradas en 
Inglaterra como en el estranjero. La lei austriaca distin• 
gue entre los bienes muebles i los inmuebles del deudor 
;comprendidos en la quiebra estranjera, entregan:do los 
muebles si se reclaman por la quiebra estranjera. A los 
inmuebles solo les hlcanza la quiebra declarada on el te, 
:rritorio. 

En los países donde no se hace distincion entre biene� 
muebles e inmuebles, el auto. de quiebra estranjero S8

aprecia como para hacer valer sentencias provinientes de 
otros países. Esto hace que se sustraigan de la masa los 
bienes que no e'stan en el país de la quiebra. 

Bar sostiene que la declarácion de quiebra no produce 
·efecto extraterritorial i no puede comprender otros bienes
que los del territorio en qui se ha declarado, sin ... perjui
cio de que si tiene bienes en otro país se le pueda ,allí
declarar en quiebra eón arreglo a las leyes de ese pais.

La jurisprudenci.l francesa establece que el auto decla•
:re.torio de quiebra estranjoro no necesita exequatur en
Francia sinó solo cuando se trata de proceder a un acto
do ejecucion propiamente diclio de lo:1 bienes que allí
existen.

Si es juez competéuto en materia de quiebra el del do
micilio del quebrado, pero si su domicilio civil es distinto
del comercial, puede aquel ser competente para declarar
la quiebra; pero la lei no acepta domicilio oivil distinto

'I 
'1 
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del comercial, lo cual solo es aceptable en las sociedades, 
pero la lei del asiento social es la que debe decidir si la 
eeciedad comerciul puede ser declarada en quiebra en tal 
concepto independientemente do los socios. 

Las for�alidades,de la quiebra se rijen por la lex Jor·i,

sobre todo parn comprobar los créditos i on cuanto a su 
existencia, cada crédito depende de la lei a que está so• 
metida la refacion jurídica de que nació. 

En'una quiebra nada debe influir la nacionalidad de los 
acreedores puesto que hoi dia esto en nada influye i todos 
tienen iguales derechos no ha�iéndose distincion alguna 
a esterespecto i la preferencia de pago se hace coh arre: 
glo a la lei del lugar en que ésta esté arraigada. 

VIII 

El Derecho positivo comercial internacional privado de 
Chile, se encuentra consagrado en nuestro Código de Co
mercio i en los Trataclos'o convenciones que Chile ha oo• 
lebrado con las potencias estranjcras. 

Los artículos del Código de Comercio que se refieren a 
esta materia están copiados en el párrafo IV del capítulo 
XI de la segund11 parte de esta obra, quo trata del Dere
cho Internacional rle Chile i como complemento publica• 
remos un Indice de las convenciones o tratados que Chile 
ha celebrado con las naciones es{ranjeras hasta la fecha. 

Espliquemos a la lijera esas disposiciones, libertándonos 
de copiarlas por estarlo ya en el punto que dejamos indicado. 

El art. 468.-Los' ajentes quo obran en nombre de 
compañías estraujer_as i que no obtengan la autorizacion 
del Presidente de la República i que no cumphm con las 
exijencias de las leyes, quedan personalmente obligados 
¡11 cumplimiento de los cop,tratos que celebraren i som�"'
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ti dos por consiguiente a todas las responsalidades que se 
puedan hacer valer contra ellos i SLU perjuicio de la accion 
a que huhiere lugar contrn dich:1s c0:�1nnf[faq, 

Las sociedades anónimas son personas jurídicas forma• 
das por la reunion de un fondo comun, proporcionado por 
accionistas que respon<l.an hasta el monto de sus respecti
vos aportes, administradas por mandlltarios revocables i · 
conocidas por la designacion del objeto do la empresa. 

Las sociedades anónimas existen en Chile a virtud del 
decreto de autorizacion del Presidente de la República, 
el cual tamhion es n<:co!lario cada vez que quieran modi• 
ficar Rus estatutos i parn prorrogarlas cuando constituidas 
por término limitado, se ha necesitado este i no se procede 
a su liquiducion i par:,. disolverlas áutes del plazo con ve, 
nido i fuera de los casos previstos por la leí· 

Esta autorizacion tiene por base el que no se constitu• 
yan funclacioncs de derecho privado que contrarien el 
órdcn público, las leyes Tbuenas costumbres. Con mayor 
razon se debo vijilar instituciones fundadas fuera dol pais 

J .. ·,; i que deseen constituir ropres0ntantes en Chile i he aqui 
porque la autorizacion gubernativa es requisito indispon• 
sable. 

La pena del njento que funciona en nombre de �na 
sociedad anónima estranjera sin obtener la autorizar.ion 
que orgeua la loi, lo constituye personalmente respon
Rable de todas las obligaciones que contraiga en nom" 
bre de la compafíia que repres<mta i sin perjuicio tam
bien de hacer efectiva en los bienes de la compaiíia las 
acciones que correspondan a los que trataron con sus 
ajentos. Ya nuestros Tribunales han hecho efectiva la 
responsnbilida<l do ajentes de compañías estranjeras en 
sus bienes propio.e;, por �cuanto sus p odores no habian sidQ 

-- � 
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autorizados conforme al art. 46S del Código de Comercio. 
Art. 830, Código de Comercio. Establece este artículo 

el modo de trasmitir la propiedad de las nn ves chilenas 
vendidas en el estranjero i nos rlice que se debe seguir la 
regla locus regit actum. Cualquiera que sea la nacionalidad 
de los propietarios de una nave, desde que la venta se 
hace fuera de Chile: es claro que ese contrato se otorgará 
con arreglo a las leyes del pais en que so lleve a término. 
No es este ninguno de los casos de escepcion del art. 15 
del Código Civil, porque no se trata del estado de las per-
sonas ni de su capacidad ni de relaciones de familia. 

El art. 844 trata del no emhar¡;o de naves cstrnnjerris 
surtas en los puortos de Chile por deudas contraídas fuora 
da nuestro territorio por causa o en utili(lad de la nave. 
Esto evita litijios odiosos i molestos. Nuestros Tribunales 
se declaran incompetentes para estas demandas i ya se ha 

. presentado el caso en que se cobraba el salvamento <lo un 
bupue estranjero quo llegó a Chile i que so decia salvado 
en alta mar i no se aceptó la accion doduci<la por falta de 
competencia de nuflstros tribunales. 

Solo por deudas contraidas en territorio chileno por 
causa i en utilidad de la nave procede embargo de ella. 
Sin este requisito falta la competencia de los Tribunales 
de Chile. 

El art. 848 establece que los estrnnjeros propietarios 
de nave chilena quedan sometidos a la lei de nnvegacion 
i a todas las providencias de seguridad que adopte el ?re
sidente de la Reptfolica en caso de guerra con la nn.oion a 
que pertenezcan. El artículo 57 del Código Civil equipara 
a los e1tranjeros con los chilcnoei on el goce de los dere -
rhos civiles, sin em burgo, se ha querido censagrar este 
derecho para evitar reclamos pos�oriores si se olvidan d() 
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que estan equipararlos a los chilenos i como tales sujetos 

a las disposiciones del poder e,iecutivo. 
Los mitranjeros no pueden ser dueños de naves inglesas 

apesar do la liberalidad de esa lejislacion con los estran, 
jeros desde qnc se dict6 la loi do 12 de :Mayo de 18í0. 
Igual coim establece el art. 3. 0 ,fal Código Civil italiano. 

La rogla rlel art. 818 de nuestro Código de Comercio 
es de seguri1lad parn el caso do guerra. El Estado que 
declara a otro la gnerra tiene derecho a ejercer sobre las 
cosas portencciont"s a enemigos, desde el momento de la 
declarncion, toda chse do hostilidades que autoriza la 
guerra i que so h'.tcen necesarias para su éxito. 

El art. 827 de nneqfro Oó(ligo dhe qne ningrrna nave 
sorá considoracla como chilena. si no e3tuviese mn.tricularh 
con arreglo a las <liGposicioncs do la lei de navegacion. 
Esta lei lleva fecha 24: do Julio do 1878. 

El art. 975, rli'lprmo que los ílntamentos de na vos es• 
tranjeras, aunqno el capibn soa tamhien ostrnnjero, que• 
dan sujetos a las di�po'licionml clo o�to C,Jdigo, i aju'ltado 
el contrato fuera do la llepúblic:1, so sujetará � las mis
mas disposieiono .. si ol unto i lo que nazca de él so va a 
ejeeutar en territorio chileno. Se fr:l.ta, pues, de un con• 
trato do transporto i como se v:t a cumplir en Chile, es 
claro que se rija i so olrn:irven en él las leyes chilenas, 
oonforme a la máxima locus re;17it tictum. Ya los artículos 
14 i 1 G del Código Civil lrnbian e,tablecido idéntica 
doctrina. 

El rirt. l lí3 orclorrn la forma on que se tomará razon 
do los présfomos 11 la gruesa tomados en Chile i si es en 
-el estranj,!rO eomo so ha de hncor otc., etc ..

El art. 11 GS defino quo el préstamo a la gruesa es 
contrato real i unilateral, coudicionali oueroso i aleatorio, 
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por el que una persona entrega una cantidad de dinero, 
garantida con objetos ospno:"itos a riesgos marítimo.'! que 
toma por su cuenta, a otra qné la recibo con estas condi
ciones: l.ª que si los objetos gravados arriban feliimente 1 
a su destino, devolverá la cantidad prestada con el premio 
convenido; 2.ª que si perecen pa1cialmente o se deterioran 
hará la devolucion hasta la coneurrencia del valor que 

· ellos tengan; i. 3.ª que pereciendo todos por fortuna de
mar. quedará libre de toda responsabilidad. La t oma
razon es para alegar la preferencia sobre otros presta
mistas, lo mi,mo que para el caflo do concurso do lant1.ve. ·

Los artículos 1350 i;l50-i son relativos a la quiebra para
citar por exhorto11· a los acreedores ostranjeros con el obje•
to de que concurran :Jl lugar de la quiebra a ejercitar sus
derechos dentro del término de emplazamiento i la reserva
de fondos que deba hacerse para el pago de sus créditos.
Lo que se debe tomar on cuenta es la residencia del acree• ·
dor i saber si está dentro ó fuera de Chile a la fecha d0
la declaratoria de quiebra para citarle a que concurra a
ella si tiene in teres.

El art. 1505, habla do ln. cantidad reservada purll los
acreedores resid¡:mtes fuera do la República i dice que si
no se presentan dentro del término de emplazamiento,
se reparte entre los acreedores reconocidos i jurados.

La quiebra debe liquidar:'-le i es claro que el que aban
dona el ejercicio de uu derecho debe pararle perjuicio.
cual es el repartir los fondos entro los q uo tengan dere
cho a ellos, ya que el procedimiento nu puede ser sus
pendido i esa espera indefinida. E':I esta unu especie de
presoripoion con relacion a los bienes· del concurso.
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CAPITULO UNICO 

Procedimiento penal 

Su.lilA?UO.-I. Repre1ion i castigo de los delitos.-II. Actos puní, 
ble!! 'cómetidoe por estranjeros, o on 11lta mar o en naves de gue• 
rra.-III. Estraterritorialida<l de In lei pe11al.-IV. Dispo�icio-. 
nee patrias. -V. De la estradicion en jeneral i como se práctica 
en Chile. 

I 

Nadie' nos·podrá negar que la sociedad en jen'oral está 
ii:it�resada•'en. la represion de los delitos i en castigar a 
loi(delinouentes, sea cual fuere el pais en que han delin .. 
quido. La humanidad entera lo está tambien, porque ellos 
son 'una amenaza jen·eral contra el órden público .de todos 

· los ·pu·eblós civilizados.
CÜátro teorías han nacido al respecto: ltt territorial,' la

·pM'S<Jtral, la reali la cosmopolita.

Se _funda la primera en q�e el poder del Estado tiene
por lfmítes los del terHtorio i todos los delitos cometidos



• 

Plll'N0fPIOB :ELJV!NTALltl 
�.IV'.""'.,._._,�,..__,....,_,,..,._,_,._,.,,.._,._,..,_...,..,....,._,..,,...,._,.,_"-JV>..,_.,..,,"""'.,..,...,...,..,..,,"""':' 

I 

dentro de él se deben castigar segu� las leyes del pais. 
Los cometidos fuera de sus fronteras por sus súbditos o 
por estranjeros contra él o contra particulares ya sean 
súbditos suyos o estranjeros; se encuentran fuera del al
cance de sus leyes. · 

La teorfa personal tiene por regla que los Estados tie, 
nen el deber i el derecho de castigar no solo los delitos 
cometidos en su territorio sino tam bien los cometidos en 
el estranjero por sus -súbditos por estar sometidos a la 
leí de su patria. 

El principio real o sea de conciliacion de los dos siste
mas anteriores, busca a los autores responsables de los 
delitos segun las leyes del país i' estos los forman todos 
los que viven dentro del territorio sean regnícolas o es .. 
tranjeros, pudiendo castigar a estos últimos si cometen 
delito aun fuera de su territorio. 

El principio cosmopolita, se funda en que las leyes pe• 
nales tienen efecto universal para castigar los delitos a 
fin de que ellos no queden impunes. No ee atienda al 
lugar en que se ha cometido el delito ni a la nacionalidad 
del delincuente, porque lo que se persigue es el �tentado 
contra el órden legal comun a todos los Estados. Esta 
doctrina es la que hoi se impone, pero tropieza con la di
ficultad de la diversidad de leyes penales en cada pais; 
pero se olvida que por medio de la estradicion ningun 
delito queda impune. 

Mas, cada Estado tiene el indiscutible derecho de cas· 
tigar los delitos que se comefan contra sus leyes, pero 
puede cualquier Estado castigar aplicando su lejislacion 
si se atacan los principios universales de justicia i de ór
den internacional. 

El derecho de soberanía c¡ue es propio en cada Esta�o 
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autoriza a este para hacer salir de sus fronteras a nacio
nales i estranjeros, bien entf,ndido que si respecto de los 
primeros puede ser una pena i con ielacion s los segun• 
dos una medida de seguridad que no necesit11. fundarse ni 
fallo de los tribunales para llevarla a efecto, sobre todo . 
en época de guerra con el pais a qno pertenezcan. 

Ese derecho de hospitalidad, esa libertad para recibir 
a un estranje.ro, no significa que los Estados renuncian 
al derecho de espulsion, porque cau�as superiores lejiti .. 
man a veces ese procedimiento i lo hacen necesario. Es 
esta una simple medida administrativa, medida policial 
que está autorizail.a en la alta política do los Estados. 
¿Sera lícito al poder jU<licial apreciar la oportunidad de 
esta medida gubernativa i habrá en el estranjero el re
curso de queja o de proteccion ante ese poder pnra que 
apruebe o repruebe lo hecho por el poder administrativo? 
Creemos que tal derecho no existe en vista do la separa• 
cion de cada uno de estos· poderes i del deber del ejecuti
TO de mirar i atender por la seguridad interna i esterna 
del pais. 

II 

Den.tro de un mismo país, la accion de la loi penal, no 
puede hacer nacer cuestiones de controversia, porque ya 
sea nacional o estranjero el que viole la lei. dentro del 
territorio de un Estado será ca-1tigado aon arreglo a la lei 
penal que allí rija, porque nadie est:í. autorizado para in• 
frinjir bs loyes penales que rcglnn esta materia. 

Pero si el estranjero es responsable de un delito come'. 
tido dentro del territorio del Estado en que so encuentre 
¿qué sucede si so le juzga i castiga : por el mismo delito 

.¡ 
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fuera de ese Estado donde la lei penal atribuya la compe• 
tencia a los Tribunales del mismo? ¿Será posible reiterar 
el juicio en el otro Estado? Parece que no debia reiterarse 
el proceso, sobretodo si el culpable es absuelto en el 
estranjero. Esto violaría el principio n0n bis ni idem:. Ofrós 
creen que seria obligatorio abrir el juicio contra el ciuda
dano delincuente i facultativo contra el estranjero. Por 
fin, no faltan quienes sostengan, dice el señor Torres 
Campos, que cuando se trata de delitos cometidos dentro 
del territorio nacional, debe siempre seguirse el juició 
ante sus tribunales, aunque el culpable, regnícola o es• 
tranjero, haya sidojuzgado en otro país. 

Violada la lei penn.l en un E"!tado es claro que los tri. 
bunales de ese pais tienen jurisdiccion � para conocer 
de semejante trasgresion i castigar a los autores del 
hecho. 

Lo justo es que en caso de reiteracion de juicio i si ya el 
culpable fué condenado por ese delito en otro pais i en el 
suyo se le impone pena, se toma en cuenta la que ya ha 
sufrido, si fué menor que la que le impone · su lei n'a
cioua.l. 

¿Qué lei rije la penalidad· de los buques de guerra i 
mercantes que si, encuentran en alta mar? Estan someti
dos' a la lejislacion penal de la · nacion a que pertenecen 
yor ser considerados como parte del territorio. 

Los buques mercantes estranjeros que navegan· en 
aguas territoriales, se rijen por las leyes penales del pais 
de que esas aguas dependen. 

Dos sistemas hai por lo que resp�cta a la jurisdicoion 
de buques merc::q1tes estranjeros i son el ingles i el fta�
ces. Los tribunales ingleses son competentes para conocer 
de todos los crímenes i delitos que se cometan a bordo 

· ..... ... _ ..... .. 
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de esos buques y·a sea que naveguen o esten estacion�dos 
en aguas inglesas. Las faltas las castiga _el lcapitan .del 
buque o por el consul a que pertenece el buque segun las 
leyes de ésta, siempre que al respecto existan tratados 
con cl�usula especial para estos casos. 

Los tribunales franceses no tienen que juzgar los crf,. 
menes o delitos cometidos por individuos pertenecientes 
lL un buque e·stranjero no interviniendo franceses en el 
suceso. Solo juzgan las cuestiones criminales i correccio
nales en que se encuentran mezclados franceses, así como 
los crímenes i delitos que turban la paz i la seguridad 
·del puerto sin hacer distincion en la nacionalidad de los
autores de los actos criminales cometidos.

El mar territorial del E8tado a que él pertenezca ,es
libre para intervenir o no en el asunto criminal. Esta
regla se está haciendo ya jeneral en leyes i en convencio11 ·
nes, consulares.

III 

Vamos a tratar ahora de delitos cometidos fuera del 
Estado i ver si debe admitirse o nó la estraterritorialidad 
de In¡ lei penal i en qué límite, si es que se acepta. 

Es ya doctrina aceptable admitir la estraterritorialidad 
de la lei penal, así como el otorgar jurisdiccion a los tri· 
bunales criminales de un Estado hasta para conocer de 
delitos cometidos en tierra estranjera. Este es . un gran 
paso, dado ,en bien jeneral de los países; pero la cuestion 
estriba en encontrar la medida dentro de la cual i segun 
los casos pueda ejercerse esta jurisdicoion. Ella procede 
en los delitoa que atacan la vida política i económica. del 
Estado, i ademas todos reoonooen que el castigo de_ los 
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delito!; cometidos en el cstranjero, debe tener lugar cuan• 
do el culpable es un nacional, i cuando, aunque cometido 
por un estranjero, el delito va dirijido contra el Estado 
o bien contra sus nacionales.

Las convenciones que celebran los Estados en que se
establecen medidas para facilitar el ejercicio de la justi
cia penal, como ser la .estradicion, las comisiones rogato
rias, el envío, de testigos i de documentos, tienden a 
facilitar los medios para que los crímenes no queden 
impunes i se burle ·el castigo de los culpables. 

Hai, sin embargo, que hacer una distinoion en materia 
de sentencias criminales que dictan los tribunales estran-

, jeros, i es entre la ejecucíon propiamente dicha del fallo 
i el hecho de considerarlo como resJudicata, por cuanto la 
sentencia penal no es ejecutoria sino dentro del país en 
que se dictó; pero se debe aceptar el hecho jurídico que 
resulta del fallo, i en tal caso se le debe atribuir cierta 
importancia estraterritorial, i así se evita otro fallo i otro 
castigo en el territorio donde se encuentre, pues si asi no 
fuera, resultaria que un hombre puele ser culpable en un 
pais e inocente en otro. 

No obstante, todos convienen en que la lei i el .tribu• 
nal del país en que se comete un crimen tiene preferen• 
cia sobre las leyes i los tribunales de los dema"S paises, 
por ser el mas interesado en el castigo. del culpable i en 
satisfacer la vindicta pública, ofendida por el delito. He 
aquí por qué la amnistía tiene carácter territorial en los 
delitos políticos. Cuando se indulta a un crimfoal que 
violó la lei comun, el efecto del indulto se estiende mas 
allá de la frontera de ese pais i el individuo indultado no 
podrá ser castigado en otro pais por ese mismo delito, 
que ya ha ,sido justiciado. 

j 
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El Derecho positivo Penal Internacional es bien redu-
cido eh Chile i so resume, a nuestro juicio, en las pocas 
disposiciones que vamos a estudiar. 

Tanto el Código Civil como el Penal, en su artículo 5.0
, 

que dice que- la lci penal chilena es obligatoria para to-
dos los habitantes do la República, inclusos los estranje-
ros, i que los delitos cometidos dentro del mar tcrri torial 
o adyacente quedan sometidos a las proscripciones de esto
Código. El artículo 14 del Código Civil ya hahia dicho
que la lei era obligatoria para todos los habitantes de la
Repúl,lica, inclusos los estru11jeros, por consiguiente todos
quedan sujetos a las leyes patrias en lo civil i en lo cri ...
minal. No se hace diferencia alguna entre el chileno i el

estranjero para la represion i castigo de los delitos que
aquí se cometan.

La Constitucion de Chile ha establecido la igualdad 
ante la lei para todos los habitantes de la República i por 
eso las leyes po-,teriores no han hecho otra cosa que san
cior.ar esa garantía para que no existan diferencias odio
sas que priven a lo3 cstrnujeros de llegar a Chile. 

E� parte integrante del territorio de Chile el mar ad
yacente hasta la distancia do uua legua marina, i en tal 
caso esta porcion de mar quocla sometida a las leyes pe· 
nales chilenas, salvo los casos de estraterritorialidad, ·que ...
para determinados efectos, se considera a los súbditos de 

naciones estranjeras rojidos por sus propias leyes, aun 
cuando para todo lo demas estén bajo el imperio de otrn 
j urisd iccion, 

.El articulo 6, º del Código Penal dioe que los crímenes 

' '
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o simples delitos perpetrados fuera del territo1�io de la
RepúLlica por chilenos o por cstrnnjcros, no serún casti •
gados en Chile sino en los casos Jetenninados por las
leyes.

Ya hemos visto que hai lejislaciones, como la de Italia, 
que castiga los crímenes cometidos por sus ciudadanos en 
territorio estranjoro i tambien los simples delitos contra 
sus compatriotas, si el ofondi1lo se querella, o de un es
tranjero si en el pais ele su nacimiento existe reciproci• 
dad. Nada mas natural que no dejar impunes los delitos; 
sin embargo, los Códigos modernos no castigan los deli• 
tos cometidos en el estranjero sino cuando, por la natu•. 
raleza de ellos, causan daílos al piieblo que rijeu. El 
. nuestro, como se ve, solo por escepcíon castiga ciertos 
delitos cometidos en el estranjoro que causen daílo a la 

_ nacion o sean contra la seguridad estonia del Estado o 
de falsificacion o de mtlumnias publicadas en periódicos 
estranjeros por algun habitante de la Re¡;ública. 

El art. 138 d�l mismo Códi¡p dice gue tudo el que· por 
medio de violencias o amenazas hubiere impedí�? a uno o 
mas individuos el ejercicio de un culto permitido en la Re
p1blica, será castigado con reclusion menor en su grado 
mínimo (de 61 a 541 dius de prision). 

Este artículo es en favor de los estranjeros porque si 
bien es cierto que la Constitucion establece que el Esta
do tonga una relijion i que esta sea la Católica, con esclu
sion de cualquiera otro culto, so dictó la lei interpretativa 
de 27 de Julio de 1865 que declara que os permitido a los 
que no profesen la relijiou católica, upo8tólicá i · romana, 
es decir la del Estado, el culto que practiquen dentro 
del recinto de edificios de propiedad particular. Igual" 
mente esa lei permite a los disidentes fuudur i sostener 
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escuelas privadas para la enseñanza de sus propios hijos 
en Ja doctrina de sus relijiones. 

Pues bien, era necesario afianzar estos derechos i el 
artíc1:1lo 138 del Código Penal vino en ausilio do esos tem
plos i colejios que se vieron atacad?s al principio por la
intolerancia rclijiosa. Hoi se profesa profnndo respeto 
por todas las relijioncs i por los templos, escuelas, colejios 
i sacerdotes disidentes. 

La civilizacion ha traido esto resuEado así como la ilus
tracion de las masas que van saliendo del estado abyecto 
en que se les mantenía. 

V 

Tratemos-ahora de la estradicion, punto mui importante 
para perseguir crímenes i delitos o hacer que ellos no 
queden en la impunidad por falta de recursos del pais 
ofendido para perReguir i castigar a los delincmmfos. 

La estradicion tiene por objeto, en cuanto sea posible, 
el castigo de Jos delincuentes que para evadir su respon
sabilidad en el pais en que delinquen se refujian en otro. 
Hácese entonces preciso perseguirlos en el territorio don
de se encuentran, pero sin monosonbo do los derechos in .. 
di viduales i sin peligro do la recta atlministracion do jus
ticia ni do la soberanía del pais en que so asilan. 

La estradicion es una institueion jurídica i a la vez un 
aeto internaciornil. Su fin no os otro que hacer que com
parezca el delincuente ante sus jueces naturales para que 
se le aplique la lei del territorio en que ha delinquido, a 
virtud del interés quo se esclarezca su responsabilidad i 
se pene el delito. 

¿Es obligatorio para un Estado la entrega de un fujiti-
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vo cuando no existen tratados de estra dicion, o sea con· 
vencion sobre este particular? Es un hecho que el Esta .. 
do dentro del cual se comete un delito, está en la impres• 
cindiblo obligacion de castigar a todo culpable, i ya sea 
que éste se oculte o se fugue, no por eso desaparece el 
ejercicio de este derecho, porque en uingun caso es into
lerable la impunidad del crímen. 

La estradicion es pues un acto potestativo de todo go
bierno; pero no debe olvidarse jamas que cualquiera que 
sea el pais donde se cometa un delito, es siempre ese acto 
una ofensa a los derechos do la humanidad i a la moral 
pública, i a pesar de que la estradicion sea de derecho 
interno, no se puede tampoco desconocer que existe un 
derecho natural superior, que trasciende de nacion a na
cion, para que estas se presten ausilio en todo lo que toca 

. al bienestar de los asociaclos, para que se restablezca el 
órden alterado por un hecho criminoso. 

El Estado que recibe a un criminal, acepta un hombre 
que lleva en sí una amonaza, i es esta la razon porque no 
debe burlar las exijencias de la jn�ticia penal.· Las rola-
ciones jurídicas que deben existir entre los Estad9s im• 
plican o suponen un derecho superior, quo tiende a pres
tar ausilio para quo el crímen no quedo impune en nin• 
gun caso. 

Es un hecho que las autoridades del pais en que un 
hombre ha delinquido no pueden, empero, ejereer acto 
alguno do jurisdiccion en el territorio del E'itado en que 
ese delincuante se ha asilado. Dtil mismo modo, es otro 
principio que no debemos olvidar al tratar de esta mate
ria, que la nacion en que el delinc1rn:ite se ha refujiado, 
no tiene tampoco derecho para jmigar i castigar los deli
tos cometidos en eso territorio, a causa de que las leyes 
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varian i porque no puede contar con los medios probato
rios que son necesarios, i por último, porque no se logra 
el fin de la pena, cual es la reparacion i el escarm.iento
para la sociedad en que delinquió. 

Mas ya que no es posible establecer que todo delincuen
te que logra evadir la accion de la justicia en el pais en 
que delinquió, quede por esa fuga impune i exento de la 
pena que corresponde por su delito, es preciso entonces 
reconocer que la estradicion se pr1Jsenb como necesidad 
irn periosa, que debe encontrar albergue en todos los go· 
biernos amantes de la justicia i que acaten esa moral uni
versal que nivela las acciones humanas. 

Está, pues, en el in teros de tod lS h, naciones el no es .. 
tablecer la impuni1lad en los dolito'l, ya que ello seria su
mamente perjn<lici:tl nun pua la franr¡niliLhd de la nacion 
misma en que se rofujia el delincuente. De aquí es que los 
países civilizados han ¡)rocut-.1J.o siempre zanjar estas di
ficultades, sin que vean en eito11 procedimientos un me· 
noscabo de su indepen<lenci:i i soberanía. 

A.l efecto, colohran entro si convoneiones o tratados, en · 
los que especifican con toda claridad los delitos i casos en 
que la estradiciou debe considerarse como proceclento, así 
como las formalidades a que se subordina el cumplimiento 
de tales pactos. 

* 

* * 

En Chile se ha encomendado a los Tribunales de Jnsti• 
cia el interpretar i aplicar las disposiciones legales que 
existen rnhre la mnterin, en cada caso especial que se pre
senta de estradicion, La rnzon de este principio es porque 
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a ellos les toca aplicar las leyes i velar por los derechos 
individuales. 

La tcoria de que corresponde declarar la estradicion al 
Poder Ejecutivo, o _ma.-, claro, al soberano del pais en que 
se asila un delincnen te, no ha hecho ·escuela entre noso .. 
tros, a pesar de que no faltan quienef! opinan que solo el 
gobierno es responsnhle <le lo� conílietos que se susciten 
por esta causa en las relaciones intornaeionalos i de que 
la estradicion Ps por e,ito un acto potestativo, por lo cual 
no están obligados a concederla, i que si accedo a ella no 
hieren los derechos del culpable. 

El poder judicial en Chile es por suerte, independiente 
de toda otra antoritlad, i sus fallos, buen0s o malos, tienen 
que ejecutarse. El gobierno debe por su parte respetarlos 
i por eso si a 11uel acce11e a unrt estraclicion, su _deber M

dar cumplimiento a esa resolucion, i si se deniega, tendrá 
tambien que conformarse i en tal caso, contestará al go
bierno que ha solicitado la entrngi. de un delincuente 
manifestándole su negativa, apoyado en el fallo que haya
librado el tribunal rorrc1spondiente. 

·· 

El fallo que autoriza la estrndicion no supone la. exis
tencia del crimen imputado a la persona que se trata de 
estraer, sino únicamente que se ha identificado la-persona 
culpada i los antecedentes del hecho imputado, hasta que 
den mérito bastante para suponerla autor del delito. Mas 
en el caso en qu.e se pmrnnten sentencias firmes de auto
ridad competente, la cuestion se simplifica notablemente 
porque solo habrá qua esclarecer si el culpable es la per
sona que se pide, caso de que so niegue referirse a él tales 
documentos. Comprobado, pues, esto único hecho se dará 
curso a la peticion sobro estradicion i se entregará el 
culpable al gobierno qne lo reclama: 
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Cuando por algun fallo so niegue b estrnJiccion, tam
' poco esa resolucion tiene fuerza ejecutoria, por cuanto el 
Gobierno que ha solicitado la estradicion puede reiterar 

.:.,_ su reclamo enviando mejores datos o documentos que, si 
hacen fuerza, se tomarán en cuenta por el Tribunal que 
conoce de estas causas. En una palabrn, no se puede sobre 
esta materia invocar cosa Juzgada en ningun caso, por la 
naturaleza ·misma del negocio en que recaen tales resolu· 
mones. 

• 

* * 

Se sostiene por muchos que la esfradiccion es solamente 
obligatoria cuando existe tratado especial sobre la materia 
i que cuando no lo hai, es un acto discrecional del Go .. 
bierno requerido. 

Chile tiene celebrados tratados solo con Francia i con la 
República Arjeutiua, p'cro se está en via de llevar a tér
mino otros pactos con diversos Estados europeos i ameri
canos. 

En los países con quienes existen tratado3, se observa 
para los casos de estradicion lo que fln ellos so ha pac
tado a este respecto; pero con relaoio:i a aquellos con 
quienPs no hai con venciou, se hn. _ establecido ya, como 
regla jenerul, 'que la eiltra.Jicion procedo solo por críme
nes atroces, pero juma➔ por delitos políticos, i, en todo 
caso, se está a la costumbre quo oh.servo ol Estado que 
solicita la estradicion. Si ofrece rocipt·J:Ji,hd en su peti
cion de quedar oblig;1J.o a ob:i!orva.r igual procedimiento 
cuan,lo Chile exija la estradicion do alguu delincuente, 
es mas que seguro que nuestros·· Tribunales de Justicia. 
no denegamn semejante peticiou. 
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Esta teoria bm lata, i que hace innecesarios tratados 
sobre esta materia, ha hecho, por dcsgnteia, escuela entre 
nosotros. A ella se debo que nuestros Tribunales de J us
ticia otorguen siempre la estradicion por toda clase de 
delitos, eon solo justificar la identidad de la persona que 
se pide i comprobar sumariamente el delito que se le im
puta. 

Para proceder al juicio de cstradicion, se requiere que 
el Ministro diplomático o el Ajcnto consular del Estado 
que exijo la estrudicion, so prosento coh los· antecedentes 
en que funda su peticion al Ministro do Relaciones Este• 
riores, o bien, siendo esto lo mas usual, los envíe con 
nota, 

El Ministro al recibir los remite a su turno, con el res
pectivo oficio, a la Corte Suprema de Justicia, la que en 
el acto comisiona al l\Enistro que está de turno en la fe. 
cha de ese requerimiento. 

Este Ministro tramita la causa en primera instancia i 
comienza la investigaciori · decretando la prision del pre ... 
sunto culpable, si encuentra mérito para ello. Mn.s, si cree 
que no hai mérito para esa doteucion, ni os pos1ble tam" 
poco temer su fugfl., puedo dejarle en libertad; pero y� sea 
que esté o no recluso, lo cita a su prn3cncia i le toma su 
declaracion indagatoria. Recibe en seguida. la informa
oion sum:uia para hacer constur el cuerpo del delito, la 
identidad del reo i sú responsabilidad. Hecho todo esto, 
le toma confesion con cargos, pudiendo, deipues de eva· 
cuados estos trárnite,'l, declararle reo en forma, decretar 
su libertad o bien aceptarle fianza; pero estas dilijencia s 
no paralizan el sumario. Eu seguida pide dictámen al Fis• 
cal de turno del Tribunal i le pasa todos los auteoedenteij 

' 

( 
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que se han acumulado, a fin de que haga un estudio com· 
pleto i ordenado, i le ilustre con su opinion. 

Si el fiscal opi nn por la estradicion del '[H'OcesaJo, se le 
comunica traslado en el acto para que, por sí o por abo
gado, contesto por escrito, i hecho esto, fulla la causa 
el Ministro que está entendiendo en ella, concediendo o 
negando 13: e.stradicion que se ha solicitaJo. 

El procesado, caso de que la sentencia le sea ad versa, 
tiene derecho para entablar el recurso de apelacion de 
ese fallo para ante la Corte Suprema; pe1·0 debe hacerlo 
dentro del pluzo fatal de cinco tlias contados desde que se 
le hace saber la sentencia do primera instancia. 

La apclaeion se sustancia ante el Tribunal de alzada 
sin trámite alguno especial. Se le da cuenta a la Corte del. 
espedicute, i ést::t dicta un decreto mandando traer los 
atttos en rclacion. E-1te proveido se notif-iea al reo i al Fis
cal; en seguida se fija dia para la vista de la causa, i en 
esa audiencia se alega· por el reo si tiene defensor, todo 
lo que se estime conducente a su derecho. 

Tambien puede nlegar sosteniendo el fallo apelado el 
abogado del encargado de pedir la estradicion. 

Nos parece cscurndo decir que no forma parte del Tri
bunal el l\1ini1,tro que ha dictado la sentencia de primera 
instancia i que l1a motivado osa apelacion. 

Concluidos los alegatos i despucs del acuerdo, el Tdbu
nal dicta su fallo, confü-mando o revocando la sentencia 
apelada de primera instancia. 

Contra este fallo no existe ningun otro recurso por 
nuestras leyes, i se ejecuta lo resuelto. 

Si esta sentencia, por ejemplo, ordena la estradicion, la 
Corto Suprema eu al o.oto la oomuuicu. al Ministro de Re• 
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laeiones Esteriores, i éste al .Ajcntc diplomático o consu., 
lar que solicitó la estradicion. 

Desde este momento el reo queda a disposicion de la 
Autoridad _ad:ninistrativa, quien dicta las órdenes que 
estime oportuuas para hacer su entrega en el punto de 
la lfopública que se acuerde o se convenga, siendo desde 
esta fecha de cuenta. del Gobierno requiri�nto los gastos 
de esta estradicion. 

Si la sentencia definitiva deniega la estradicion, se po
ne inmediatamente en libertad al reo, es decir, una vez 
que se le notifica el fallo, i. tam bien se hace saber por me
dio de nota al l\1iuisfro de Relaciones Esteriores ese re
sultado, para que a su vez lo comunique a quien corres. 
pondá i funde su negativa en el fallo. 

Mas, la cuostion que nace de un caso de estradicion i 
que envuelve alguna gravedad, es la relativa a cómo ha 
de llevarse al reo para su entrega. 

Con un estado limítrofe esto se comprende perfecta
mente bien, pues basta que la Autoridad lo entregue en 
su límite fronterizo a la fuerza que ha dehido mandar 
el país vecino; pero si se trata, por ejemplo, de otro Esta
do en que ha de llevarse al reo por mar, no es fácil so• 
lucionar la cuestion. 

Si el Estado requiriente envía a un puerto de Chile un 
buque de guerra, la entrega os fücil; pero si esto no suce
de, ¿cómo se procederá? Se nos dirá talvcz que este envío 
so puede hacer en un vapor do la carrera, acompañado 
del encargado de ajitar las dilijencias; pero, ¿puede un va
por conducir prisioneros una vez que salga de las aguas 

r -
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de Chile? ¿Podrá un capitan impedir a ese prisionero, que 
es un simple pasajero, el saltar a tierra en puerto de otro 
pais? Si el reo quisiera hacerlo i el encargauo de su cus-
todia lo detiene, ¿no os verdad quo se ocurrirá a la auto
ridad del capitan i éste tenclrá que apoyar al prc.i,o porque 
para él es un simple pasajero i como tal es lihre en su bu
que? 

I si el capitan no obrara de mite mo(lo arrostraría una 
responsabilidad bien séria, que podría hacérsele efectiva 
ante los trihunale'I de su nacion. I tanto eq a,ií, que pode
mos en apoyo de esta teoría, citar alg1mofl ejemplos que 
se nos vienen a la memoria en este momento: Ba,io In 
p�esidencia del excelentísimo señor don Manuel Montt, 
se contrató por nuestro gobierno a la barca Luisa Era� 
liinqton_ para enviar desterrados a Inglaterra a varios chi
lenos contrarios a la administracion de esa época. La fuer
za pudo mas que la lei; pero esos chilenos al llegar a 
Inglaterra entablaron aémmcion contra el capitan i los 
tribunales inglcsefl les hicieron cum plicla justicia. El ca� 
pitan fué condónado a no mandar jamas buque ele la ma-
rina inglesa. 

El gobierno del Perú obtuvo la cstrndicion de un ciu., 
dadano de los Estados Unidos, poro desdo qne la nave sur
có aguas colombinnai:i, ,la :rntoridad política de l'anamá, a 
solicitud del estrnido, le hizo ponor en libertad no obsN 
tante las jestiones del consulndo de la Gran República allí 
establecido. 

La cancillería do los Estados Unidos entabló su recla-
macion al gobierno de Bogoh'l; pero ésto con una entereza 
que lo hizo honor, aprobó lo resuelto i hecho por las auto
ridades del It�mo, declnrnndo lo chrndo perf<1efnmC'lde 

- conforme con lus pr{icticas del derc<:110 de jcntcs.
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Hace poco que Chile concedió la estradicion que el go
bierno de los Estados U nidos solicitó, de un americano 
que residia cerca de diez años entre nosotl'Os. Se entregó 
en Valparaiso al reo a bordo del vapor Imperial, de la 
compañia chilena. Iba con él el encargado que_ vino a 
jnstionar esa estradicion. El reo no esperó dejar las aguas 
chilenas porque temía encontrar mas adelante un buque 
de guerra americano. E·n Iquiqne, puerto de Chile, i al 
ponerse en marcha el vapor, el reo se escapó en una lan"' 
cha que se acercó al costado del buque i, entre hnto, ami
gos del preso entretenían al · custodio i le h'.l.cian verter 
bravatas por su presa. De Iquique, donde se. le tenian 
cabalgaduras prontas, el reo se dirijió a Bolivia i el CO"

misionado yankee no conoció la evasion sino dos horas 
despues, cunndo ya el vapor iba a toda máquina, i 1:>ien a 
su pesar hubo de seguir solo su camino, i llegó a su patria 
con la triste gloria de haber obtenido la estradicion, pero 
sin presentarse con el reo que ern lo que ól anhelaba. 

¿Se irá otra vez a pedir a Bolivia la o.c;trarlioion, caso 
de que el reo se encuentro allí al presente? ¿I la otorg,\, 
ria Bolivia tan füeilmonte como Chile? Lo dudamos. 

El capitun del lmp'!rial al recibir a bordo ul reo; solo 
espresó en su recibo el haber recibido a D.N. N., i no a 
un prisionero i, por supuesto, sin asumir responsabilidad 
alguna por ese pasajero. 

En vista de estos hechos, ¿de qué sirve la estradicion 
en estos casos? Ahora, otorg1tda una estradicion, será po
sible detener a un reo hasta que llegue un buquo de gu�
rra de la nacion que lo exijo, o bion que ósta lo envie i
lo tenga listo espcranJo el fallo? El preso tiene derecho 
para exijir que no se prolongue su prision i que se le en-. 
yie a su destino. Obrar de otro modo es violar todas las 
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leyes que garantizan la libertad personal i hacer talvez 
sufrir a un inocente, pues como a tnl debe tenerse a toda 
persona basta que no se dicte fallo condenatorio por auto, 

. ridad competente. 

,¡, * * 

Los delitos por los que jenerulmonte Chile concedo es• 
tradicion, son asesinato, parricidio, infanticidio, en vene"' 
namiento, inc«;mdio voluntario, salteo, robo con· violencia 
en las personas o cosas, quiebra. frnudulenttt, falsificacion 
de títulos de deuda pública o do instrumentos públicos, 
falsificacion, introduccion o circulacion de moneda falsa, 
de papel-moneda, cuños, 1-!ellos i timbres del Estado, sus• 
traccion de caudales públicos, i por todo delito contra la 
seguridad esterior del estado, i otros que sol'ia largo enu· 
merar. 

Podemos tam bien asegurar que no lrni caso de estra-. 
dicion que se haya solicitado en Chile, al que no so haya 
accedido, a pesar de que la opinion pühlica se muestra 
quejosa por la latitud que so du a esto derecho, cuando 
no hai _tratados especiales, sirviendo de base In fórmula 
que se emplea en la nota del Ministro diplomático o 
Ajente consulth' quo la solicita, de que su gobierno que
da obligado a igual reciprocidad; pero Hin que reulrnonte 
ese gobierno ratifique o manifieste �probar tal compro
miso. 

En presencia de estos hechos, se nos ocurre preguntar: 
¿es esto un título bastante para npoyar una estrndicion, 
cuando la nacion requiricute prnfosa en sus leyes la ne
gativa o la completa libertad del que pisa su suelo? Nos 
parece que nó; pero _no estaríamos léjos de acoptar lu 
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anterior teoría, siempre qne esa reciprocidad se ofrezca 
realmente por el gobierno requiriente, cuando las leyes 
de ese pais no se oponen a la estradicion, con tal tambien 
que so ofrezca celebrar convencion en e.ste sentido. 

Repetimos otra vez que la dificultad poco ántes anotada 
respecto al modo de hacer el viaje del estraido, hace ilu
sorio el cumplimiento del fallo en ciertos casos, i que ella 
puede ser causa de hechos desagradables i de fütales 
consecuencias en el buque que conduzca al eEtrudicionado 
i a los guardianes de su perílona. 

Concluimofl, pues, advirtiendo que sobre esta materia 
es tiempo ya de pensar sériamente, estableciendo reglas 
que zanjen las dificultarles que hemos dado a conocer . 

• * * ' 

Dejando ahora a un lado estas consideraciones, no es• 
tará demás arhertir que en Chile la estr::ulicion no se 
C'oncedo sino por dolitos comune:i, qncdanfo fü0ra de sn 
alcance los lrnchos que, sogan nnm;tro Código Pe:ui.l, no 
estén considerados como tal0s, o bion aquellos que aun 
siéndolos no se podrían castig:ir, ya por falta do acu"!a• 
dor privado, cuando su intervoncion sea do dorecho, o 
bien cuando, segun nuesfras leyes, haya prescrito· la ac• 
cion penal o la pena que so le impuso al procesado i cnyo 
cumplimiento logró evadir. 

Esta prescripcion, aunque no se alegue, se puede de
clarar do oficio por el Trihunal. 

No so ha presentado en Chile caso alguno en que por 
un Estado se pida estradicion por delito cometido fuera 
del territorio del país que reclama la estradieion; pero si 
llegase este caso, crcc'mos, apoyados en la práctica uni-

r 
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versal, que tulvez se deneganu, conforme a las leyes m-

glesas i norteamericanas, a pesar de que en Francia i en 

Béljica esto es aceptable. 
Por los cuasi,dclitos no debe concederse estradicion, 

porque en ellos la pena es exigua i no ha existido en el 
aj ente intencion positiva de delinquir, i no se puede en• 
tónces establecer que el autor ele un hecho semejante es 
un verdadero criminal. 

A nuestro juicio, así coClo es regla jenernl que no se 
otorgue la estradicicion por lo..s delitos políticos, deben 
taru bien escepcionarse los que se refieren a infraccion de 
leyes electorales i a la libertad de imprenta, puesto que 
estos últimos por nucstra8 loyos no SI) califican de dolí• 
tos, sinú de abusos; i si se escepciouan los cuasi.,delitos, ¿con 
cuúnta mayor razon no deben quedar fuera del alcance 
de la estradicion los abusos del uso do un derecho, ·que 
jeneralmente tiene por ba3e la política? 

En Chile no se negaría la estradicion al ciudadano que 
ha delinquido en otro pai::i, i log1·ando escapar a la justiai: 
cia de ese territorio llega al nuestro, siempre que pára es
traerlo se llenen las exijencias que hemos indicado úntes. 

El delincuente debe ser juigado en el pais en que de
linque i conforme a las leyos que viola, tanto porque al 
emigrar de Chile debe saber qno so pono bajo el imperio 
de las leyes penales do la nucion donde se establece, 
cuanto porque donde ha cometido el crimen se encuen
tran los medios pura procesarlo, como son las pruebas, i 
allí no tnn solo debe satisfacer las condenaciones civiles 
que resulten del delito, sino la vinJicta pública ofendida. 
La reparacion i el esca1·miento, bu�e de la pena, exijen 
este procedimieuto, que por suerte es de aceptacion uná
nime. 



No seria justo e:3btblecnr, qLto so viuiera a Chile para 
exijir el castigo del que ha delinquido en otro pais, tra� 
yendo los testigos, el cuerpo del delito, i por fin que se 
aplicaran otras leyes aqní o las nuestras para penar hechos 
que pueden tenor ponrílidad distinta en el : K;tado donde 
so cometió el delito. 

Igual doctrina se sigue respecto a los estranjel'Os domi
ciliados en Chile, ya que no es corrneto ni justo tratarles 
mPjor o peor que a lo regnícolas. Su condicion es en todo 
igual en eRta materia. 

La lei penal chilena es, pues, obligatoria para todos los 
habitantes de la República, inclusos los estrnnjeros, de• 
bien do advertir que los delitos cometidos dentro del mar 
territorial o adyacente, quedan sometidos a las prescrip• 
ciones penales de nuestras leyes, i he aquí porque la es• 
traclicion es consecuencia lójica i necesaria para otorgarla, 
respecto de todo �elincuente, que se halle en Chile i que 
se exija por el Gobierno de la nacion donde delinquió. 

Pero esta e:,tr.didon, ind11ihblemcnte no podrá tener 
lugar si entre no.:iotros se encuentra procesado �-;.'JUfriendo · 
condena la persona que se solicita, por delito diferente 
del que motiv.t su estrndicion. ILbrú, pues, en el P,rimer 
casó, que e:3perar el fallo, i en el segundo, que cumpla 
su condena púa entregarle al Gobiemo que le haya ·re• 
clamado. 

Para poner término a. esta materia, somos de opinion 
que la estratlicion solo debiera concederse en Chile a 
virtud de pacto especial con la nacion qui) nos exija un 
delincuente por delito aceptado en el convenio i previas 
las solemnidades pactadas, porque aquello do la costum
bre o de la reciprocidad que se ofrezca en un oaso dado, 
110 es reglu. segura i tieuae a dejar siu efeoto la nwesido.d 
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de que las naciones celebren pactos claros i terminantes 
sobre esta materia grave de por sí, quedando entonces 
este derecho sujeto a simples apreciaciones i no a reglas 
fijas i estables. 

Sin la existencia de tratados, seria necesario que Chile 
sancionara una lei especial que r·egulo el, procedimiento 
de la estradicion, estableciendo reglas fijas pura evitar la 
ambigüedad que hoi existe, quitando un tanto la latitud 
que se ha dado por nuestros 'rribunales a este derecho, en 
pe1juicio de los que ee asilan bajo la proteccion de nues
tras leyes, creyendo encontrar seguridad en sus personas, 
siendo, en realidad, que tales garantías son ilusorias, por• 
que, lo repetimos otra vez mas, Chile no niega la estradi
cion, auuqua por simple cortesía se le ofrezca reciprocidad 
en casos iguales, lo que a nuestro juicio, no es correcto ni 
nos hace honor, porque esta liberalidad se puede atribuir· 
a cobardía o vasallaje con rolucion al Estado que nos exi
jo la entrega de un delincuente. 
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CAPITULO ÚNICO 

Convenios pactados en el estranjero. 

S UMARJO:-I. De la íó pública.-II. Dfaposiciones patrias.-III. 
Curúcter público que invi�tcn los notarios.-! V. Su distrito ju• 
risdiccional.-V. Atribuciones notariales de los cúnsulcs.-VI 
Legalizacion de uocum�ntos otorgados en el cstranjero. 

I 

La fé pública puede dividirse en gubernativa, Judicial i 

contractual. 

La primera se refiere a los actos de alguna autoridad 
o corporacion administrativa; la segunda a los actos de

los tribunales i la tercera es la que afecta a los �ontrntos

i últimas voluntades, siendo a esta última la que en sen•
tido estricto corresponde a lo que se llama notariado.

El oríjen del notariado es do remota antigiiedad. Los 
escribas, entre los hebreos, pertenecían al notariado del 

órden gubernativo. Ellos escribían i guardaban los docu · 
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mentos. No hubo fé judicial ni tampoco contractual; pero 
los ejipcios, los asirios, los caldeos i los griegos teni�n 
una especie de notariado coutractual, dando el nombre 
de ,escribas a los que lo ejercian. Entre los ejipcios había 
verdaderos notarios que intervenian en actos de alguna 
importancia. En Roma, en la época del imperio, tenían 
sus escribas i despues sus tabeliones, que se consideraban 
como los representantes de la fé pública, debiendo tener 
pericia en el derecho, sobre todo en la época de J usti" 
mano. 

En Italia, en los tieín pos de los Carlovingios, se encar• 
gó a los notarios la recepcion de las pruebas sobre los 
asuntos judiciales i se les dió cierta autoridad, i esta ha 
sido la base del notariado moderno. A fines del siglo 
XII ya en Italia los notarios fueron funcionarios pú
blicos, que so reunían en corporaciones o colejios, con di
rectores propios, que llamaban procónsules, cónsules o 
mayores, con cierta independencia en sus funciones,. que 
lo eran recibir documentos con fé pública i otorgarlos 
con igua! carácter. 

La lejislacion canónica dió mayor desenvolvimiento al 
notariado. Inocencio III en el Concilio de Letran, en 1215, 
dictó reglas fundamentales; pero el verdadero fundador 
de la ciencia del notariado lo fué Rolandino de Boloriia, 
eil el siglo XIII. 

La ciencia. de los depositarios de la fü pública formó 
escuela i su jefe se entregó a la enseñanza pública de ella 
i llegó a ser uno de los primeros doctores de la célepr� 
Universidad do Bolonia. 

De Italia pasó a Francia la institucion del notariado, 
dividiéndose los oficios en notario para la fé pública i �ar� 

.. � 
') 



1).E DERECHO 1:N'l'RR�ACIO�At. l'RIVAt>O 891 

la administracion de la jurisdiccion voluntaria de los 
tribunales. 

Despues de la revolucion de 1789, comenzó el notaria-. 
.. do a figurar en la lejislacion de todos los pueblos de Euro

pa i comenzó a. ser la llave del edific�o social. 
Si de l!,runcia pasamos a España, encontramos que don 

Alfonso �l Sabio creó tres clases <le notarios, corno exis-
' tian en Roma: gubernativo, judicial i el contractual. El 
rrimer �rupo lo formaban los Notarios i los Escribanos del 
Rei, que fué el nombre que se les dió a los que despues 
pasaron a ser secretarios del despacho i hoi son conocidos 
con el nombre de Ministros de K:;tado o de la Corona. Al 
Ministro de Gracia i Justicia se lo denominó Notario Ma
yor del Reino. Los escribanos de las villas i ciudades re'
cibian los contratos i tostarncntos i desempeñaban la fé 
judicial, hasta que por la lei de notarios de 1862 se sepa
ran ambas atribucionies, llarriando Notarios a los que reci
ben los contratos i testamentos i Escribanos a los que auto
rizan las dilijencias judiciales, los que han tomado ahora 
'el nombre de Secretarios en virtud do la lei orgánica del. Po
der Judicial. 

cEl notario, teniendo en 'cuenta la doctrina establecida 
·ssbre el ·estatuto fot·�al, es un ajente importante por lo
que hace a las relaciones do los individuos de unos Esta
dos con los de otros. La necesidad de seguir sobre la for
ma de los actos la lejislacion del lugar en que se contraen,
le obliga a autorizar contratos i testamentos de personas
no sometidas a las disposiciones '1.el pais en que los auto,
riza. Por esto le es enteramente preciso conocer el Dere
cho Internacional Privado,' sobre todo en lo que a la ca
pacidad . de los otorgantes se refiere i a la validez de los
documentos otorgados en el e::!trnnjero i vece-versa,.

i 
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II 

En Chile se estableció el notariado con los primeros 
conquistadores que pasaron a este reino. Unos eran del 
Cabildo, i autorizaban sus acuerdos i las providencias de 
los gobernadores; despues actuaban otros las providencias 
judiciales i otorgaban contratos i testamentos. 

En Chile se les llamó Escribanos i su ejercicio no esta• 
bn bien delineado, i a la vez eran actuarios en las causas 
civiles i criminales. Despues se les separó, di viéndolos en 
Escribanos i Secretarios i se creó una tercera clase de fun
cionarios del órdcn judicial pára hacer saber las providen
cias i resoluciones fuera de las oficinas a los litigantes: 
a éstos se les llamó Escribanos Receptores. 

Publicada la Lci de Organizacion i Atribuciones de los 
Tribunales en 15 de octubro de 1875, se denominó. nota
rios a los depositarios do la fó pública encarg,1dos de otor
gar instrumentos públicos on sus rejistros. A los que ac• 
tuaban en lo.s tribunales unipersonales o colejiad0s, se les 
dió til nombre de Secretarios i a los encargados -ae hacer 
.saber las resoluciones Receptores. 

Todos estos funcionarios dependen del Poder Judicial i 
sus derechos están rojidos por una lei es'pccial que se lla
ma de Aranceles Judiciales. 

III 

1 

:El Notario reviste carácter público i tiene el poder de 
hacer constar la verdad do las convenciones i la focha de 
la redaccion de las mismas. Es el depositarip de los gran
des intereses de familia porque bajo la éjida de la fé pú-

:,) 
\· 
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blica aseaura los derechos de los vi vos, los trasmite a los
o 

desconditmtes o a quien su duoílo lo quiera, si es libre 
para c..isponer do lo suyo, por medio dol testamento. Su 

"ª! deber os rocihir los actos i contratos, conservándolos en 
sus libros i dando copias de ellos con fól'!nula ejecutiva 
o sin ella, siempre que observen las proscripcione.s legales
de su oficio.

( .. 

Sin embargo, hni países en que dando demasiado valor 
a la prueba auténtica, no está constituido el Notariado, 
como sucede en Prusia, Sajonia. i Baden i otroJ, merced a 
que en ellos se ha mantenido vi va la tradicion aristocrá• 
tica feu<lal i con:'ltituyen en Notario las partes contrntan• 
tes a simples ajontes de negocios, tal como sucedía en la 
Edad :Media. Son simples reJactores de documentos i 
obran asesorados por un abogado. 

El seiíor Torres Campos dice que desdo el momento 
que admiten los pueblo� que el Notario es el órgano des
tinado a dar fé de los acto3 m1s importantes de la vida 
civil, es de desear que pueda llegarse a una intelijencia 
para cordinar i unifioar, en iuteros jenernl i particular, 
las fórmulas esc¡mciiales, de suerte que los actos en que 
estas fórmuLt'I se,rn ob3ervad,,1,s

1 
puedan motivar una le• 

jislacion internncional, ser reconocidos i tener en todas 
partes la mi-;m:t fuerza probatoria que en el país do su 
redaccion.» 

cEl principio jeneralmente admitido, locus regit aclttni 
ha oonduoido a concesiones importantes; pero siempre es 
indispensable acreditar que los actos procedentes del es• 
traujeto están conformes con las prescripciones probato• 
ri!ls del derecho local. El principio de estas fórmulas se 
debe en'la.uchar de m:1uera. que pueda comprender en la 
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. . ·. , . ,  ., 
palabra locus, no el territorio rcstrinjido le un solo pais, 
sinó de todos los países que aceptan esta unificacion., 

La Asociacion para la reforma i codificacion del Dere
cho de Jentes reunido en Jénova en 1892, formuló el si
guiente acuerdo: , Unificar las formas escenciale's 'ndta
riales de manorn que puedan ofl'ecer asunto de Íojislácion 
internacional, i atribuir a los actos red:.1ctados conforrÍie 
a esta forma, carúctor de conocimiento i de validez en los 
Estados que se adhieran.> 

IV 

U na cuestion de Derecho Internacional privado, se pre
seu ta desde luego i ella es saber si dentro de la zona dada 
a uno o varios notarios para que ejerzan áus funciones' en 
que haya costa i existan allí buques ostranjeros, como ser 
en V ulpariso, Ooqnim bo, rralcahuano, Punta Arenas, etc. 
¿puede ejercer su mision respecto de ellos? 

El señor rrorres Campos nos dice al respecto 'que hace 
siglos que el Derecho Internacional reconoció el'princip'io 
do que la nave que abandona el país a que p�rtenece, de
be 0Ónsidc1;arse como una porcion separada del suiilo de 
su patria, una prolongacion del territorio nacion!ll i qÚe 
la ficcion de ostraterritorialidad, que se aplica a los buques 
de guerra, hasta en las aguas de un país estranjero, no se 
astiendo de una manera absoluta a las naves de co�mer
cio. Las naves de comercio son tambien la continuacion 
del territorio cuyo pabellon os ton tan, · pero no llevan en 
si una parte del poder público do su pais, un cuerpo orga, 
nizado de funcionarios; no le rep1·esentan; no son sus 
ajentes¡ no se hallan, pues, libres mas que en lo oonoer .. 
niente a su réjimen interior, de la acoion del poder públi• 

,,.,:. 
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co del territorio en que se encuentran, para la ejecucion 
de las leyes de policía i segmidad que están en él en vi
gor. Se ad�ite que todos los que e,'!tún de paso en un 

i, punto llegan a ser súbditos temporale.-i dtil E-:;tado al que 
el puerto pertenece. I no solo laR porsonas, sino tambien 
las cosas que consigo llevan, se someten al potlor sobera
no del lugar � la nave que entra a un puerto, se encuen
tra por este solo hecho sometida a la jurisdiccion del jefe 
del Estado. 

Luego agrega: que la nave mercante, aunque estranje• 
ra i protejida por el pabellon de su nacion, debe ser con
siderada como una mercancía privada, sometida a la ju-' 
risdiccion comercial del puerto i suceptible de actos de 
ejecucion como otra propiedad privada cualqniora, Solo a 
las naves de guerra se concedo la ox:encion absoluta de 
la jurisdiccion local, porque fonna,1 parte de la fuerza 
pública i en cierto modo, son tonida:;i por roprosontanto s
del Estado cuya bandera tremolan, por lo cual se los con
sidera escluidas do la corn potenci:i dol Notario, poro se 
adr,nite la competencia do esto füacionario re,3pecto a los 
�e�cantos dentro de los límiteil del mar forl'Ítorial, que a 
�u vez se halle dentt-o del di:,itrito a quo so refiere el nom
bramie�to i autorizacion pública i oficial dol �ismo No
tario. 
· · ;En Chile como on E-!p:i.í'h los notarios caro con de fé
pública fuera de su respectivo distrito notarial poro doi1-
.t,ro de él pueden ejercer su oficio respecto de los que se
·presénten, aunque no residan on él.
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V 

Deber de todo Estado es defender las prerrogativas de 
sus súbditos fuera del puis ya se deban estas a las cos· 
tumbres, a la leyes o a los tratados i desenvolver los in
tereses jeneralcs de los pueblos en sus contínuas relacio.i 
nes. Este es el oríjen de las Legaciones i Consulados i no 
pudiendo enviarse notarios que ejerzan su ministerio fue .. 
ra del país en bien de esos conciudadanos, se confieren 
entónces atribuciones notariales a otras personas i de or• 
dinario son las que llevan la representacion del Estado. 
Por eso se da a los Cónsulei facultad para otorgar ins
trumentos públicos de sus connacionales en el estranjero 
i por las leyes o tratados pueden tambien tomar parte en 
defensa en sus intereses así como en sus tostarnentarfo.s i 
abintestatos. Esto, lo repetimos, depende de las leyes que 
cada país dicta para el servicio consular; pero no obstante 
puedan prescindir de los cónsules del Küado a que per• 
terrecen los estrnnjeros i valeL·se de los funcionari-0s que 
por la lei del pais en que residan, tengan la fé pública 
para la celcbracion de sus confratos que deban pr�ducir 
efectos en su pais o en otrn que no sea el suyo. 

En tales situaciones no se debe olvidar el estatuto for .. 
mal, locies regit actum que es la regla que prevalece en es
tos casos. 

La lei de serv1010 consula; de Chile lleva fecha 4 de 
Marzo de 1897 i en el art. 15 dice: 

e Los cónsules de Chile son Ministros de fé pública i 
en tal carácter pueden estender los instrumentos i de-. 
sempeñar lns funcioncR que la lei señala a los últimos. 

El 16 agrega: Los cónsules harán las veces de Oficial 

,,j· .. 
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del Rejistro civil para acrerlibr los nacimientos, matrimo
nios o defunciones de chilenos que ocurran en sus distritos,· 
siempre que los interesados lo solicitaren, conformándose 
para estos actos a lo que dispone la lei sobre la m:1.teria. 

El art. 55 del Reglamento Conc.;uhr de 9 de Abril de 
1807 ordena a los cónsules qno on virtud de la protoccion 
que ceben prestar a los chilenos, cntdtm <lo éstos en sus 
personas i en sus propiedades i que gocen de los derechos 
que les estuvierlm asegurados por tratadoFi, o a falta de és
tos, los que por las leyes o prácticfl'l del pais se otorgaren a 
los estrnnjeros, etc., etc. En. los casos en que un chileno 
falleciere habionrlo hcoho testamento i no existieren en 
el lugar herederos, allnceas ni repre'ienhnte de ellos, ve• 
lará por la scguri1lud del te:-itamon to, etc. 

Si falleciere intPstndo algun chileno sin berc(leros co• 
nocidos, es ohlig:1<10 el cónrnl a practic:1r sin demora to· 
dos los actos que exija la conservacion i seguridad de los 
bienes, inventario, etc., etc. 

El art. ltí9 i signiontos di¡..iponen: Los c6ncinlc'I revis
ten el caráetrr do mini,'.'ltros do fé pública en los acto'! en 
que intorveng1.n i que deban surtir s1B ef,xitos en Chile, 
i en lo demas que, debiendo surtir sus efoctos en el es .. 
tranjero, sean acepta(los por tratados, convenciones, pní.c- · 
ticas internacionales, leyes o usos do! p:1.is. 

Los cónsules jencrn.les i particnlaros están farmltados 
para autorizar el testamento de un chileno en pais os. 
tranjero. Los tostigos deborún sor chilenos o e�tranjoros 
domiciliados en la cilUbd Jonde el testamento so otor
gue, i se observaran en lo dom,.1.s las roglus del testamen
to solemne otorgado en Chile. 

Siempre que un cónsul autorizare un tostamonto dehe
rií remitir a la Lcga"cion do la Ropúblic:t, si la hubiere, 
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o en su defecto al Ministerio de Relaciones Esteriores, una
copia del testamento abierto o de la carátula del cerrado'. 

Los cónsules deberán tomar razon en un resjistro espe .. 
cial de todos los préstamos a la gruesa que sé contraten 
en su distrito sobro lo.� buques chilenos o su cargameuto: 

Deberán tambien autorizar si se le pidiere, las póliza..s 
de seguro en las plazas de comercio de su residencia, si 
alguno de los contratantes fuere chileno, i tomaran razo11 
de ellas en aquel rejistro, 

En virtud de la autoridad que invisten los cónsule_s, se 
puede estender ante ellos protestos, prestar declaraciones 
i otorgar documentos públicos por comerciantes, capita: 
nes de buques o cualesquiera otros chilenos; así como es-. 
tranjeros en asuntos en que se comprometan intereses chi
lenos. Estos documentos, que deberán inscribirse en los 
r,ejistros respectivos, surtirán ante las autoridades de la 
República los efectos de documentos otorgados ante un 
ministro de fé pública competente. 

Con el mismo carácter podrún los cónsules dar cortifi .. 
cados i legalizar los documentos o fil'mas de las autorida• 
des del país en q uo funcionan, cuando tales certificad.o� 
o documentos hayan de surtir efectos en Chile.

Los cónsules harán las veces de oficialos de rejis.tro
civil paia acreditar los nacimientos, matrimonios o defun · 
,clones de chilenos que ocurran en su <listrito e inscribí .. 
rán en un libro especial cadu uno do e_stos actos si.empr� 
que lo.s interesados lo soliciten. Lls inscripciones se háw 
rán por órden numérico, una en p )S de otras, sin dejar 

' . 

blancos o ola.ros i omitiéndose siempre las abre.viaturas. 
, En estas inscripciones se e3pr9sará: l.º el dia i �l aiI\) 

.en que se .hace; 2.0 el nombre, apellido, edad, profes�?.o.· i 
domicilio de los comparecientos; 3.0 la circunstancia de 

•·.• • ·.- > ' - • ; ' • : • 
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qué los comparecientes sean conocidos del Cónsul o la 
manera como se haya acreditado la identidad personal; 

- 4.0 la firma de los comparecientes espresándose en caso
de qU:e no puedan hacerlo, el motivo porque no firman;
5.0 la firma i sello del Cónsul.

En el rejistro de matrimonios se anotarán aquellos en
que los dos cónyujes, o uno de ellos por lo ménos, sea de
hacionalidad chilena i que h.1yan sido contraídos en con•
formidad a las leyes del país en que residen.

Aunque �l matrimonio hubiese sido contraído en con•
fórmidad a las leyes del país en que residen, los cónsules
se abstendrán de inscribir el de las siguientes: 1.0 los
que se hallaren ligados por vínculos matrimoniales no
disueltos; 2.0 los impúberes; 3.0 los que sufrieren impo
tencia perpétua e incurable; 4.0 los que de palabra o por
escrito no pudieren espresar su voluntad claramente; 5.0 

los dementes.
Tampoco inscribirán, aunqus segun las leyes del país

fueren válidos, los siguientes: l.º entre ascendientes i
descendientes por consangttinidad o afinidad; 2.0 entre
cblaterales por consanguinidad hasta el segundo grado
inclusive; 3.0 el de cónyuje sobreviviente con el asesino
o cómplice en el asesinato de su marido o mujer; 4.0 el de
la mujer con su co-reo en el delito de adulterio,

Los pasaportes que los cónsules espidieren o visaren, 
:,surtirán los mismos efectos que los espedidos por la auto· 
ridad respectiva de la República. 

Para la espedicion de un pasaporte el interesado debe, 
rá comprobar ante el Cónsul su nacionalidad i su identi
'dad personal. Los cónsules se abstendL·án de visar los 
¡iasaportes respecto de cuya auteutioidad eidsta duda. 
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Los cónsules espodirún pa�aportes solo a los chilenos. 
No pueden coneederlos a ciudadanos estranjeros. 

En un solo pasaporte puoclo comprenderse u varias per
sonas cuando estuvieren ligadas por parentesco, poro en 
este caso cada una do ellas dcberú sor designadas en él

nominal monte. 
Todo pasaporto que se C3pida o ·so vice sed, reji:,¡trado 

en un libro especial espresando el nú·110ro con q11e se es, 
pide o visa, la fecha del acta i el nombre, edad, lugar del 
nacimiento, procedencia o destino de la persona a quien 
se concRdo. Cada sois me;3c;s se remitirá al Ministerio de 
Relaciones Estcriores una razon de los pasaportes que 
hubieren espedido o vi:-iado durante el semestre. 

VI 

En Chile se acostumbra autontifümr los instrumentos 
públicos que han de pre,entarse eu el est�·anjero. La fir
ma del Notario qno la autoriza, se l.nce certificar por dos 
notarios, si los hubiere, en qne so dig1 que b. finna i so• 
llo del Notario autorizanto e3 la quo 11➔ :L en sus funcio
nes i que osti. en ella'l. E1to so lleva al l\1ini8tro de Rola� 
ciones E':!terioro:; quien cci·tifill�l que lr)s antorioro3 soti no.,. 
tarios en ejercicio i de ellos la firma i signo. Por ú�timo se 
lleva todo lo anterior a la Lcgi.cion del pais a donde so 
deben enviar esos antocedonto3 o al Cóns11l de la nacion 
para que so certifique la firma del Ministro que ha certifi• 
cado lo anterior. 

Luego en el país donde van a obrar c8os documentos se 
presentan al Ministro de Relaciones Esteriores para que 
los vice, 

( 
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Igual cosa se hace con los documentos que vienen del 
estranjero para quo se les tenga por autónticos. 

En seguida se traducen al idioma que corresponda i se 
presentan tambien traducidos. Si hai oposicion se nombra 
por la autoridad correspondiente un traducto1.' oficial. 

El notario que interviene en oontratoi de regnícolas o 
de estranjeros que han de surtir efectos fuera de Chile, 
tiene que ajustarlos a la lei chilena i a la del pais en que 
van a hacerse. valer, en lo que le sea posible, pero sin 
abandonar la lei chilena en el . fondo i en la forma, a vÍl'• 
tud de la regla tradicional locus regit actum, que se aplica 
en lo que toca a las formas extrínsicas a toda clase de do• 
cnmentos, regla quo la hacen venir del Derecho Uomano i 
del Canónico, máxima que reconoció Bartolo i despues 
Dumoulin i que hoi está aceptada universalmente como 
derivada de la costumbre internacional. 

e La prudencia impone, que cuando se trata de un do .. 
cumento otorgado en. un país que ha de surtir efectos en 
otro, que de antemano se conoce, la observancia de las 
lejislaoiones de los países en los estatutos personal, real i 
formal,, puesto que en obsequio de toda soberanía deben 
observarse sus formas en lo tocante a los actos que caigan 
bajo la accion do su soberanía. 

e Todo estatuto reconoce los actos ejecutados en otro, si 
no se contravienen a sue leyes, siendo esto una oondicion 
indispensable para hacer posible la comunidad interna
cional., 

«Los documentos otorgados en un pais con fuerza eje• . 
cutiva en él, pierden esta fuerza; en virtud de la nocion 
de soberanía al atravesar su frontera, conservando solo 
fuerza de prueba. Solo sometiéndolo a las reglas admiti• 

•
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das para dar efecto a las sentencias estranjeras, pueden 
obtener fuerza ejecutiva en un Estado estranjero. >

Por fin, Chile celebró un tratado con el Gobierno de 
España el 8 de Mayo de 1897 para facilitar las relaciones 
de las autoridades chilenas i españolas respecto a las par• 
tidas referentes al estado civil de las personas de ambos 
países en que se estableció lo siguiente: 

«Las partidas referentes al estado civil do los súbditos 
chilenos i españoles, se remitirán por la vía diplomática. 
debidamente legalizadas a las autoridades competentes del 
Estado de la naturaleza de dichos súbditos, libres de gas
tos., 

Tambien con España existe un tratado de estradicion 
de fecha a de Abril de 1897 .. 



NÓMINA 

de los Tratados i Convenciones internacionales 

oelebradas por Chile con otras potencias estranj eras,

desde su emancipacion hasta 1901, inclusive . 

. ESPA�A 

Tratado de paz, amistad, comercio i navegacion entre 
Chile i Su Majestad la reina de España, firmado en 25 
de abril de 184'4,. Caducó en lo relativo a la paz a oonse .. 
cuencia de la guerra que r-m 1865 promovió España a Chi
le; pero no en cuanto al reconocimiento de la indepen
dencia de Chile por 'parte de Espaiía, porque eso fué de 
efecto permanente. Rijo ahora el tratado de paz que ce
lebró en 12 de junio do 1883. 

Convenoion de armisticio o tregua indefinida negociada 
entre las Repúblicas de Chile, Bolivia, Ecuador, Perú i 
España, firmada el 11 do abril do 1S71. Cesó por el tra"" 
tado de paz que se celebró en 1883. 

Tratado do paz i amistod d(\ 12 de junio de 1883. 
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Protocolo relativo al pago de los certificados salitreros 
de 11 de julio de 1887. 

Convenio transijiendo las reclamaciones derivadas de 
la guerra contra el Perú i Bolivia de 25 de mayo de 1894. 
, Convenio-transaccion do las reclamaciones orijinadas 

por la guerra de 1891, de 29 dt3 ngosto de 1896. 
Trntado de eAtrndicion de l.º de agosto de 1896. · 
Declaracion relativa a las partidas referente� al Estado 

civil de los ciudadanos de ambos paises de 8 de mayo de 
1897. 

CERDEÑA 

Tratado de amistad, comercio i navegacion entre la Re
pública de Chile i' Su Majestad el rei de Cerdeffa, fir. 
mado el 28 de junio de 1856. Vijente en todas sus partes. 

ESTADOS UNIDOS 

Convencion jeneral do paz, amistad, comercio i nave
gacion entre la República de Chile i los Estado� Unidos, 
firmada el ,16 de mayo de 1832. No rije en lo relativo al 
comercio i la navegacion por haberle. deshauciado Chile 
el 19 de enero de 1849 en virtud del art. 31. 

Convencion para arreglar el reclamo en favor· de los 
dueñoA i capitan de la fragata «Franklin, entre los Esta
dos Unidos de Norte América, firmado el 10 de setiembre 
de 1858. Terminó concluido que fué su objeto. 

Convencion de arbitraje sobre la cuestion que orijinó 
el apresamiento de una suma de plata sellada i en barra, 

, procedente de la venta del cargamento dol bergantitl 
cMacedonian,, con fecha 10 de noviembre de 1858. Ter
minó concluido que fué su O'bietq. 

l. 
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Convencion de arbitraje relativa a la legalidad o ilega•
lidad del apresamiento i detencion de la fragata e Good 
Return• de fecha 6 de diciembre de 1873. Terminó 011\:n

plido que fué su objeto. 
Convenoion de arbitraje para resolver todas las recla

maciones pendientes entre ambos países hasta la fecha 
del pacto-7 de 11gosto de 1892. 

Decreto del Presidente C,leveland sobre propiedad lite• 
raria de 25 de mayo de 1896. 

Tranaaccion del reclamo Scields de 24 de mayo de le97. 
Convenoion postal entre Chile i los Estados Unidos de 

América, segun lei de 2 de junio de l899. 

GRAN BRETAÑA 

Tratado entre la República de Chile i la Gran Bretaifa 
para la abolicion del tráfico de esclavos, :firmado el 19 de 
enero de 1839. 

Oonvenoion sobre supresion de derechos diferenciales 
entre Chile, la Gran Bretaña e Irlanda, de fecha 10 de 
mayo de 1852. 

Tratado de amistad, comercio i navegacion entre Chile 
i su majestad la Reina del Reino U nido de la Gran Bre
taña e Irlanda, de 4 de ontubre de 1851. 

Convencion de arbitraje de 4 de enero de 1883.

Ptotocolo referente · al pago de los certificadot:1 salitre
ros de 31 de agosto de 1887. 

Protocolo transaccion de las reclamacionesfoglesas de
rivadas de la gÚ.erra del P�cífico, de 27 de setiembre de 
1887. 
· Oonvencion de arbitraje de los reclamos de la guerra

de 1891 1 de 26 de Setiembre de 1893. 

,, 
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Convencion para el envio de encomiendas postales, de 
2 de junio de 1896 i reglamento sobre ejecucion de ella. 

Transaccion. de las reclamaciones derivadas de la gue• 
rra del 91, en 16 de mnrzo de 1897. 

Convencion de ostn�dicion de Chile con la Gran Breta• 
fia, en que se especifican los delitos por los cuales proce .. 
de i forma en que se ejercita este derecho, de fecha 14 de 
abril de 1898. 

FRANCIA 

Tratado de amistad, comercio i navegacion, firmado en 
15 de setiembre de 1846. 

Con vencion do e:'ltra(licion, firmada en 11 de abril de 
1860. 

Convencion de arbitraje, de 2 de noviembre de 1882. 

Protocolo referen to a fa prórroga de las funciones de la. 
comision de arbitraje, de 25 de octubre de 1886. 

Protocolo complementario del anterior, de 8 de enero 
de 1887. 

"· 

¡, 
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Protoco,o do transaccion de las reclamaciones preson- i . 
tudas al �ribunal arbitral franco-chileno, do 26 de r¡.oyiem-
bre de 1R87. 

Protocolo relativo al pago de certificados salitreros, de 
2 de febrero do 1888. 

Protocolo relativo a los acreedores franceses del Perú, 
de 25 de julio de 1892. 

Oonvencion de arbitraje de las reclamaciones do la gno · 
ra do la revolucion <le 1:391, do fecha. 19 do octubre de 
1894. 

Transaccion de las reclamaciones anteriores, do 2 de 
febrero de 1896. 
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BJ�LJJCA 

Tratado de amistad, comercio i navcgacion, firmado el 
31 de agosto de 1858. 

Tratado para el rescate del peaje del Escalda, firmado 
el 16 de julio de 1863. Terminó su objeto en cuanto al 
rescate de peaje. 

Artículo adicional al tratado de amistad, comercio i ha• 
vegacion, firmado el 5 de julio de 1875. 

Convencion de arbitraje, de 31 de agosto de 1884. 
Congreso de Bruselas; convenio relativo a la oficina i 

Boletin Internacional de Aduanas, de 5 de julio de 1890. 

PRUSIA 

Trntado de paz, amistad, comercio, i navegaoion de 
Chile i los Estados Zolliverein alemanes, de 1/ de febrero 
de 1862 . 

.A.eta adicional al tratado anterior, de 14 de julio de 
1869. 

ALEMANIA 

Convencion postal, firmada el 22 de marzo de 1874. 
Acta adicional del tratado de amistad, comercio i na

vegacion, de 22 de julio de 1869. 
Convencion de arbitraje de 29 de agosto de 1884, 
Protocolo referente al pago de certificados salitreros 

de 7 de setiembre de 1886. 
Protooolo transacoion de las reclamaciones alemanas 

derivadas de la guerra del Pacífico, fechado en 22 de 
abril de 1887, 

. ".....,-.,.-�. . . 
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Convenio cancelando las reclamaciones derivadas de 
la guerra de 1891, fecha 28 de marzo de 1896. 

Protocclo cancelando las reclamaciones suizas i austro
húngaras de 5 de setiembre do 1896. 

HANOVER 

Aota de adhesion al tratado para la aboli.cion del de
recho de Stade de 15 do setiembre de 1863. Terminó en 
cuanto a la abolicion del derecho; pero rije permanente
mente respecto de las obligaciones que el Hanover con
trajo en favor de Chile. 

AUSTRIA I HUNGRÍA 

Convencion de arbitraje de 12 de julio de 1885. 
Piroto<>Qlo por el cual fueron transijidae las reolamaoio

n-es austro-húngaras derivadas de la guerra del Pacifico 
de 22 de abril de 1887. 

ITALIA 

Convencion de arbitraje do 7 de diciembre de 1882.

Protocolo relativo a la prórrogl\ del tribunal arbitral:de 
2 de octubre, de 18.86. 

Protocolo complementario del ant�rfor da 5 "de e11ero 
de 1887. 

Pi:otP.�.019 referente al pago de certificados salitreros, de 
15 de febrero de 1887. 

Proto9olo transaooion de las reolam aoiones preeentadas 
al_ trib��l4e �rbitr(!.je_ italo·:ohilen� de 12· de. enero, ,de 
1888, 

1 
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Acuerdo referente al canje de las actas concernientes 
al estado civil de 22 de marzo de 1892. 

PORTUGAL 

Convencion por la que fueron transijidas las reclama .. 
ciones portuguesas derivadas de la guerra del Pacífico, de 
fecha 19 de noviembre de 1888. 

Congreso postal de Lisboa de 21 de marzo de 1885. 
Acta adicional de la Convencion postal de Lisboa de 

fecha 3 de noviembre de 1880. 
Protocolo final aprobado en el Congreso postal de Lis

boa de 21 de marzo de 1885. 
Protocolo en que se transijen las réclamaciones deriva .. 

das de la guerra de 1891 de fecha 9 de setiembre de. 
1896. 

SPIZA 

Conv�ncion de arbitraje de 19 de enero de 1886. 
Protocolo transaccion de las reclamaciones suizas deri• 

vadas de la guerr l del Pacífico de 22 de abril de 1887. 
Cancelaci0n dt:l reclamo von Schoereder de 9 de se• 

tiembre de 1896. 
Tratado de comercio ent�e Chile i el Consejo Federal 

d� la Confederacion Suiza i Chile de 31 de enero de 1899. 

SUECIA I NORUEGA 

Caneelacion <le arbitraje de 8 de julio de 1895. 
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CONFEDERA.CION ARJEN
r

fINA 

Tratado particular entre Chile i las Provincias Unidas 
del Rio de la Plata para poner término a la dominacion 
española en el Perú de 5 de febrero de 1819. Caducó por 
haber terminado. 

Tratado de paz, amistad, comercio i navegacion entre 
Chile i la Confederacion Arjentina, el 30 de agosto de 
1855. En virtud de los artículos 1.0 i 40 es inalterable i

perpétuamento obligatorio respecto' de la paz i amistad. 
No rije en lo relativo a la navcgaci?n i al comercio por 
haberlo deshauciado Chile con fecha· 3 de abril de 1867 
en virtud del artículo 40. 

Co�vencion postal entre Chile i la Arjentina de 9 de. 
julio de 1869. Vijente en virtud del artículo 5.° 

Convencion de estradicion de 9 de julio de 1869, vijen• 
te en virtud del artículo X V l.

Tratado de límites de 23 de julio de 1881. 
Protocolo referente al reclamo de la Jeanne Ámelie de 

., 
. 1 

.¡ 

j 
., 
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,¡ 
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30 de mayo de 1885. il 

Convencion de ferrocarriles de 17 de octubre de 1887. 
Convencion refe1·ente a la demarcr1cion de límites en 20 

de agosto de 1888. 
Pacto adicional al tratado de límites de 1881, firmado_ 

en 1.0 de mayo de 1893. 
Acta adicional al pacto anterior en 21 de diciembre de, 

1893 . . 
Convenio sobre establecimiento de una línea telegráfi. .. 

ca internacional de 8 de febrero de 1894. 
Acuerdo sobre 'estradicion de 15 de marzo de 1894, 

I 
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Protocolo sobre c�nstruccion i mantenimiento de oami• 
nos carreteros de Uspallata de 8 de febrero de 1894. 

Protocolo sobre canje de publicaciones científicas i li
terarias de 8 de febrero de 18�4. 

Acuerdo relativo· a las comisiones demarcadora� de los 
límites entre ámbos países de 6 de setiembre de 1895. 

Acuerdo para someter al arbitraje del Gobierno de S. 
M .. Británica las cuestiones que se produjeren por la de
marcacion de límites de 16 de abrtl de 18�6. 

MÉJICO 

Tratado de amistad, comercio i navegacion entre Chile 
i los :Bfltados Unidos Mejicanos de 7 de marzo de 1831. 
Caducó en cuanto al comercio i la navegacion, por haber 
terminaclo el plazo fijado para su duracion en el art. 16 i 
no haberse prorrogado por las partes contratantes. 

Acuerdo para ol canje de publicaciones en 21 de octu· 
bre de 1882 . 

ECUADOR 

Convencion consular entre la República de Chile i la 
del Ecuador de 2G de junio do 1355. 

Protocolo de adhosion a la alianza ofensiva i defensiva 
entre Chile i el Perú acordado por Chihi i el Ecuador en 
30 de enero de 1866. Caducó por habe.rse_ cumplido sl 
plazo que se estipuló para su duracion. 

Oonvencion postal ajustnda. entre'. las Rept'1blicas de 
Chile i del Ecuador ol 1 O de setiembre de 1866. 

Protocolo referente al reclamo. de la Alay en 12 de 
mayo de 1886. 

... :i· 

,· 

·,:..-: 
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Canje de publicaciones científicas i literarias de 16 de 
abril de 1894. 

NUEVA GRANADA 

Tratado de paz, amistad, comercio i navegacion entre 
Chile i Nueva Granada, firmado el 16 do febrero de 1844. 

Convencion consular firmada el 30 de agosto de 1853. 
Caducó por haber transcurrido el tiempo fijado en el art • 

. 22 para su duracion. 

·\ ''. COLOMRIA 
,, 

Convencion postal entre Chile i los Estados Unidos de 
Colombia en 10 de junio de 1872.

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA 

Canje de publicaciones literarias i científicas de 26 de 
mayo de 1824.

BOLIVIA 

Arreglo ministerial entre Chile, Boli vía i Pe-rú para fijar 
la resídencia del jeneral don Andres Santa Cruz en 7 de 
octubre de 1845. Caducó por haber terminado su objeto. 

Tratado de límites celebrado entre las Repúblicas de 
Chile i Bolivia en 10 de agosto de 1866. Caducó en vír
tucl de haber sido derogado por el artículo VH del T¡ra• 
tado de Límites firmado el 6 de agosto de 187 4. 

Tratado de adherencia a la alianza ofensiva i' d,efensi• 
'Y� entre Chile i el Perú, aceptándolo Bolivfa1 firmado ·m,, 

., 
. ' 
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,
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19 le marzo de 1866. De efeotoe permanentes, pero en 
suspenso a virtud de la Con vencion de Tregua indefinida 
celebrada con España. 

" Convenoion postal celebrada entre Chile i Bolivia en 24 
de setiembre de 1866. Vijente en ,irtud de no haberae 
hecho la notificacion prescrita en el artículo 3.0 para dar• 
lo por terminado. 

Tratado de límites entre Chile i Bolivia firmado en 6 
de agosto de 1874 i el 21 de julio de 1875. ;For su objeto 
es de efectos permanentes. 

Tratado de límite de 10 de ag<nto de 1866. 
Pacto de tregua de 4 de abril de 1834. 
Protocolo complementario del Tratado de tregua de 30 

de mayo de 1885. 
Protocolo referente a la lei jurisdiccional dfota·da por 

el Congreso boliviano el afio de 1886, firmado en. 2 de 
agosto de 1887. 

Co�venio que acuerda franquicias aduaneras a los res
pectivos aj entes diplomáticos de . 27 de octuba-e de 1888. 

Convenio postal de 6 de noviembre de 1888. 
� ,,. Tratado de paz i a.mistad de 18 de mayo de 1895. 

Tratado de comercio ,de 18 -de mayo de 1895. 
Tratado especial de transfere·noia de territorio de 18 

de mayo de 1895. 
Protocolo com plemehtario i aclaratol'io de los parctos 

ant,eriores de 9 de diciembre ·de 1895 i 80 ,de abril de 
1896. 

Convencion para el int�camhio ·de encomiendas pesta-
1lM,6e 12 de julio de 1897. 



PERÚ 

'Tratado de •paz, amistad, comercio i ·navegaoi.on :éntre 
, 01:dle i el Perú, en 20 de . enero de 1835. Quedó sin efe� 

· to''t)or no haberlo aprobado ·el gobierno del Perú. 
_ · Arreglo ministerial entre Chile, Petu ·� Bolivia para 

' lljtrr·la residencia del joneral don Andrefsa:"nta Cruz, en 
7 'd8 octubre de· 1845. Caducó ele hecho.: · 

Convencion celebrada entre Chile i 'éf Perú sebte la 
�euda .qe esta República · a \Íqnel1a, firrnada{ :el 12·'de se• 

, tiembre de 1848; Caducó concluido ,su· oojeto .. , 
<tConvencfon BOÓre arreglo ele' atnortfart&fon d·e. 'los <los 

1:J>illonéa de pesos que el Peni áden�a � tHiile/firm1adífijií . 
. 7 de 11oviembte de 18'54. Caducó conch1,hl� su obj�to. !··: 

Ce:t;1venCÍO]l.entre Chile i el Pertí para la catfoela�ÍQ'n dé 
.,. . ·1�s dos mHione{qqe esta <RepU hiica d�_be, 

1tf iquEllla; 4Jf'.9} � · 
. dfflf'�brer<> de 1856. Caducó concluido sú <>bjet(} •.. / ._ 

.- . / ;< • · 
i\ "'. v, ' : Trntadó de alianza ofensiva i (lef�nsi"'a 'd�'o 'él< fdfoié'tb; ·. , 
1]:1/·X/ ; �-bre'áe' 18.60. 'Terminó; ' ' ' : . ' ¡ . ,. ,·. ; 

• ' 

:e;\::::� , . Qon·v�1r�i()n postal de '27 de jüli()· de 18�6. . _ 1 ;.\ .· '/)Ool}venéfonrconsuki�:'(le '2l de·'fü�i'�tó:·aa l-870�•· . .:_;"' ::1.}i: ,_:
.. 

:·:.iiJ'rata�oae,.p�·i. 1iifuJstad.en.2<td·tloctúbte���: 1:·ss�}�,,'.[:: 
tf• t:: '> , J�. '.Protocolo relativo a 111 cancelación de lll)dellcln' este:nia·,
"k?;;t�:/'c '.;>i�v��a.'4e. 8 _.de··'e�er�.�-,�8�(t·,·� ,::,�·- ·;:�.-.:, ·>,;.��,, ·--;�. ,_-jh .. :,/:��-, ,, · •_ .. ,, .  ; :· iJ!eh1· .com:plen:ientarui al an.ter1or pró,t(Jc()le ·firou1da �il 

':-5-de.diciembre de.1892.- · , .. · :/ - ,. e:··- , .'_;_J .:i'. "·
• ' "" ' \ � � • - I,,¡. � ..... ::?i- • ..,_ 

•/,•:':· ,· ·. -. ·�:ff�Úe�do c�leb�do entr�'elgbbier'no.'á,é'..�11¡�-rla·cr� -· 
�,:;'.;.�'{ .•-. • /;:._tnvían .• ·9orporacion,.•- epi ��presen.t.ncion<·:4ej'los :t�1ieªot)s.: 

fitf�,',,t!'-4;r�?1�r;:::it¡i;¿:t1:i�:tDt;�6��-1ª1º ¡• • ·
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• GUATEMALA

Canje de publicaciones en 6 de junio de 1879. 

BRASIL 

Convencion postal de 26 de máyo de 1876·. 
· ·. Convcncion entre Chile i ol Brasil sobre ejeroioio de
profo_siones liberales de fecha 31 de diciembre de 1898.
· T-i;atadó de estradicion de Chile con el Brasil, delitos

porque procede i forma de usar este derecho, de fecha 4 
·.' de diciembre de 1900.

CONGRESO DE VIENA 

Convenoion univ�rsal de correos de 25 de marzo·. de' . 
,1892. 
t:c' -� . 

CONGRESO DE W ASJ:UN�TON, 

.·. __ :_./0<>:riven�ion i regláínentos acordttdoB':én el Co�greso de .
:,IiU�io,n. Postal Universal, oefehiado ·en Wáshington en 
.)8�7'.i.qu,é se apr.o,baron en Citílt} pór '.lei de �l de diciem� 
· · f»ri\té,· 1s9s.
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:����-Y-..·��� 

1,'.tiri$prudenoia Práctica de · nuestros tribunales, 
' · o sea casos prácticos 'de· cuestiones resueltas 

�ip�f--lOs tti�Unales .... -� .... ••••·······-"·;· .... ·�-....... , ..• 
Código de ;Minas, con pequeílos comentario, .... . 
Código de Minas,- oottientad.ó · éstensamente, 2�• 

.:1: • ' 
éwOlOll ~,_ •• ,, ...... , ... ,., •••. .-••• : •• · ••• _.-.••• -. · ............. � •••... 11 ••• 

Artfonlos , literarios ... ;,' .................... � .•.... � . ., .. 

· 5.00
l.00. :. 

4.QO
0.50,

; .. '' 

• Es:tudios juiídieQs .....•..•........... �. • I • •••• ; ••••• , ••• 

P'royoofo de Código de Enj�foiamiento' Cri'mín�l · 
l �00 .,

. 2.00· 
.·. Manual del Notario; obra trtilá los Notario-', Pro: · * 
· ,'1.::ow:adores i Reoeptores ..... ; ........... ·H••·•··•··• �. 3.00 
Prontua:do del J nicio Crimin�l, CO)l for . .mulJrios. $.00 
Prontuarios de JuiciotrMilitares, eonform�larios 1.00 .. 

·· ·· ·- .. Leid� Réjimeñ ln.terior come.da��·:···_.·.·:····•·· _,, · ·• 1;00
l'rontuario para los juicios· de menor o:Mntia o 

sea Manual .. dé jueooa dt, .distrito i. de subdele.l' 
ga'oiou. Esta obrita _reempl�a al, antiguo ;Ma .. · 
nuid dejueees, que ·ha sido· inutílizádo' por· co• 

'.' ' .. · '
' 

' ' ,' 
' 

'',' ·," '',' J' rñi�cionei:, errónea& . hecha& sin mi consen,ti� .. 
·. ·'· -_ ' . . . ,. , . .. . . ·. . 
· mién�o.�.�-�.-... �_ .. _ .. _.., ... �---�·�•J••··',.�� •...••. �-, .. ; ...... , .. :•�-- .. --,.�-�,.. · - \.20 ..

''· • ; ' ':Beeltlplaza tanibi,en éste librito al M�ptial d�l li• 
. tiga�te i c�ntiétie las leyes mas . u,adas en ui.

. . . ·. cléi'ensa de juicio&. ·. 
. · ,· Código Oivíl d.e Chile, comen.tildo e�tensamonte .... 1 

. . .. ·. eñ 7 tomos. Se vend¡ cada tom.o � 5 $..... ... .. 95.00 .. , 
.... M1.Co!otifa. de M�pltatle1{ � sea un estildfo ·cé>tn; 
. pleto de ht�ejlon aw,trf,Ll de Chile .... :.�.°' .. � .•.• • . 

. . • L&i• sobró.Orga.niiaoion .·· i · 
... A.tribncion de los. Tri.- .

, ·.·., ,,:\l'wiaiea;' 'comeitttlda• i • �splicad� .. ;_. ,: •.• ; •�«.• ••• � · � 

· .. :-A,�té,s para la Hisfo:da de �enduras º
<
-�. llis-. . , , 

. : toltitl 4f la lli;JJ>úbllóti'de. H'>l'ldu,m: •••.• �ú ••• :. > 4loó
.. , ' " .• .· 41' '

' .. ·. 
' ,'' ' ' '' ' ·.' ' ' ' ' '' ' ' 

· .·J)eteohe �11ter1M'tño1u1rl l,iyadc>,.,; .. �,-♦ ... , -�--,u� '. , , .. 6.0Q 
><t_ '' '· ' ... . .:; ' ,  . 
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i 

llistudio sobre el servic�o r.011<:nlar de Chile en el 
estrahjero, obra útil para todos los oónsules en 
jeneral. .................. ··; ............ , ................ . 

Estudios sol-re p0licías, obra de 500 ·pájinas que 
enseña los deberes de fodos los individuos de 
las policías de la República .... : .....•••••...... 

E,l Jeneral don Justo Rufino Barrios .............. . 
· · La libertad de testar ................................ .. 

1.00 

2.00 
1.00' 

0.50 

Por publicarse una Historia J eneral de Chile bBSta con
cluir el gobierno de don Federico Errázuriz Echáurren; 

Los pedidos deben hnoers·e al autor) o sea lt RobuRtiano 
Vera, calle Arturo, Prat Núm. '295. Los [envia libres 4e · 
porte. 
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> Ramon Antonio Vergara D.
> Alejandro Valdés Riesco
> Adolfo Eastman
> Claudio Arteaga
> Federico Frias Collao
> Anibal Sanfuentes
> Ismael Cuevas
> Flo1·encio Bañados E.
> Horacio Pinto A gtiero
> Maximiliano Roldan
> Miguel Cruchaga T.

)) Patricio Letelier
> Gaspar Toro
> Pedro Donoso Vergara ·
, Luis Aldunate 
• José Antonio Lira
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Sr. Don José Ramon Gonzalez M. 
, Alberto Romero Herrera � 

, Heriberto Urzúa 
José Olegario Carvajal 

, Juan Guillermo Dartnell 
, José Casimiro Arrietn. 
> Sótero Gundian
, Ignacio Santa María 
, Juan J\fanriquez Rivera 
, Aníbal Echeverría i Reyes 
, Ricardo J\fontaner Bello 
, Vicente Santa Cruz 
, J oaquin Figueroa Larrain 
, José Montalva Vicuña 
, Ramon Gonzalez 
, J. Augusto Bohme
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Valparaiso 

Sr. Don Manuel Antonio Cuadros 
> Benicio Alamos Gonzalez 
, Ricardo E seo bar Cerda 
> Juan B. Mayol
> Juan de Dios Arlegui
, José Martín Manterola
, Cárlos Alvarez P.
> Cárlos A. Silva Domingu.ez
Círculo Naval de Valparaiso

Ooncepcíon 

Sr. Don Manuel Martinez P. 
, José Dolores Sanfurgo 
> Guillermo Maokay
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Serena 

Sr. Don José Daniel Cádiz 

Talca 

Sr. Don José Miguel Gaete 

Pisagua 

Sr. Don Ismael Poblete 

, Iq_uiqÚe 

Sr. Don Vital Martinez Ramos 

Tacna 

Sr. Don Elíseo Cisternas Peña 
Liceo de Tacna 

Limache 

Sr. Don Pedro Velasco R. 

' San Felipe 

Sr. Don. Federico Silva Moreno 

San Javier 

Sr. Don Anjel C. Quintana 

Angol 

Sr. Don Alejandro Larenas F. 
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Collipulli 

Sr. Don Nicanor Leiva Pérez 

Nacimi,ento 

Sr. Don Antonio Stegmoller 

Tem,uco 

Sr. Don Temístocles Urrutia 

Cañete 

Sr. Don José A. Mardones V, 

P.tterto Montt 

Sr. Don Manuel Barros Barros 

, Calbuco 

Sr. Don Alejandro RondaneUi F. 

Osorno 

Sr. Don Cárlos G. Fuohslocher. 
, Aníbal Claro Lastarria 

Punta Arenas 

Sr. Don José Menendez 
> Alejandro Menendez

.. 

:
•·



·
"'
·· 

._:y 

,', 

�--

INDIOE 

:Qodicatoría· ..................... ............................ ... ,, ...... , .. .. 5 
Prólogo.............................................................. ....... 7 

Primera parte · 

.Principios elementales de Derecho Internacional 
f.,. · Privado

.CAPITULO I 

Const'deraci'ones jenerales 

L Definiciones.-II. Soberanía ,i sus claees.=III. Deslin, 
des interuacionalea.-IV. Servidumbres usuales......... 13 

CAPITULO II 

Desarrollo del Derecho Estraterriton."al 

I, Divieion del Derecho Internacional.-II. De los estrnn .. 
jeros. -III. Lejislaoion comparada.- IV. Conferoncio. 

.f .�.::. '.' . -.-.-.. _.,-.,·.•·.'··---.= .. -.•,-·.·• .• ·_·. -
• - --,� --- '• '�'-�r':"'.'•-""''"" - • - ·- • _.'., . -

I 



426 PRINCIPIOS ELEMENTALES 

de Ginebra.-V. Union Intern�cional Aduanera. Con
gre:,10 Pan Ameri,:uno de \Vashi11gto11; Congre;;o Iuter
naciónal de Madrid-Conclusiones prácticas acerca de 

¡_, 

las bases del Derecho Internacional Privado.............. 23 

9APITULO III 

Congresos de Dencho Internacional Prlvado reunidos 

en Panamá, Li'ma, Montevi'deo, T,Vashington z' Méjico, 
Co,,,,gre.ro jurídico de Rio Janeiro 

I. Conferencia de Panamá; Prnyecto de tratado interna
cional de Lima.�II. Oongreeo Sud Americano de l\fon
tevideo.-III. Nueyo Congreso Pan Americano de Mé•
jico.-IV. Congreso Jurídico Americano celebr11,do en
Ria Janeiro el 12 de Octubre de 1892.. ... ... .... . ... • .. . .. .. 61 

Segunda parte 

Derecho Internacional Privado en materia civil 

CAPITULO I 

Teoría de los Estatutos 

I. ¿Por qué en la antigüedad no se desarrolló la doctrina
relativa al Derecho Internacional Privado; cuándo apa
reció ésta i qaé comprende?-II. Quó se llaman esta-,
tutos; de cuántas clases son i qué comprende cada
una . .:fe ellas.-III. Por que lei se rije cada Estatuto¡
esoepciooea a la regla que somete· a los ciudadanos a la

l ·(!_I_•
t ��q

'··. ' ' 



DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

soberanía de sn patria. Exijencias respecto a las formas 
de los actos para que valgan en otro pais.-IV. Pre• 
rrogativas de cada Estado dentro de su territorio.-

: V. Como piteden producir efectos las leyes estranje• 
) ras dentro de otro Estado. Soberanía e independencia 
1 que goza cada nacion pa,ra gobernarse por sus leyes i 
! i rechazar toda d,isposicion estranjera.� ............ . , .... ,. ..

! 
1 

CAPITULO II 

De la nacz'onalidad i· del domz"clli'o 

I. De la. nacionalidad.-!!. Ciudadanía por estmccion i
por domicilio.-III. Ciudadania por nacimiento; de la
espatriacion.-IV. Derechos que se niegan en los Esta•
dos a los estranjeros que se establecen en él. Qué carga
soport.m los estranjeTOs domiciliados en otro pais.
V. Del domicilio.-VI. Qué se entiende por estado
civil de una persona.-VII. Derecho que se estableció
en Chile a. causa de los reclamos de la guerra del Pací ...
fico ............. : .................................................... . 

CAPITULO III 

Del jn'ncz'jn'o personal z' del terrz"torial 

l. El principio personal i el territorinl.-II. En que se
funda cada uno de los principios antes nombrados i
cual ee el que se profesa en Europa i cual en Aroéri<'I\.
-III. ¿Estan los estranjeros snjetos a las leyes del �jB•
tado en que se est-ablecen?-IV. Como se resuelven los
conflictos que nacen de las leyen reales i personales.
-V. En qué casos no son nplicables lns leyes estran ..
jeras?,-VI, La lei personal sigue o nó al ciudadano de
un Estado?-VII. Derecho volurltario i derecho necesa-

427, 

95 

111 

rio i su retroactividad .......... ,................. ................ 157 



i:� 

428 PlttNClPIOS ELEMl!NTA.LES 

CAPITULO IV 

De la aplz'cacz'on de la leí estranfera dentro de un Estado 
Sobe,-ano 

I. Aplicacion de la lei nacional a todo negocio que ha de
. surtir efectos dentro ele un Estado i escepciones al res"

pecto.-II. Cuando i bajo que bases se aplica en un
pais la lei estranjera.-III. En que casos puede el juez
aplicar de oficio la lei estranjera; prueba de esta lei i
a quien corresponde.-IV. Procecie el recurso de casa�
cion en los fallos en que se aplica la lei estranjera o
nó?-V. En que casos se aplica la lei estranjera en un·
Estado Soberano,............ ...................................... 17 5 

CAPITULO V 

De la cot,didon jurídica de las cosas 

I. El Ebtatuto reaJ._;fI, Lei territorial que afecta a los
bienes raices; lei personal del propietario sobre sus
cosas muebles. -III. Lejislacion comparada; disposi,
ciones patrias.-IV. Lei quo rije las formas de los actos
para su necesaria Talidéz ................. ,.. . .. .. . .. .. . . .. .. . . .  . 189 

CAPITULO VI 

De !as cosas -l áe la lez' que debe rejir los derechos reales 

I. C�sas que se rijen por la lei de la situacion.-II. Juris
prudeacia estranjera respecto a los bienes muebles e in
muebles.-III. Lei a que se sujeta la forma de lÓs actos
sobre contratos muebles e inmuebles; teoría domi.an ..
te sobre esta materia ............... ,.;............................ 205 

' 
¡. 

,, 
. � 
' 

'' ... .. 

.. � 



DE DERECHO tNTERNACJOl{AL PRtV .A.DO i29 
. � � 

CAPITULO VII 

De la lei' de las oólz'gadones 

l. Regla jeneml qne rije las obligaciones i escepciones al
respecto.-II. En que lqgar se perfecciona el contrato.
- III. En que lngar se debe consMerar ejecutoria la
obligacion.-IV. LPi que rije la naturaleza i efectos
jurldicos de la obligacion.- V. Lei que rije la prescrip�
cion de las accionel'!.'7"° VI. Valor estraterritorial de una
obligacion convencional.-VIL Como se subsana. el
olvido en los contratantes cuando el l�ontrato se _pacta
en un lugar i hn de cumplirse en otro.-VIII. ¿A qué
regla se sujeta la prueba delas obligaciones contraidae
en pnis estranjero?- IX. Cómo @e estinguen las obli-
gaciones?-X. Obligacioms·que nacen de la lei.......... 215 

CAPITULO VIII 

De la competencia ,: de otras ma(eri'as de uso frecuente 

•• en los pai'ses

· 1, Contienda de autoridades que se :-ijen por razon del
. lugar en tque se formula la demand11..-H. Procedi

mientos ordinarios i decisorios con personas qua ten• 
gan su domicilio en el estranjero.-III. Efectos de las · 
sentencias civiles dictadas por tribunales estranjerol", 
-IV. Fallos en lo criminal dados en otro paia que el
de la residmcia del cMincnente.--V. Valor de lns sen•
tencins estrnnjeras en Chile.................................... 237 



430 PRtNCtPI08 ELEME'l!rl'ALE8 

CAPITULO IX 

Del matrimonio t' del di'vore,zo 

I. Disposiciones que rijén el matrimonio por la lei del
pais [en que se contrsjo.-II. Rel'las para la sucesion de
los estranjeros.-III. Relacion del parentesco segun el
Estatuto personnl.-IV. Capacidad i requisitos en el
matrimonio.-V, Del divorcio, de la paternidad i de
la filiacion.. ... . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. .. • . .. . .. . .. . . 253

CAPITULO X 

De la ¡,ropi'edad en ¡'ene, al 

I. De la propiedad en jeneral; reglas sobre el dominio de
las cosas i modo de adquirirlo i de perderlo.-II. D� la
propiedad industrial.-lII. De 1R propiedad literaria i
,utistica.-IV, ¿Hai derecho para gozar de la propia ..
dad industrial, artística i literaria de un pais en otro? 2,71

CAPITULO XI 

Derecho Internacional Privado de Chi'le 

Í. El Derecho Internacional Privado antes de la emanci
pacion polltica de Chile.-II. Preceptos de Derecho fo .. 
texnncional Privado que contiene la Constitucion del

Estado.-III. Prei;:eptos que sobre la misma materia 
contiene el Código Civil de Chile.-IV. Id el Código 
de Comercfo.-V. Id, el Código Penal.-VI. Esplica" 
cion sobre los artículos de Derecho Internacional del 
Código Civil antes enumerados.-VII. Jurisdiccion 
competente en las materias aquí trl'tadas.-VIII. Maw 

' 



DE DERECIIO lNTl<JRNAClONAL PRlVAUO 4:3'1 

trimonios de chilenos en ¡mis estranjero i resumen de 
las reglas de Derecho Internacional que se desprenden 
del estudio de nuestra lejislacion.-IX. Lejislacion es"' 

tranjera sobre estas materias................................. 281 

Tercera parte 

Derecho Mercantil Internacional Privado 

CAPITULO I 

Del comercio con Naciones Es/rameras 

4·, 

l. Relaciones marítimas i terrestres.-!!. Convenciones
internacionales sobre materia mercantil.-III. Sobera•
nía de los Estados necesaria para la validez de l!lus Tra
tados.-IV. Interpretacion, término, disolucion 1 desa•
hucio de los Pactos con Naciones Estranjeras........ ... 327 

CAPITULO II 

.r;Aétof. de comerct''o i obli'gadones de los comerciantes

I. ,Aplicacion del Derecho Civil o del Comercial, en cier
tos actos determiaados.-J l. Obligaciones de los comer
ciantes reBpecto de la contabilidad de SUB jiros. lll, Le- '

·, . .



43� t PRlNClPlOS ELEMENTALES 

yes que imperan en las relaciones de los mercaderes 
con sus dependientes. -IV. E!ociedades estranjeras de 
comercio.-V. Letras df cambio.-Vl. Comercio marí
timo.-: VII. De la quiebra i sus efec:tos.-V III. Dispo-
siciones patrias .. : ...... '. ............ ....................... :....... 339 

Cuarta parte 

Derecho Penal Intemacional frivado 

CAPITULO UNICO 

Pocedimi'ento penal 

I. Represion i castigo de los delitos.-II. Actoe punibles
cometidos por estranjeros, o en alta mar o en naves de
guerra.-III. Estraterritorialidad de la lei penal.- IV.
Disposiciones patrias.-V. De la estradicion en jeneral
i como se practica en Chile ........................ ·............. 863 

Quinta parte 

Derecho Notarial Internacional Privado 

CAPITULO UNICO 

Convemos pactados en el estran1ero 

I. De la fé· p\\blioa:-n. Disposiciones pnt�ias.-III.'"qJt'<
rá.oter público que invisten loa notal'ioa.-lV, Su día�

,/ ·-

· .... "' 
1 



i ' 
,,/ 

DE DERF.CITO lNTERNA.OlONAL PRIVADO 433 

trito jurisdiccion11l.-V. Atribuciones notariales de los 
cónsules.-VI· L'3galizacion de documentos otorgados 
en el estranjero...... ... .. .. .. . . . .. . .. ... . .. . .. . .. . . .• .. .... .. . .. . • 38g 

Nómína de los Tratados i Convenciones internaciona.les ce• 
lebradas por Chile con otras potencias estranjeras, des-

de su emancipacion hasta 1901, inclusive . ....... ..... . .. . . 403 

Obras del mismo autor .................. :............................. 417 

Nómina de los señoree suscritores a esta obra .• ,.......... .• .• 421 

Indice .......................................... ,......... ................... 426 


	Al Exomo Señor Jeneral don José Santos Zelaya Presidente de la República de Nicaragua.
	Prologo.
	Primera Parte: Orijen i desarrollo del derecho internacional privado. - Principales congresos que se han realizado para establecer esta ciencia.
	Principios Elementales de Derecho Internacional Privado.
	Capítulo Primero: Consideraciones Jenerales.
	Capítulo II: Desarrollo del Derecho Estraterritorial.
	Capítulo III: Congresos de Derecho Internacional Privado reunidos en Panamá, Lima, Montevideo, Washington i Méjico. Congreso Jurídico de Rio de Janeiro.
	Segunda Parte: Derecho Internacional Privado en Materia Civil.
	Capítulo Primero: Teoria de los Estatutos.
	Capítulo II: De la nacionalidad i del domicilio.
	Capítulo III: Del principio personal i del territorial.
	Capítulo IV: De la aplicacion de la lei estranjera dentro de un Estado Soberano.
	Capítulo V: De la condicion jurídica de las cosas.
	Capítulo VI: De las cosas i de la lei que debe rejir los derechos reales.
	Capítulo VII: De la lei de las obligaciones.
	Capítulo VIII: De la competencia i de otras materias de uso frecuente en los paises. 
	Capítulo IX: Del matrimonio i del divorcio.
	Capítulo X: De la propiedad en jeneral.
	Capítulo XI: Derecho Internacional Privado de Chile.
	Tercera Parte: Derecho Mercantil Internacional Privado.
	Capítulo I: Del comercio con Naciones Estranjeras.
	Capítulo II: Actos de comercio i obligaciones de los comerciantes.
	Cuarta Parte: Derecho Penal Internacional Privado.
	Capítulo Unico: Procedimiento penal.
	Quinta Parte: Derecho Notarial Internacional Privado.
	Capítulo Único: Convenios pactados en el estranjero.
	Nómina de los tratados i convenciones internacionales celebradas por Chile con otras potencias estranjeras, desde su emancipacion hasta 1901, inclusive. 
	Obras Escritas por Robustiano Vera.
	Nomina de los Señores Suscritores a esta obra.
	Indice.



