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Objeto y contenido del 

derecho internacional 

privado. 

el gobierno decidió cambiar el modelo económico del país (1986) y México se abrió al 
mundo y debió empezar a recorrer un camino, del que aún falta un largo tramo, para 
que el sistema jurídico cambie, se modernice y se acompase a ese nuevo modelo 
económico de apertura con el mundo. Se trata de un tema, como muchos que se 
discuten en Latinoamérica, en el que se mezcla lo político con lo jurídico; sin embargo, 
de lo que ahora se trata es de reducirlo a lo 
jurídico, modernizarlo y sobre todo, entender que el derecho hoy en día, debe estar 
sensible, más que antes, al desarrollo de la economía. 

El mecanismo de la incorporación de la norma jurídica internacional para luego 
estudiar el de los efectos e interpretación, por los tribunales nacionales, de la 
norma derivada de los tratados o convenios internacionales, ley suprema de la 
nación por debajo de la Constitución y por arriba de las 
leyes federales. Con objeto de incorporar al sistema interno a la norma 
internacional, debe cumplirse con los requisitos constitucionales del artículo 133: 
los tratados celebrados por el presidente de la República, acordes con la 
Constitución y ratificados por el Senado, serán ley suprema en toda la Unión. 

La denominación “Derecho Conflictual” es el modo por el cual se le conocía al Derecho 
Internacional Privado por que el único método para la resolución de los conflictos derivados 
del tráfico jurídico internacional era precisamente el método conflictual. los otros medios de 
regulación normativa ubicados dentro del Derecho Internacional Privado, cuyo objeto es en 
ocasiones la prevención de la convergencia y no su solución. Dicho lo anterior analicemos 
su contenido. Esto es que en lugar de dar una respuesta directa a esa situación o hipótesis 
se establece que para localizar la respuesta jurídico material, primera  mente deberá 
consultarse un especifico ordenamiento jurídico, que puede ser el propio o un extranjero; es 
por eso que también se les denominan normas con respuesta indirecta, normas de 
localización, normas de remisión o simplemente normas de derecho internacional privado. 

CONCEPTOS CLAVE 

• Sistema conflictual tradicional 

• Regla de conflicto 

• Punto de contacto: 

• Estatutos, Estatuto personal y Estatuto real 

• Leyes personales y Leyes territoriales 

• Leyes personales o Personalidad de las leyes 

• Leyes territoriales o Territorialidad de las leyes 

• Sistema territorialita o Territorialismo 

• Sistema de la personalidad de las leyes 

Durante 60 años (1928-1988) el sistema jurídico 
mexicano fue un sistema territorialito absoluto lo que 
provocó un aislamiento jurídico de México con 
respecto al resto del mundo. pueden señalarse dos 
muy 
importantes: las invasiones sufridas por el país en el 
siglo XIX y principios del XX, en 
catorce ocasiones, y segunda, con esos 
antecedentes, el nacionalismo mexicano fue 
reforzado por las ideas emanadas de la Guerra de 
Revolución (1910-1917). 

Fuentes del Derecho Internacional Privado Las 
fuentes del Derecho Internacional Público 
pueden clasificarse por su extensión en: 

• Nacionales. 

• Comunes. 

Tratados y Convenios Podemos definir al tratado 
como un acuerdo por escrito imputable a dos o más 
sujetos del Derecho Internacional. El tratado es “la 
fuente por excelencia de derechos y obligaciones 
internacionales particulares amén de excelente 
coadyuvante en la formación de normas generales”. 
Existen dos tipos de costumbre internacional: -
positiva (acciones) -negativa (omisiones) De igual 
forma, podemos identificar dos tipos de elementos 
que sustentan a la costumbre internacional como 
fuente del Derecho Internacional Privado 

El llamado conflicto de leyes surge cuando existen puntos de conexión que ligan una 
situación jurídica concreta con las normas jurídicas de dos o más estados, de manera 
primordial, son aquellos en los que existe una situación jurídica determinada y es necesario 
determinar cuál es la norma jurídica que le es aplicable entre dos o más normas. 



 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHO 

CONFLICTUAL. 

Tiene que concluir en esa norma última cuya existencia presuponemos, y a la que 
otorgamos el calificativo de suprema, por su mismo carácter, no puede haber sido 
establecida por una autoridad a quien otra norma superior hubiera facultado para 
crearla. “Su validez no es derivable de ninguna de mayor rango, y el fundamento de su 

fuerza obligatoria no puede ya ser puesto en tela de juicio.” Por su propia naturaleza, 

la norma jurídica está elaborada para que permanezca en vigor en una sociedad 

específica durante un periodo determinado y con validez para ser aplicada a la 

sociedad. 

Existen cuatro ámbitos de aplicación de la norma jurídica: 

• Espacial 

• Temporal 

• Personal 

• Material 

El objeto del presente estudio, que sucede a otros sobre la materia, es poner de 
manifiesto las conexiones y divergencias entre los distintos niveles en los que se 
presentan los conflictos de leyes en el ordenamiento español, dejando ya al 
margen la polémica doctrinal sobre la inclusión o no de los conflictos de leyes 
internos en el Derecho Internacional privado, La intención con la que se acomete 
el análisis es presentar el estado de la cuestión, al objeto de identificar los 
presupuestos, a los que en la actualidad responde la solución de los conflictos 
internos derivados de la concurrencia de legislaciones civiles en España, así 
cómo, la tan infructuosa, como reclamada, hasta ahora tarea de revisión del 
sistema de Derecho Interregional. 

“conflictos de leyes” es para extraerlos del ámbito competencial 

autonómico en materia de legislación civil y reservar su regulación 

“en todo caso” al Estado ex art. 149, lo que ha sido ya objeto de 

numerosos y encontrados comentarios doctrinales. 

en cualquier caso la reserva estatal cubre tanto las normas de solución de los conflictos de leyes 
internacionales (definidos por la presencia del elemento extranjero), como las de los conflictos 
internos (ausencia de elemento extranjero, heterogeneidad interna), provocados por la pluralidad civil 
existente en España, desde tiempos pasados, y que desde 1978 tiene amparo constitucional, a los 
que se dicen aplicables las normas de Derecho Internacional Privado, con independencia de la 
técnica legislativa que utilicen. Pero es destacable, que cuando el Tribunal Constitucional ha tenido 
que interpretar el alcance de dicha competencia estatal ha sido con ocasión de la extralimitación 
competencial del legislador autonómico, al regular el ámbito de aplicación de su propia 
normativa civil (STC 156/1993). 

En la vida social existe una serie de reglas sociales que, 
en diversos momentos, nos indican como actuar o que 
conducta debemos adoptar; sin embargo, cuando nos 
referimos a las normas jurídicas estamos analizando 
reglas diferentes. Tal es el caso de normas expedidas de 
conformidad a criterios y procedimientos previamente 
establecidos por otras normas que, a su vez, tienen 
validez. Declarar que una norma vale, significa que es 
obligatoria o, en diferentes palabras, que sus 
destinatarios deben hacer u omitir lo que en su contenido 
se manda. El fundamento de su validez reside en otras 
normas de rango más alto. 

No cabe duda, en consecuencia, de que los conflictos 
de leyes internos se encuentran en el eje del reparto 
diseñado en el artículo 149. De la Constitución, y que el 
Tribunal Constitucional ha dibujado con precisión los 
límites competenciales en esta materia, sentando los 
pilares del llamado Derecho interregional y apuntando 
así al legislador responsable de su articulación. Pero, a 
pesar de la referida doctrina constitucional, ha seguido 
siendo un dato constatable, la presencia de normas 
unilaterales en las legislaciones autonómicas, y la 
tendencia del legislador autonómico a incluirlas junto a 
la regulación sustantiva de la materia de que se trate. 
Tras las primeras y relevantes sentencias antes 
citadas, llega, prácticamente dos décadas después, al 
Tribunal Constitucional la necesidad de ordenar una de 
las materias que más han proliferado en las 
legislaciones autonómicas, tanto con competencia en 
materia civil 


