
EL DERECHO tiEL DOtiICILIO COMO ¿EY PERSONAL 
-EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

CHILENO 

Jaime Navarrete B. * 

El t&mino ley personal o derecho personal tuvo su origen en la doc- 
trina de la escuela italiana de los postglcsadmz (siglos XIIIcXV) y en 
sus sucesores franceses (siglos XV-XVIII ) r. Esta escuela dividió todas las 
reglas de derecho en tres categorías, stcatuta realia, stotutu persmaliu y  

statuta 7nkta. Statuta personaha, “leyes personales”, comprendia las re 
glas que seguian a una persona de un país a otro, teniendo entonees 
efectos extraterritoriales, mientras que las ‘leyes reales” se aplicabati 
exclusivamente dentro de un territorio de un soberano, dentm de un 
país. Desde los tiempos de Ios postglosadores, esos términos han sido 
usados pero con considerables veriaciones en su significado. Aun hoy día 
10s autores estan en desacuerdo al definir la ley persona& y ueglas par- 
ticulares son calificadas variadamente como pertenecientes al estatuto real 
0 estatuto personal. 

A pesar de estas diferencias, sin embargo, es comúnmente aceptado 
que en ciertos respectos la pesickín jurídka de una persona debe ser 
normalmente determinada por el derecho del país con el cual ella aparece 
conectada en uua forma permanente, en vez de divergentes leyes o dere- 
chos de los estados en los cuales puede estar físicamente presente. Esta 
proposicion incluye dos partes: (a) que a una persona se Ee atribuyen 
ciertas características juridicas de un caracter comparativamente perma- 
nente, y (b) que estas oaracteristicas permanentes deban ser determinadas 
por un derecho para todos los spropósitos en vez de diferente derechos 
para cada caso. 

El ámbito de aplicacibn de la ley personal ha fluctuado en el curso 
del tiempo y ,no es el mismo en todas partes. Bajo la definicibn m&s am- 
plia, los ,problemas pertenecientes a las materias que siguen se considaran 
problemas de la ley pèrsonal: 

a) Comienzo y t8rmino ,de la personalidad; 
b) Personalidad o capacidad para ser tular de derechos en general, 

capacidad de goce; 
c) Capacidad para hacer transacciones jurklioas, capacidad de ejercicio; 

* Vh Mqra p. 160. 
11 E. RABEL, Tm CUN- OF Lnws 109 (zd. ed. Ann Arbor, 1958). Sigo B Rabel. 

en b que sigue. 
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d) Protección de intereses personales como el honor, nombre y firma 
&nercial, privaèidad, y otras cosas de ese tipo; 

e) Relaciones de familia, ~especiahnente entre ckyuges, padre e hijo, 
gnardián y pupilo; transacciones de derecho de familia, especialmen- 
te matrimonio, divorcio, adopciLm, legitimación, emancipación, y nom- 
bramiento de personas para cuidar a una persona incapaz; 

f) .Sucosiones, testada o intestada, sobre bienes muebles y últimamente 
sucesiones sobre bienes inmuebles. 

A veces estas materias son más restringidas en algunos sistemas de dere- 
cho, como por ejemplo la capa,cidad para contratar se considera que .se 
determina por el derecho del lugar donde se contrata o el derecho del 
país con el cual el contrato tiene ,su m&s íntima conexión, y no por el 
derecho del domicilio o de la nacionalidad del que contrata. 

La Convencibn sobre la abolicibn de las Capitulaciows en Egipto de 
Montreux, 8 mayo 1937, en ‘su artículo 10 se refiere al artículo- 28 del 
Reglamento de Crganizacion Judicial de Egipto, anexo a dicha Conven- 
ción, que define el ámbito del estatuto personal: 

Art. 28. El estatuto personal comprende: los juicios y cuestiones rela- 
tivos al estado y a la capacidad de personas; al derecho de familia, espe- 
cialmente a los esponsales, al matrimonio, a los derechos y deberes recí- 
procos de los cónyuges, a Ia dote y al +girnen de bienes entre esposos, 
al divorcio, a la ~epudiación, a la separación, a la filiación, al reconoci- 
miento y repudiación de la paternidad, a las relaciones entre ascendientes 
y descendientes, a la obligacion de alimentos entre parientes de sangre 
0 cónyuge, a la legitimacibn, a la adopción, a las tutelas, a la curatela, a 
la interdicción, a la ema&ipa&n; a las donaciones, a las sucesiones, a 
los testamentos y otras disposiciones por causa de muerte; a la ausencia 
y a la muerte presunta 2. 

La Convención .fne ratificada por Egipto, Estados Unidos, Bélgica 
Reino Unido, Canadá, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, India, Dina- 
marca, España, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Paises Bajos, Portngal y 

Suecia. Por ello, resu.lta claro que hay acuerdo sobre’ lo que cubre el es- 
tatuto personal, pues los países ratificantes de la Convención son induda- 
bIemente significativos de los principales sistemas jurídicos en existencia. 

El estatuto personal o ley personal incluye, entonces, el llamado estado 
civil, o status de una persona. El estado civil 3, usado como t&mino jurí- 
dico, significa la posicibn jurídica de una persona en o con relación al 
resto de la comunidad. Los derechos, deberes, oapacidades o incapacida- 
desdes que sitian a una persona en una clase dada de personas, consti- 

27 M.Hmmq lrrmam~mo~~~ L,EG~A~~N 684, 689, id. 692, CB8. 
8 sobre este elusivo ccwepba vRase A. V. DICEY h J.H.C. Morens, Trm Cb?nwcr 

OF LAWS 225-31 (8th ed. London, 1967). 
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tuye su estado civil. Este Grmino de status o ‘estado oivil fue tomado de 
la doctrina romka -de status ILbwtatis, status civitatis y status famil&; así 
una persona para ser plenamente capaz en derecho romano debía ser libre, 
ciudadano rúmano y pater familias 4. Si bien es cierto que en derecho mo- 
derno no hay características jurídicas absolutas inher&es a la persona 
oomo en derecho romano, el concepto de st&us o estado civil ha perdu- 
rado como las características jurídicas de una persona que la sitúan en 
una clase de personas, clase que contempla un sistema jurídico dado. 

En general, el denecho personal ‘gs el derwho del domicilio de una per- 
sona o el de su nacionalidad. Junto a esto hay un sistema mixto, en que 
ciertos países determinan la ley personal por el domicilio, pero para Sus 
nacionalas por la ley nacional. Así, el Código Civil de Austria de 1811 
sujeta a los austriacos en el extranjero a la ley austriaca cuando dicha ley 
limita su capacidad para obligarse y dichos actos deben produk sus efec- 
tos en Austria5. Con respecto a .los extranjeros, la capacidad para reali- 
zar actos jurídicos se determina por la ley de su domicilio, y si no lo 
tuviere, por la nacionalidad a su nacimientoe. Estos artículos están pési- 
mamente redactadw y han dado origen a dificultades ‘. 

En Suiza se aplica el derecho suizo a los domiciliados en S’uiza y el del 
domicilio a. los no domiciliados en Suiza. Pero si respecto a los suizos 

.  

* INSTIToT.4S 1.3; GAws INsrrrvr‘4s 1.912. 
5DAS AIJmmmm BURILE GE.WIZBUQ~ [ABGBI (1511, Austria): “4. Die 

biirgerlichen Gesetze verbinden alle Staatsbürger der Liinder, fur welche sie kund- 
gemaoht worden sind. Die Staatsburger bleiben auch in Handlungen und Ges&&en, 
die sie ausser dem Staatsgebiete vomehmen, an diese cesetze gebunden, inscweit als 
ihre persönliche Fähigkeit, sie zu untemehmen, dadorch eingesctinkt wird, Ud aLs 
diese Handlungen und .Geschtifte zugleich in diesen Liindem rechtliche Folgen hervor- 
bringen sollen. Inwiefern die Fremden an diese Gesetze gebunden sind, wird in dem fol- 
genden Hauptstiicke bestinnnt”. La siguiente tradueci6n al castellano está tomada da 9 V. 
ROMERO GmóN & A. GARCIA MORENO, Cozmnó~ DE us INSTITUYES RÚSTICAS Y 
JUEÚMCAS DE ms PUQZOS MODERNOS 84 t(.Madrid, 1892): “Art. 4. L& leyes civileg 
obligan a todos los ciudadanos de aquellas Provincias para las cualw ea promulgan. 
Quedan también sujetos a estas leyes en los actos y  en los negocios que emprendan 
fuera del territor$ del Estado, cuando no d.6 Imitada su facultad personal de em- 
p~~~~~y~~~~~~~t~y~~~ciosa~~p~~~~carnsecuenci~~~a~~tam- 
bi6n en estas vincias. En el siguiente capítulo se dm cuando los ~XWUI- 
jeras esta& sujetos a dichas leyes”. Esta traducción es equivocada ya que el Art. 4 
aplica el derecho austriaco al nacional austriaco cuando lo limite en su capacidad per- 
sonal mia celebrar actos y  negocios y  dichos .actos y  negocios deban producir sus 
efectas en Aushia. 

a ABQB Art. 34: “La capacidad penxmal de extranjeros para realizar actos jorídi- 
ccs se rige en gaeral por la ley a la cual el extranjero eststá. sometido en raz6n de su 
domicilio, y  si no tiene dmnieiko pmpiq en raz6n de su nacimiento cxnno s&&to; 
salvo disposiciones legales particulares” [Traducción mía]. 

1 Fhmm, wpm nota 1, en 125-28. 
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domicihados en el er&anj&, el derecho del domicilio no es aplicabk 
según sus tknninos, sle aplica Nel derecho suizo del canton de origen s. 

En América Latina, Chile adoptó un sistema Pr el cual sujeta a la ley 
ohilena a los chilenos domiciliados en el extranjero para ciertas situacio- 
nes pero no dice nada, directamen~ sobre los extranjeros, lo que debe 
deducirse del sistema del Cbdigo Civil. En esto, Bello siguió a Austria. 
El código Civil de 1936 de Perú sujeta al derecho del domicilio lo relativo 
al estado y capacidad de las personas s, pero al derecho peruano a los pe- 
ruanos domiciliados en el extranjero. Venezuela sigue el mismo princi- 
pio ro, pero en el proyecto de reforma sobre ,derecho internacionarl pri- 
vado de 1963 determina lo anterior, sin excqkones, por el derecho del 
domicilio. 

$361 eS la ley personal en el sistema jurídico chileno? Los au- 
tores vienen sosteniendo unánimemente que es el derecho del 
país donde se encuentra ~presente una persona rr; dichos autores hablan 
de residencia, pero del contexto de sus escritos se infiere que compren- 

den en ella Ia presencia físioa. 
Es decir, la ky ~personal serfa el derecho del país en $I cual una persona 

se encuentra físicamente, presente, y a esto le han llamado la ley territo- 
rial; la ley del territorio donde se encuentra presente una persona deter- 
minarfa todo lo relativo a la ley ,personal, incluso eJ estado civil. Resulta, 
de partida, curioso que el estado civil de una persona cambie según los 
países en que se encuentra por casualidad Dichos autores, y la doctrina 
chilena en general, han sostenido que sería la ley twritarial la ley per- 
sonal debido al Art. 14 del C6digo Civil: “La ley es obligatoria para todos 
los habitantes de la IEepública, inchrso lcns extranjeros”. Este~artfculo dice 
lo que dice, que el sistema jurídico chiknc rige en Chile. Pero el sistema 
jurídico comprende, tanto las reglas de derecho material como las reglas 
de dereoho intemaciona! privado. La conclusión, de que el Art. 14 se refiere 
únicamente a las leyes mawriales, excluyendo las reglas de ,derecho inter- 
nacional privado o de conflicto, no tiene fundamento alguno. Lo que hay 
que descubrir es cuti es la regla de conflicto aplicable que indica la ley 

persanal. 

8Loi fedérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, 25 
iuin 1591, Arts. 2, 28, 32 (Suiza). 

QCÓMGO CIVIL, Tit. Prel. Ati. 5 (1936) (Perú). 
lOCódigo Civil Arts. 8, 9 (1942) (Venauela). 
11 E.g., J.C. FABRW, La Jzusswohiv DE CHILE CON R-I~N AL DEIRSCHO IN- 

.IZIWA~NAL PBWADO 18-64 (Santiago, 1892); F. zhxmhm, M~ANUAL DE DERECHO IN- 
~EBNACIONAL F’IUWEO 17-Z (Santiago, MO); Somcmh m CONFLICTOS DE LEYES P 
J-N w Cktm 11.12 (E. Hamikon;ed. Santiago, 1906); l3. Guzuh, ELE- 
%mxnx DE DEBEAO I~ACKONAL Pmv.um 27-39 (Santiago, 1969); 1 A. AUSSM- 
DW&M.SO MABBlv~cuRs)DEI)ERMIo CIVIL: .PARTE GENERAL Y LOS Sqmos DE 
Dwwro 23361 (A. Vodanovic, ed. 48 ex-l. Santiago, 1973); D. GWMÁN 8s M. MI- 
LLíN,CVB8ODEI)ERBcIOI NTEBNACIQNAL PBrvm 753-63 (Santiago, 1973j.. 
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El Art. 58 divide a las personas en domicil,iadas y transeúntes. Eso 
quiere decir que lo que ,tiene relevancia juridioa es el domicilio en el 
Código Civil. Lo anterior lo declara el Art. 60: “El domicilio político es 
relativo al territorio del Estado en genqral. El que 10 thne o adquiere es 

o se hace miembro de la sociedad chilena, aunque conserve la calidad 
de extranjero”. Es este domioilio, el llamado pahtico por el Código, el que 
interesa en Derecho Internacional Privado, ya que lo que interesa es el 
domicilio en un pais, como faotor de conexibn, el cual haoe aplicable un 

si.stema juridico determinado a una parsona domiciliada en dicho país. 
Bello dice que el que tiene domicilio chileno se haoe miembro de la so- 
ciedad chilena. dQué quiere .deoir esto?, #ene un sentido que Bello diga 
eso? Ser miembro de una oomunidad es regirse por su derecho en lo que 
atañe al estatuto personal, pues otra cosa no tendría sentido, dicho articulo 
sería hueco, pero Bello no creo que ~ewibiera cosas hucc& i*. I%cho 

12 Respecto al actual Art. 60 ti. 2 Bello da como referencia para ilustraci6n 1 J. 
KENT, co- bRLEXONAh4ZRX.W Law Paa. I, Lwt. IV (182ze), v&se PROYECTO 
DE O~DIGO CIVIL Art. 50, nota M. 50 inc. 2 ~(&ntiago, Imprenta Chilena, enero 
1853) [en adelante PROYECTO]. En dicha obra Kent discute los requisitos del domicilio 
conforme al derecho americano, cu&ndo se adquiere y  cuándo se pierde y  desde el 
punto de consecue&as de Q para el derecho intema&nal. 

Conforme al Art. 61) del C6digo Civil a los domiciliados a Chile se les aplica el 
derecho chiko respecto a su estado civil, o dicho de otra lorma, el derecho del do- 
micil@ es *Ia ley pomonaI. Señala Bello que la constitución deà domkilio político per- 
tenece al derecho internacional y  precisamente él discute ello en su obra Ptindpios 
de Derecho ltiem#oionuZ. Y aù leerla, IK> cabe duda de la interPMaci6n correcta del 
M. 60. El mismo Bello señala que “es necaario considerax todo el discurso a r&o- 
namiento para p el sentido de cada expre&n, y  darle, no tanto d significado 
que en general pudiera oonvenirle, cuanto el que le corw+onde por al contexto”. “2. 
No debemos apartamos del uso amin de la lenpua, si no tenemos fortkimas razones 
para hacerlo así. Si se ezpresa que las palabras se han de tomar.pre&amente en su 
más propia y natnrsrl significaci&n, habrá doble motivo para no separarse del uso 
común; entendiendo por tal el. del tiempo y  país en que se dictó la l-4 o tratado, y  
comprobándolo, no con vawas etimologias, sino con eien-~ploa y autmidades cc&em- 
poráoeas”. Lo anterior indica que d Art. 15 y  el Art. 60 hay que interpretados en su 
contexto, cada uno en funci6u del otro; y  para comprende&s, dqué mejor como fuente 
contempor&ea que UD escrito del mismo Bello sobre= la materia en cuest%n? Bello 
dice, además: “5. Es preciso desechar toda interpretación que hubiese de conducir a 
un absurdo”. Sostemer que el estado civil se ,mla por el desecho del país en que se 
encuentra una ~“snna es un absurdo, sin embargo tal cosa se ha visto en el Art. 14. 
dPor qué se dice que es un absurdo? Por lo que sigue: el estado civil debe tener 
permanencia, por tanko debe estar determinado por un derecho que tenga una conexión 
estable con una persona, esa permanencia la tiene el domicilio o la nacionalidad, pero 
la presencia física no la tiene, Esto es tan obvio que resulta molesto in&& sobne 
ello. EkIlo sigue y  dice: “9. Debemos por consiguiente desechar toda -kao& 
de que msultase que la lei o la convención sería del todo ilworia”. No darle al Art. 
60 la interpretación que aquí se le da sería convertirlo en un a&culo sin anrseqwn- 
cias, hueco, ilusorio. “10. Las .zpresiones equívocas II oscuras deben interpretarse por 
medio de los &ninos daros y  precisos que con ~elaoi6n a la matwia de que se trata 
ha empleado el autor en otras partes dd misme escrito, e en otra. ccas& semejante”. 
Al interpretar el Art. 60 hay que ConrsideraT el AR. 15, que es obvianx&e una excep- 
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artículo ti- que ser inteupretado en un sentido que produzca un resul- 
tado. Así, los domiciliados en Cbik se rigen por la ley chilena ezr su estatuto 
personal, y Jos domiciliado en un país extranjero por el derecho de dicho 
país l8. Esto no está en contradicción con el Art. 14, pues como va dicho, 
dicha regla dice que el sistema jurídico chileno rige en Chile, leyes ma- 
teriales o internas y las leyes o reglas de conflicto o derecho intema- 
cional privado. Y venimos diciendo que la regla de conflicto sobre el es- 
tatuto personal es la del Art. 58 y 60, es decir, que el estatuto personal se 
rige por la ley del domicilio, bilateralixando r4 la regla del Art. 60. Este 
1~ confirma el Art. 15 que es un ~artículo que establece nne‘excepción: 
“A las leyes patrias que neglan las obligaciones y derechos civiles per- 
manecerán sujetos los chilenos; no obstante su residencia o domicilio en 
paíe extranjero.. .” Aquí interesa el domicilio, 8pnes ya el Art. 58 ha di- 
vidido a las personas en domioiliadas y transeuntes, por tanto debemos 
leer “no obstante su domioiho en páís extranjero”, ya que transeúnte nu 
es lo mismo que residente la, por tanto dicha refewncia a la residencia es 
equivocada en virtud de la div3sión hecha en el Art. 58 y ,de los ckctos 
atribuidos al domicilio en el Art f30. &uál es la regla general de la excep- 
ción del Art. 151 Que los extranjems domiciliados en tin país extranjero 
se rigen en su estatuto personal ‘por el derecho de dicho país, y los chi- 
lenos igual, salvo las excepciones del Art. 15 Nv I y Nv 2. Esto, sin perjui- 
cio $e otras reglas de confhctc que ir-miden ,en ciertos aspectos del estatuto 
persunal y que CòntempLa el Código Civil. 

cián, y  si esu no es clan, suficientemente, hay que ;er lo que dice el awtor sobre la 
materia eo otra ocasi6n, que es Principio8 de Derecho i*m lo que hemos hecho. 
Todas las cit& anteriores son del capihdo X, “Merpreta&n de los tratados, Leyes y  
otros documentos” de Prinoipios de Derecho Zm~rnírcioml (3’ ed. 1854, p. 148152; 21 
ed. 1844, p. 114119). 

18 con las ex~ princi&es del AH. 15 del codigo Civil y  del Azt. 15 inc. 
2 de la Ley de Matrimonio Civil. 

14 conviene aclarar que una regla de conflicto unil&eA señala el campo de ac 
ci6n del derecho del fomm ími camente en un caso cm elemmtos extranjeros. Una 
mgla de cmflicto bilateral o multilateml seFula el de&cho aplicable a un caso cm 
elementos extrmjems. La jurispmdemia alemana y  francesa, por ejemplo, han bilate- 
ralizado las regIas unilaterales de sus &igos. Así, e.g., el Art. 3 inc. 3 del CMigo Ci- 
vil franc& que establece que las leyes cmcemientes al estado y  la capacidad de las 
personas rigen a 10s franceses aunque residan en el extmnjem, regla de conflicto uni- 
lateral, se ha bilateralizado para hacerla decir que el derecho relativo al estado y  ca- 
pacidad de las pernas es el dereoho naciomd de ellas. 

1sBello contrapone domiciliados a transeúntes en Píincipios de Derecho Znterna- 
cima& tercera edici6n, p. 66, infra, nota 17. Pero cabe distinguir la gradación de domi- 
cilio, residencia habitual, residencia simple y  presencia, en un estado. Bello engloba 
todas las sih~acione que no scm domicilio, residencia y  presencia, bajo el t&mino 
tmmeímte. Por eso ha dividido a las personas en domiciliadas y  transeúntes en el ac- 
tual ti. 58. 
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Pos lo anterior, la regla comentada establece que es el derecho del 
domioJlio la ley personal y, comprendida en ella, d estado civil. Wo es 
un principio general sin perjuicio de las reglas especiales sobre ciertos 
aspectos del estatuto personal y del estado civil Is. 

La c&usión que hay sobro el Art. 14 de;l Ckligo Civil no la tiene 
Bollo, que era un hombre informado. El diwute el asunto en su obra 
Principios de Derech Internuc~onal l’, donde trata krtos problemas de 
derecho internacional privado cuando dis&e la jurisd.icción legislativa y 
la jurisdicción judicial de los Estados is en derecho internacional público. 
Creo del oaso transcribir r&unas partes: 

Todo Estado soberano tiene, con exclusión de cualquiera otro, la facul, 
tad de dar leyes sobre los derechos personales de sus súbditos o ciuda- 
danos y sobre los bienes raíces o muebles situados en su propio territorio 
y pertenecientes a sus súbditos o a personas extranjeras. Pero sucede a 
menudo que un individuo tiene bienes en. otro Estado o que ejecuta actos 
jurídicos (como contratos o testamentos) en un territorio extraño, o que 
en territorio extraño ocurren sucesiones testamentarias o abintestato que 
de algún modo le interesen; y en todos estos casos puede verse bajo la 
influencia de dos o tres potestades soberanas: la de su patria, la del lugar 
en que estan situados los bienos, o la del lugar en que se han ejecutado 
los actos. 

La sumisión a la potestad soberana de su patria existe desde el naci? 
miento del individuo y continúa mientras conserva su nacionalidad. En 
los otros dos casos se le considera sometido a las leyes de su Estado, pero 
de un modo restricto; en los países extranjeros en que tiene bienes, se, le 
llama foráneo; en aquellos en que ejecuta actos jurídicos sin haber adqui- 
rido vecindad o domicilio, pasajero o transeúnte; y como en general algu- 
nos de estos diferentes países se rigen por leyes peculiares, surgen con- 
flictos entre ellas, es decir, que se trata -de determinar cu&l de las dife- 
rentes legislaciones es aplicable al caso en cuestión. El conjunto de re- 
glas que sirven para dirimir estos conflictos, es la materia del Derecho 
Internacional Privado. 

El primer principio que ha de tenerse presente, es que las leyes de 
cada Estado son completamente obligatorias respecto de todos los bienes 
raices o muebles que se encuentran en su territorio, y respecto de todas 
las personas que lo habitan, aunque no hayan nacido on el, y asimismo 
respecto de todos los contratos y demás actos jurídicos celebrados en ese 
mismo territorio. Compete, po’ consiguiente, a cada soberano fijar las 
condiciones necesarias para la adquisición y transmisi6n de los bienes; 
determinar el estado civil y capacidad de las personas, lo mismo que el 
valor de los contratos y otros actos, y los derechos y obligaciones que de 
ellos resulten; y finalmente prescribir el modo de hacer valer las ac- 
ciones judiciales que se intenten ante las judicaturas nacionales. 

ISVéase acpra nota 13. 
IrA. Bmr..o, Psmcmros DE D~rwmm INTE~ACIoN& (2+ ed. Valparaíso, Im&nenta 

del Mercurio, 1844. iv, 13, 285 p.), (3s ed. correpida y considerablemente aumentada. 
Valparaíso, Imprenta de- la Patria; 1864. xvi, 350 p. )! 

1s 2* ed., p. 44-64; 3" ed., n. 6289. 
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De lo cual se deduce que a ningún Estado compete disponer cosa 
alguna sobre los puntos arriba indicados como pertenecientes a otro Es- 
tado en su territorio propio, aun cuando las personas o cosas estén gene- 
rahnente sometidas al primero, por el hecho del nacimiento o de la 
situación. 

De los principios que acabamos de enunciar se deduce otra conse- 
cuencia importante, y es que todos los efectos que las leyes extranjeras 
pueden producir en el territorio de un Estado dependen absolutamente 
del consentimiento expreso o tácito de ese mismo Estado, el cual puede, 
sin duda, prohibirlas en su territorio, sea que la prohibición kr.s abrace 
todas o que se limite a alguna de ellas solamente, permitiendo que las 
otras produzcan sus efectos en todo o parte. Si la legishmi6n del Estado 
se refiere a cualquiera de estos puntos de vista, las judicaturas y las ‘ad- 
ministraoiones deben necesariamente conformarse a ella. En caso de si- 
lencio de la legislación del Estado, y ~610 entonces, toca a los jueces apre- 
ciar en cada ocurrencia ba&a qué punto sea conveniente aplicar las 
disposiciones de las leyes extranjeras. El consentimiento expreso del Es- 
tado, resulta de sus propias leyes o de las convenciones que haya cele- 
brado con otros; el consentimiento ,tácito se manifiesta por las decisiones 
de las autoridades judiciales y administrativas, siempre que hayan esta- 
blecido claramente una costumbrerQ. 

No ocurriendo motivo de restricción, hay una disposicibn general en los 
pueblos civilizados a reconocer las leyes y actos jurídicos de las naciones 
extranjeras; tal es a lo menos la conducta que aconsejan todos los autores 
que han escrito sobre la materia. 
Conviene, empero, tener presentes algunas observaciones generales para 
la debida inteligencia y aplicación de lo que procede. 19 La adquisición 
de vecindad o domicilios en el territorio de otro Estado, aun conservando 
la nacionalidad anterior, hace pasar los domiciliados al imperio de las le- 
yes del domicilio nuevamente adquirido. 
Nosotros no pretendemos mencionar en esta obra todas las prácticas adop- 
tadas por las naciones civilizadas en materia de conflictos entre sus dife- 
rentes legislaciones 2o. 

La capacidad personal de los contratantes depende de su ~ndici6n 
civil en el Estado de que son miembros, la cual, como vimos arriba, 
viaja con ellos adonde quiera que se trasladan. Si la mujer casada, si el 
menor, según las leyes de su patria, o del país en que han fijado su 
domicilio, son inhábiks para contratar, sus contratos serán invAlidos 
cualesquiara que sean las leyes del país en que se han celebrado, o del 
país en que .se quiere llevarlos a efeoto. Pero en materias comerciales, 
cuando el país de la oelebraci6n del contrato es el mismo en que se ha 
de ejecutar, se atiende solamente a sus leyes para calificar la capacidad 
de los contratantes. Son manifiestos los inconvenientes que se seguirían 
de adoptar otra regla*r. 

‘0 3s ml., p. Bg67. 
20 3* ed., p. 68. 
2’ 2* ed., p. 60; 33 ed., p. 8445. 
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Queda en claro que Bello, conforme a principios de jurisdiccibn legisla- 
tiva, considera que tanto la nacionalidad como el domicilio son bases acep- 
tables de juri.sdioc& legislativa y sei%la que tanto el &recho dd domi- 
odio oomo el derecho de la nacionalidad pueden reglar el estatuto per- 
sonal. En base a eso ,eligió un sistema mixto, el estatuto personal se regula 
por el derecho del domioilio, pero respecto a los chilenos, ciwtos aspedas 

de el se regulan por la I,ey chiJe.na. Hay muchas partes más de la obra 
que pueden citarse, conviene que el lector la lea. . 

Jamás ae le pasó por la mente a Bello que el estatuto pwsonal s’e de- 
terminara por el derecho donde se encuentre presente una persona. Toda 
esta confusión absurda deriva de la obra de José Clemente Pabres *z, obra 
llena de errores y bastante desinformada, pues desconoce obras cápitales 
publicadas con anterioridad a su trabajo como Kentas, Storyx, Whar- 
tan 25, Westlake a6, Von Bar 27, Unger 28 y Phillimore es. Naturahnente, 
con esos vacíos de información y, por tanto, no conociendo la disciplina 
como estaba en su época, sostiene varias opiniones que ~610 llevan al dis- 
late, Lo que se ha sostenido después, hasta este artículo, es absolutamente 
alejado del pensamiento de Bello, de la redacoibn de los ~artí~culos 58, 60 
y del 15a0, y de la disciplina, tanto en su aspecto t&rico como en ia 

22 véase &lqnY3 nota 11. 
23 J. Kkr, f?.o~‘r~ma% ON AMERICÉ Law ( 12th ed. Boston, 1873. 4 v.). Pri- 

mera edición 182630. 
= J. Swxw, C~MMW.W T-ARIES ON THE Commx OF LAWS ,(8th ed. Boston, 1883. 

xxxix, 901 p.),. Primera edici6n 1834. 
26 F. WHARWN, A Taunse ON ‘IIIE C~JXR%UX OF LAWS ow PIWM’E INTERNA- 

TEONAL IAW ‘(PhiladeIphia, 1872. xxxiii, 728 p. ). Segunda edicibn de 1881. 
26 J. WESTLAICF, A TRMISE ox PRIVATE IXTERNATIONAL LAW (London, 1858). Se- 

gunda edicibn 1880. 
n L. VON BAR, Tnaoam rxin PRAXIS m Ii.rrmw ATICWALEN PRIVATRE&TS (2 Aufl. 

Hannover, 1889. 2 V, ). Primera edición 1862. 
28 J. Uiwn<, SYTEM DES OSTWREI~~~WX.EN I\LLCEMEIN EN FTU~ATRE~HT~ (3 Aufl. 

Leipzig, 1888. 2 Y. ). 
=‘R. J. P~WMORE, CO~~MENTAIRES UHM INTWNIITDNAL LAW (2d. ed. LONDON, 

1871-74. 4 v.). Primera edicibn 185Ml. 
30 Bello cita, Fkorzxxu Art. ll Ns 1, ~$a Art. ll NP 1, como antecedente para 

el Art. 15 NP 1 del código Civil el Art. 3 inc. 2 del código Civil fanc+ y  el Art. 4 
del ABGB austriaco, .wpm nota 5. El ine. 2 Art. 3 de código franc& dice: “Les Yn- 
meubles, même ceux postiés par kangen, son &gis par. la loi fran&&‘. Con ello 
señala que la capacidad para realizar ciertos actos que pueden efedar bienes imnue- 
bies en Chile, por chilenos domiciliados en el extranjero, se rige por el derecho chi- 
leno, argumentac& que pwde-usarse para los bienes en general; p+r lo den& esto 

,lo dice eqxesamenti: ‘Debo adwatir que no siempre hai una completa identidad 
entre la disposición del Proyecto i la ley o dotina que se cita; adoptándose a veces 
estas con dgtma ampliaci6q restricción o ex$ica&m, o- aleghndose por vía de seme- 
janza o de analogía”, PROYECXV 171. Y como la inmensa mayoría de los actos o con- 
tratos tiene por objeto afectar intereses en bienes, Bello estimó del caso citar como 
analogía el Art. 3 inc. 2 del código Civil francés; naturalmente, también lo cita para 
el actual Art. 16 del Código Civil, PRWECID Art. 10, nota Art. 10. Bello cita como 
tuente del actual Art. 15 Ns 2 el Art. 3 inc. 3 del Código Civil francés, supm notá 14; 
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&bica legislativa y judicial de países que la cultivan. Que Bello adopte 
el domicilio como factor de conexión, respecto a la ley personal, no puede 
escandalizar a nadie. Es la solucián del Common Law, y era la so;lución 

Ahora, insis+iendo en esto, @uál es el sentido del Art. 15? Dicho artículo esta- 
blece una excepci6n al principio general del Art. 60. Dice que a pesar de estar do- 
mici.liado un chileno en el extranjero queda -sujeto al derecho chileno “en los relativo 

al estado de las personas y  a su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de 
tener efecto en Ohile”. Esta disposición es prácticamente igual al Art. 4 del Código 
Civil austiaco de 1811 “Bajo esta disposición, no todos los asuntos de tales naciona. 
les (los austríacos) estaban sujetos al derecho austriaco, sino ~610 los actos y  contratos 
de ansbiaws que wnrrían en el extranpro, en la medida que el derecho austriaco 
limita la capacidad personal de celebrar tales actos y  contratos, y  estos actos y  con- 
tatus se intenta que produzcan efeotos jurídicos en los territorios Austriacos” (Rabel, 
Supm nota 1, en 1%). El Art. 4 dice lo siguiente: “Las leyes civiles obligan a todos 
loa c+ddanm de los territorios [autrkc-sl en los cuales son promulgados. Los ciuda- 
dana son mgidos por esas leyes, ati para los actos y  negocios que ocurren fuera del 
territorio nacional, en la medida que ellas limiten la capacidad personal para obligarse 
y  que esos actos y  negocios deban producir sus efectos en esos territorios”, vbse 
mpra nota 5. 

Ei NQ 1 del Art. 15 se refiere a b efectos del estado que vayan a producirse en 
Chile. No se refiere ni a la constitnci6n ni a la &ineión o cambio de un estado. 
Son los efectos del estado que se van a producir en Chile, los sujetos al derecho 
chileno. La constitución y  extinción del estado de los chilenos se regla por el prin- 
cipio general, el derecho del domicilio; únicamente los efectos del estado a produ- 
cirse en Chile se reglan por el derecho chileno. Lo mismo cabe respecto a la ca- 
pacidad para realizar ciertos actos que vayan a tener efecto en Chile. Esta es la 
única interpretaci6n posible. Pero también es la intelrpretacibn obligada confomx 
al N” 2 del ti. 15. Dicho número dice que los chilenos domiciliados en el exhan- 
jera estAn sujetos al derecho chileno, no obstante su domicilio en el extranjero, ‘en 
las obligaciones y  derechos que nacen de las relaciones de familia; pero ~610 respecto 
de sus cónyuges y  parientes chilenos” 

El núcleo esencial del estado son las obligaciones y  derechos que derivan de las 
relaciones de familia. Dichos efectos del estado de pariente o cónyuge se rigen por el 
derecho chileno cuando el pariente o c6nyuge es chileno y  e3 pariente o cónyuge corre- 
lativo es chileno. Apareoer~ claro al lector que si interpretamos el NP 1 del Art. 15 
como equivocada y  tmdicionahnente se ha hecho, es decir que L regla de derecho 
contenida em eae número sujeta d atado civil de un chileno domiciliado en el extran- 
jero al dmecho chileno, en general, la regla del NQ z no tendría sentido, sería total- 
mente innecesaria pues confmme a dicha interpretacibn antojadiza y  abusiva el chileno 
domiciliado en el extmnjem estaria sujeto en la constitución o extinción del estado 
civil, y  en 106 derechos y  obligaciones que emanan del estado, al derecho chileno. Lo 
anterior haría un abado la existencia de k regla del NQ 2, pues ella estaria total 
mente inckda en el Np, 1. Pero esta interpretación conduce a otro absurdo. El NQ 2 
dice claramente que, por excepoión, el chileno domiciliado en el extranjero queda 
sujeto al derecho chileno en las obligaciones y  derechos que emanan del estado civil fa- 
miliar respecto a sus parientes y  cónyuges chilenos, por tanto respect’o a SUS parientes 
y cónyuges extranjeros, en la misma materia, es:á sujeto a un derecho extranjero, por 
hacer el enunciado más general. Pero, ,@mo es eso posible conforme a la interpretación 
irracional tradicional del NQ 1 si según ella siempre estaría el chileno sujeta al derecho 
chileno en todo lo relativo al estado civil, su constitución, extinci6n y  efectos? Aún más 
@no es posible que el chileno domiciliado en el extranjero esté regido por un derecho 
extranjero respecto a sus obligaciones derivadas del estado familiar si su pariente es 
extranjero, sn hijo, por ejemplo, pero ~espedo a un asunto de: eatado de menor im- 
portancia, camo mía el cambio de nombre, esté sujeto aI derecho chileno?. Todo b 
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general en Europa continental antes del Código Civil francés, de Pasquale 
Stanislao Mancini y su célebre conferencia en Ia Universidad de Turín, en 
185131. 

Andr6.s Bello siguió como guia en derecho internacjonal privado en su 
obra Pritw@iOs & Lk%wcho, lntemrccional, como lo dice expmsametie en 
los prólogos 32, y nn menciona ninguna ostra autoridad, a Chitt~~, inglés, 
a Kent 3*, no&eamericanc+ a Phillimore ss, inglés, cuyos ComwztiurZes 
trataxi en el volumen 4 el derecho internacional privado, obra que Bello 
tuvo a la vista cuando pnqaró la teroera edkión de SUS Wu~&~ios y que 
califioa de “magistml”, calificativo que también tiene paa Kent, Whea- 
ton y Chitty, y dta exclusivamente fallos americanos 0 &$ses en apoyo 
de SUS puntos de vista. ,En dicha obra de Bel!lo, Princi@os, se encuentra 
la explicaci6n a lo+ artículos Felativcrs al derecho inkxnaoional privado 
contenidos en el Código Civil etileno y, has@ el momento, es la mejor 
que existe al respex&o. Fuera de lo anterior, es neoesario recordar que 
Bello vivió dieciocho años en Londres, Apoca en que debe haberse for- 
mado jurídicamente kyendo k literatura inglesa y extranjera que ,poo$ía 
tener a su alcance, tanto en la Biblioteca del British Museum como en las 

anterior muestra que ia int~retaci6n tradicional del N’+ 1 del‘ M. 15 es ~uivo- 
cada. 

El NP 2 del Art. 15 se refiere a que los chilenos domiciliados en el eeaajwo es- 
tán sujetos al daecho chileno “en Ias obligaciones y dahoa que nacen de las rela. 
eiones de familia”, del estado civil fauniliar, “respecto de sus cónyuges y parientes 
chilenos”. Las obligacima y dkchos, es decir, los efectos que etnanan del estado 
civil familiar, están regidos por el derecho chileno. Entiéndase esto claramente, los 
ofe del estado civil familiar, no la wnstitwión ni la extiwi6n del estado civil fa- 
miliar, sino los efectos de dicho estado, &tán regi& por el d.ewcho chileno. 

En definitiva, entonces, despu& de la ledura de lo+ Arts. 58, 60 y 15 del código, 
de la obra de And&s Bello, Princcpios de Derecho Internaciod (28 ed. 1844; 3’ ed. 
1864), de los antecedentes legislativos anteriores al Código Civil (1855) en derecha 
intemati privado, Austria, etc., del atado de la dkiplina en doctrina y teniendo 
en vista la literatura citada por Bello en su obra Principios, del hecho que, Bello 
estaba imbuido del Comunon ,Law inglés hasta los tuétanos (vivió 18 años em Lon- 
dres; basta leer varios de sus a&vlos y SU obra Ptiwipias y  Ias citas que hace de 
Eaks de tibunales, siempre de la House of Lords, y de la doctrina), se puede ~esu- 
mir: el derecha chileno sobre el estado civil CJ lo que se mek llamar ley personal o 
estatuto personal (como ‘se llama en Chile todavia, conforme a la práctica de los pos- 
glosadores, sigkx X&II-XIV y escuela de los estatutistas siglos XIV-XVIII) es el de- 
recho de1 domicilio. 

31 P. S. MANCINI, Delkz Nazimalitá come Fohento del Dbitto dde Genti, en 
DEUTW I~~~NAZIOWALE l-64 (Napoli, 1873). 

322s ed., p. i-iii; 3s ed., vii-ix. 
33 J. Crnrr~, A TRWLTISE ON THE LhWS CIF Co&%M~aca AND MANUFACTURERO ~h’o 

m CONTRACTA RELATING TKWEKI (London,’ 1824, 4 v.). 
3*1 Supro, nota 23. 
Ss Sola, nota 29. 
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Bibliotecas de los hms of Courts 38. No podía, entonces, s’er más ajeno 
a la ilustraci6n y espíritu de Bello la soluci6n chauvinista e inconstitu- 
cional n que se ha dado en Chile al problema del factor de conexion para 
el estatuto pemonal. Los que se dedicaron al derecho civil, admirados 
con el Código Civil de Bello, pensaron que había que aplicarlo a todo y 
a todos en el territorio chileno, olvidando que hay reglas materiales y 
reglas de conflicto en el Código Civil, y olvidando que Bello, el autor de 
la obra que tanto admiran, era un hombre ilustrado, que sle nuitri6 a>n 
el estudio de los principales sistemas de derecho, con su estudio compa- 
rativo, y conocía todo lo significativo em la doctkina y el derecho pcsitivo 
del mundo ocoidental, lo que le habría impedido adoptar una solución 
inacional e injusta sobre el estatuto personal Es necesario que se vuelva 
d estilo de Bello: estudio, saber lo que se sabe en derecho a nivel mun- 
dialsa, el estudio, erudicibn, “scholarship” antes, después escribir, opinar 
y enseñar. 

86~a Biblioteca del Lincoln’s Ion fue fundada en 1474, la del Inner Temple en 
1507, L del Gray’s Inri en 1555, la del Middb Temple en 1641. . 

37 sobre h interrelación atre derecho internacional privado y  derezho canstitu- 

a* El Pmf. Rodière tiene toda la razán cuando observa que el estudio comparativo 
del derecho wpresenta el esfuerzo más impatante para dar de nuevo al derecho el 
sentido de conocimiento a nivel universal, cano lo era en L época del denxho rona 
no y  del jus commune, R. Rodière, ZtimduccSn al Darecho C¿nqar&, Revista del 
Instituto de Derecho Comparado (Barcelona), NP 24-25, enero-diciembre 1965, t>. 49. 
S6lo el estudio compamtivo del derecho puede tener rango de estudio superioti del 
cmnto juridim; el Inacionaliaoo juridico, el estudio exclwivo del sistema ju- 
rídico de un estado en parti& no puede comsidera~se estudio uupear; seria lo 
mismo que amside&ranwx que el estudio de los hallazgos m6dicos y  la práctica m6. 
dica en un estado fueran lo único que se enseñara en las facultades de Medicina de 
dicho estado, tal torpeza no se p&ía considerar estudio superior de ia medicina. 

Por lo demás tal enfcque miope del estudio y  la eawiawa del derecho an las 
oniversidades no corresponde al deber de un académico y  asi se ha entendido en 
las universidades de pr&igio. “1. Cerá el deber de un profesor dedicarw al avara 
del conocimiento en so disciplina, dar instrucctin de él a kx estudiantes, y  promover 
los intereses de la universidad como un lugar de educa&& mligirk, conocimiento, 
e inv&iga&n. La universidad podrá de tiempo en tiempo prescribir la cantidad 
mínima de instrwci6n que debe ser dada por un profesar con respecto a su cargo, 
y  el carácter de esa instrucción”. Sta+utes of the University of Cambridge 192&1969, 
Stahae D, Chapter XV. 


