
 
CURSO- TALLER 

 
LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMPARADO EN 

INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA. 
 
 
Este es un intento para poner al servicio de ustedes las herramientas  para 
apuntalar la actividad legislativa es un primer ejercicio para tratar de dar una 
visión de lo que es el derecho comparado,  para que nos sirve y como se 
compara.   
 

CONCEPTO 
 

 
 
El derecho comparado es una disciplina que confronta las semejanzas y las diferencias 
de los diversos sistemas jurídicos vigentes en el mundo con el propósito de comprender 
y mejorar el sistema jurídico de un determinado país. 
 
El derecho comparado obedece a que el ordenamiento jurídico difiere de un país a otro. 
Así, su estudio es necesario para apreciar tanto las diferencias y las semejanzas como 
los defectos y los aciertos de ese orden, esto con el fin de perfeccionar las instituciones 
de un país y, por ende, su sistema jurídico. 
 
HISTORIA DEL DERECHO COMPARADO 
 
 Siempre ha existido interés por la comparación; se comparan personas, objetos y el 
derecho no ha sido la excepción. El derecho se compara desde la antigüedad y no por 
simple curiosidad, sino para beneficiarse de las experiencias de otros países. La 
tradición atribuye a Solón y a Licurgo el haberse inspirado en el derecho extranjero para 
elaborar el sistema jurídico con el que, respectivamente dotaron a las ciudades griegas 
de Atenas y Esparta.1  
 
Aristóteles realizó un estudio de 153 constituciones de Grecia y otras ciudades para ver 
cual era el mejor sistema de gobierno; sin embargo no propuso una forma de gobierno 
idónea aplicable a todas las sociedades; estaba más bien convencido de que las 
constituciones han de adaptarse a las necesidades de cada pueblo, incluso dijo: “El 
derecho no es como el fuego, que arde de la misma forma en Persia y en Atenas”. Con 
lo que dio a entender que el derecho dependía en buena medida del medio físico y 
social.  
 
Para la elaboración de las XII Tablas en Roma se mandó una delegación a Grecia para 
estudiar el derecho e inspirarse en él. 
 

                                                 
1 CASCAJO CASTRO, José Luis, y GARCÍA ALVAREZ, Manuel, Constituciones extranjeras 
contemporáneas, Tecnos, Madrid, 1991, p. 13 



Enrique VIII creó en 1547 cátedras reales de Derecho romano en las universidades de 
Cambridge y Oxford. Al hacer esto trataba de preparar a los diplomáticos que habrían 
de negociar con los diplomáticos de los países de Europa continental, por conocer sus 
modos de concebir el derecho. 
 
Montesquieu trató por medio de la comparación penetrar en el espíritu de las leyes con 
objeto de establecer los principios comunes por los que debe guiarse un buen gobierno. 
 
 
DERECHO COMPARADO 
 
Aunque siempre ha existido la comparación no se hablaba del término legislación 
comparada o derecho comparado, no fue sino hasta finales del siglo XVIII cuando se 
despertó un gran interés por el derecho extranjero y por su comparación con el nacional. 
Este interés surgió en Alemania a partir de la obra de Pablo Anselmo de Feuerbach . 
 
Más adelante ese interés encontró eco en Francia donde se empezó a impartir la cátedra 
de Legislación Comparada en 1832 y en 1869 se fundó en París la Sociedad de 
Legislación Comparada. En 1900 se celebró el primer Congreso Mundial de Derecho 
Comparado. 
 
La expresión de Legislación Comparada fue sustituida por Derecho Comparado  
que tiene un sentido más amplio  
 
En una conferencia Rene David manifestó que derecho comparado había sido una 
expresión desafortunada que hubiera sido mejor evitar, a fin de no causa confusiones al 
ubicarlo análogamente con otras ramas de la ciencia jurídica. Muchas discusiones se 
habrían evitado si en su lugar se hubiese empleado el concepto de método comparativo 
o comparación de derechos. 
 
UTILIDAD 
 
Estudiar un derecho no significa admirar ciegamente lo que le distingue del Derecho 
nacional, ni adherirse a las tendencias o técnicas pretendidamente modernas, que aquél 
ofrece o imagina. Siguiendo la frase de Niboyet “El comparatista no tiene por misión el 
transformarse en un importador de cargamentos jurídicos. Después de haber sacado del 
estudio de ciertos derechos extranjeros un provecho cultural, debe ponerse en guardia, al 
contrario, contra la fácil tentación de tomar el derecho de los demás, tal como lo 
encuentra hecho, en vez de crearlo por sí mismo”. Pero la necesidad de estudiar los 
derechos extranjeros,  sobre todo aquellos más próximos al nuestro, es una realidad para 
la doctrina, si quiere cumplir una función esencial que le está asignada: la de guiar a la 
jurisprudencia en el desarrollo y el perfeccionamiento del derecho. 
 
La recepción de las instituciones legales extranjeras no es cuestión de nacionalidad, sino 
de utilidad y necesidad. Nadie se molestaría en adquirir una cosa del exterior cuando en 
casa tiene una igual o de mejor calidad. 
 
Siempre que se proponga adoptar una solución de origen extranjero que se repute como 
mejor; conviene plantearse dos preguntas: primera, si ha resultado satisfactoria en su 
país de origen, segunda,  si funcionara en el país donde se propone su implantación. 



 
El estudio del derecho comparado puede servir para varios propósitos. El primero de 
ellos es que la comparación del propio sistema con otro permite examinar los principios 
del sistema legal nacional y, en consecuencia entenderlo mejor. Muchas de las 
disposiciones legales de un país tienen su fuente en las de otros países, o bien han 
inspirado la legislación de otras naciones. En ambos casos, las leyes, las resoluciones de 
los tribunales y las opiniones de los doctrinarios del país extranjero permiten 
comprender mejor el marco jurídico nacional. 
 
Recordemos muchas instituciones jurídicas del sistema legal mexicano han sido 
tomadas del extranjero: El ombusman que nosotros denominamos derechos humanos 
que proviene de Suecia, nuestro sistema federal  que se inspiró en Estados Unidos de 
América, El IVA de Francia.  
 
En consecuencia el derecho comparado no debe reducirse a una disciplina puramente 
teórica que despliega sus conceptos en el marco exclusivo de la abstracción lejos de las 
realidades de la vida. Antes bien, tendrá que guiarse por un espíritu práctico que la 
transforme en instrumento del que pueda servirse el legislador el juez el abogado el 
diplomático. 
 
IMPORTANCIA  
 
Ha habido un extraordinario aumento de la difusión e importancia de los estudios y las 
enseñanzas de tipo comparativo en los últimos años. 
 
Razones de la creciente importancia  
 

1. Una primera razón se debe al aumento extraordinario de los intercambios 
económicos, personales, culturales entre las naciones, con el incremento de las 
relaciones jurídicas a nivel transnacional. 

2. Segunda razón, no desligada de la primera en la naturaleza transnacional  de 
fenómenos cada vez más relevantes ,los cuales requieren  por tanto, una 
disciplina jurídica que no sea meramente nacional;: pensemos,  por ejemplo en 
la contaminación , en las empresas transnacionales las comunicaciones. 

3. Una tercera razón proviene de la tendencia de ciertos valores, particularmente en 
el campo de los Derechos Humanos, al afirmarse en el nivel transnacional Como 
las convenciones Europea, Africana y Americana de Derechos Humanos.  

4. una cuarta razón., por ultimo resulta de la tendencia de crear organizaciones 
políticas y económicas multinacionales, como la Unión Europea que comprende 
actualmente 27 países 2 

 
OBJETO DE LA COMPARACIÓN 
 
Los diversos sistemas jurídicos  
 
SISTEMA JURÍDICO 
 

                                                 
2 CAPPELLETTI, Mauro. 



Sistema jurídico es el conjunto de leyes, costumbres, jurisprudencia de derecho positivo 
que rige una determinada colectividad. En razón del número de sistemas jurídicos que 
existen en el mundo es casi imposible estudiar y comparar a todos. De aquí que el 
derecho comparado los reduzca a grupos o familias tomando en cuenta sus afinidades y 
sus elementos comunes. 
 
FAMILIA JURÍDICA 
 
Una familia jurídica es, por tanto, un conjunto de sistemas jurídicos que comparten 
determinadas características. El vocablo sistema jurídico se refiere al derecho nacional 
de un Estado, en tanto que el término familia remite al conjunto de sistemas jurídicos 
que rebasan las fronteras de una nación. 
 
Para comparar entre sí y analizar los diversos sistemas jurídicos, éstos se han agrupado 
en las siguientes familias: 
 
Familia neorromanista 
Familia del common law o anglosajona 
Sistemas religiosos 
Familia mixta 
 
Familia neorromaista 
 
 La integran los países cuya ciencia jurídica se ha elaborado sobre los fundamentos del 
Derecho romano y de la tradición germánica, los cuales se fusionaron en el occidente de 
Europa en el siglo VI de nuestra era. A esta familia pertenece nuestro país México) 
 
Familia del common law o anaglosajon. 
 
Nació en Inglaterra en el siglo XI, después de la conquista de los normandos. Este 
derecho se fue formando  por las decisiones judiciales (precedentes). emanadas de los 
Tribunales Reales. A esta familia pertenece: Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda. 
 
Sistemas religiosos. 
 
Los sistemas religiosos no constituyen una familia, son independientes entre sí y 
ninguno de ellos agrupa una pluralidad de derechos nacionales. La característica de este 
sistema es que no separa la religión del derecho. El más importante de estos sistemas es 
el musulmán que es el derecho de una comunidad de fieles que profesa la fe islámica. 
 
Familia híbrida o mixta 
 
Existen algunos sistemas jurídicos que por sus características resultan difíciles de 
clasificar dentro de una familia jurídica determinada, ya que en ellos están presentes 
elementos que pertenecen a dos o más sistemas distintos. Como ejemplo tenemos: India 
Japón, Israel. 
 
 
LA COMPARACIÓN  Y EL MÉTODO COMPARATIVO 



 
La idea de comparación es la base del derecho comparado que, en realidad es una 
comparación de derechos de suerte que si no hay comparación no hay derecho 
comparado. Esta primera noción que parecía innecesario recordarla, es fundamental, 
pues sirve para terminar con la confusión entre derecho comparado y derecho extranjero 
y para distinguir también claramente el derecho comparado del derecho internacional 
privado y de la unificación legislativa. 
 
El estudio e uno o varios derechos extranjeros no es derecho comparado porque no hay 
comparación. El conocimiento del derecho extranjero es el antecedente lógico del 
derecho comparado, pues no se puede comparar lo que no se conoce. Puede haber 
estudios del derecho extranjero sin derecho comparado pero no puede haber derecho 
comparado sin el estudio previo de los derechos comparados. 
 
Estudiar el derecho de un país es aprender a conocer, a través de las normas jurídicas a 
que esta sometido, sus usos y costumbres, su actitud ante ciertos problemas y la manera 
de cómo sus habitantes resuelven los problemas. 
 
La primera reacción de los hombres puestos en presencia de normas o costumbres 
diferentes a las suyas suele ser pensar, son reflexionar antes, que esas normas o 
costumbres son ridículas. El estudio del derecho extranjero nos muestra la vanidad de 
ese complejo intelectual. Ese estudio nos enseña la modestia y la tolerancia, nos ayuda a 
comprender las filosofías y culturas extranjeras. La norma que nos había parecido 
absurda o ridícula aislada, se ilumina con una nueva luz cuando se la ve en el conjunto 
de su derecho o cuando  se  conocen mejor las circunstancias o la aplicación práctica de 
tal norma. 
 
La función primordial de la comparación es el conocimiento 
La comparación presupone el examen de uno o más ordenamientos diferentes 
El método comparado ha de usar de otros métodos para llegar a extraer los materiales 
sobre lo que dirigir el juicio comparativo. 
 
MACROCOMPARACIÓN Y MICROCOMPARACIÓN 
 
La comparación puede referirse a ordenamientos contemplados en su conjunto 
(macrocomparación) o a sectores o institutos concretos (microcomparación)  
 
La comparación consiste en una operación lógica que supone el estudio analítico de los 
ordenamientos e instituciones examinados la consideración de los datos obtenidos, su 
contraste y una síntesis de la que emerge una valoración crítica que contiene el juicio 
comparativo. 
 
 
La primera regla impone la imperiosa necesidad de conocer el derecho extranjero 
 
El jurista que quiera usar el método comparativo debe conocer y comprender los 
derechos que pretende manejar en el plano de la comparación 
 
Las etapas del análisis comparativo 
 



1. La primera fase del derecho comparado consiste en ubicar un punto de partida 
común ( tertium comparationis) un problema, una necesidad social real  que 
comparten dos o más países a los cuales se requiere aplicar el análisis 
comparativo 

 
2 La segunda fase consiste en encontrar las normas, instituciones, procesos 
jurídicos con los que los países examinados han intentado resolver el problema 
Las  soluciones jurídicas del problema 

 
La segunda fase de la investigación o análisis comparativo nos lleva al campo del 
derecho en sentido estricto: se trata en efecto de encontrar las normas instituciones, 
procesos jurídicos con los que los países examinados han intentado resolver el problema 
o necesidad que comparten. Es el momento de resaltar que el resultado puede ser muy 
diverso de país a país sin que esto prive de significado a la comparación. 
 

4.Tercera fase pretende encontrar razones que puedan explicar las  analogías y 
diferencias en las soluciones adoptadas en respuesta a un mismo problema 

 
5. La valoración. Evaluar las soluciones adoptadas o los modelos de solución en 
cuanto a la eficacia o ineficacia en la resolución del problema 

 
 
LA COMPARACIÓN COMO  AUXILIO PARA ELABORAR  LOS TEXTOS 
NORMATIVOS 
 
Los legisladores de todo el mundo han descubierto que, en muchos sentidos, no es 
posible forjar leyes adecuadas sin la participación del derecho comparado, ya sea en 
forma de estudios generales o de informes elaborados especialmente en torno a un tema 
especifico. 
 
Para comparar se necesitan dos objetos que la finalidad sea la de ofrecer esa 
comparación que el método no se reduzca  a una mera exposición paralela de dos o más 
sistemas o de dos o más instituciones. 
 
En la elaboración de los textos constitucionales siempre se ha recurrido de una forma 
más o menos sistemática a la comparación. En los nuevos textos constitucionales los 
órganos constituyentes realizan una comparación entre las soluciones ya 
experimentadas o entre estas y esquemas de referencia elaborados por los órganos 
constituyentes interesados: influencia del modelo norteamericano sobre los 
constituyentes iberoamericanos. 
 
En textos constitucionales y legislativos  se pueden observar en ocasiones verdaderas 
reproducciones (transplante) otras veces solo se toman como modelos de referencia. 
 
Cuando se va a elaborar una ley nacional, es costumbre la de tomar en cuenta 
antecedentes extranjeros. Pero esta práctica, cuando se limita a copiar textos extranjeros, 
no produce buenos resultados. Muchas veces se ha imitado una disposición o un 
conjunto de disposiciones únicamente porque se habían promulgado en un país 
extranjero importante o porque quienes elaboraron la ley extranjera eran juristas de 



renombre. Y después ha resultado que aquella ley extranjera importada no produjo  los 
efectos que de ella se esperaban. 
 
 
 
Reconocer la importancia de la comparación entre proyectos de leyes nacionales y los 
textos normativos de otros ordenamientos no debe, obviamente, inducir al error de 
aceptar el transplante de tales textos  al ordenamiento desde el que se realiza la 
comparación. Por el contrario, es exacto afirmar que la comparación tiende a suscitar 
propuestas o a comprobar aquellas que han madurado en el ordenamiento en cuestión, y 
que más que los textos considerados en sí mismos, interesan al legislador nacional las 
ideas que están tras las formulaciones normativas o las soluciones ofrecidas a los 
problemas que vive el país.  
 
Antes de elaborar una ley es necesario realizar verdaderos estudios de derecho 
comparado, para obtener buenos resultados. Porque el derecho comparado no es una 
simple copia o adaptación de un texto extranjero, sino el examen previo de las causas 
que lo motivaron, el medio social en que se aplica, su éxito o fracaso en la práctica y las 
causas de ese éxito o fracaso. Analizando todas esas circunstancias con las del propio 
país ya se puede saber su una ley extranjera debe o no ser imitada.3

 
La comparación se realiza mejor en la fase preparatoria que tiene lugar en las oficinas 
legislativas, en cambio cuando el proyecto comienza a viajar a través de las comisiones 
parlamentarias y de los representantes del gobierno, existe la tendencia de olvidar la 
confrontación con otros ordenamientos. 
 
A diferencia de la costumbre, que sólo se forma lentamente, la ley interviene con 
rapidez y parece capaz de realizar de golpe reformas radicales en el derecho. Por esta 
razón,  el legislador siempre está expuesto, en cierta medida, al reproche de realizar una 
obra arbitraria. De ahí que haya que justificarse probando que una obra es racional; y 
uno de los mejores medios de lograrlo es el apoyarse en la experiencia, o las 
experiencias  que se han hecho en otros países. 
 
 
 

 

                                                 
3 SOLÁ CAÑIZARES, Felipe,  Iniciación al Derecho Comparado, Imprenta Vda. De Daniel Cochs, 
Barcelona, 1954, p111 



DERECHO DERECHO 
COMPARADOCOMPARADO



El Derecho Comparado es una 
disciplina que confronta las 
semejanzas y las diferencias 
de los diversos sistemas 
jurídicos vigentes en el 
mundo, con el propósito de 
comprender y mejorar el 
sistema jurídico de un Estado 
determinado.

Concepto:



Una primera razón se debe al 
aumento extraordinario de los 
intercambios económicos, 
personales y culturales entre 
las naciones, con el 
consiguiente incremento de las 
relaciones jurídicas a nivel 
transnacional.

Creciente importancia de los 
estudios comparativos



Una segunda razón no 
desligada de la primera, radica 
en la naturaleza transnacional 
de fenómenos cada vez más 
relevantes, por tanto, una 
disciplina jurídica que no sea 
meramente nacional, 
piénsese, por ejemplo en la 
contaminación, en las 
empresas trasnacionales y en 
las comunicaciones vía 
satélite.



Una tercera razón proviene 
de la tendencia de ciertos 
valores, particularmente en 
el campo de los derechos 
humanos, a afirmarse en 
el nivel transnacional, 
cuando no universal. 

Baste pensar en las Convenciones Europea y 
Americana de Derechos Humanos.



Una cuarta razón, 
por último resulta 
de la tendencia a 
crear 
organizaciones 
políticas y 
económicas 
multinacionales, 
como la Unión 
Europea.



Sistema jurídico 
es un conjunto 
de normas e 
instituciones de 
Derecho Positivo 
que rigen una 
determinada 
colectividad.

Concepto de sistema jurídico



Es un conjunto de sistemas 
jurídicos que comparten 
determinadas características. 
El vocablo sistema jurídico se 
refiere al derecho nacional 
de un Estado, en tanto que 
el término familia, remite al 
conjunto de sistemas 
jurídicos que rebasan las 
fronteras de una Nación.

Familia jurídica
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http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.fundacioncolosio.org/images/mapa-mexico.gif&imgrefurl=http://www.fundacioncolosio.org/donde-distritofederal.htm&h=308&w=426&sz=17&hl=es&start=28&tbnid=0EdmRMWNr17cUM:&tbnh=91&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dmapa%2Bmexico%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN


Con el objeto de comparar entre si y analizar 
los diversos sistemas jurídicos, éstos se han 
agrupado en las siguientes familias:

a) Familia neorromanista

b) Familia del common law o anglosajona

c) Sistemas religiosos

d) Familia mixta o híbrida

Agrupación de los sistemas 
jurídicos en familias



La integran los países cuya 
ciencia jurídica se ha elaborado 
sobre los fundamentos del 
derecho romano y de la 
tradición germánica, los cuales 
se fusionaron en el occidente 
de Europa a partir del siglo VI, 
en la actualidad es la familia 
dominante en Europa 
Occidental, Centro y 
Sudamérica, en muchos países 
de África y Asia.

Familia neorromanista



La fecha que por lo común 
se cita para señalar el inicio 
de la formación del common 
law es el año 1066, cuando 
los normandos conquistaron 
Inglaterra, derrotando a los 
nativos en la famosa batalla 
de Hastings.

Familia del common law o 
anglosajona

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Bayeux_Tapestry_WillelmDux.jpg


Este derecho se fue formando por las 
decisiones judiciales (precedentes) emanadas 
de los tribunales reales. Se puede decir que 
es un derecho eminentemente jurisprudencial, 
o sea emanado del poder judicial; de ahí la 
frase judge made law, es decir el juez hace el 
derecho, y lo hace al ir resolviendo las 
controversias entre los particulares.



La característica de esta familia, es que no 
separa el derecho de la religión.

Familia Religiosa



Existen algunos sistemas 
jurídicos que por sus 
características resultan 
difíciles de clasificar dentro 
de una familia jurídica 
determinada, ya que en ellos 
están presentes elementos 
que pertenecen a dos o mas 
sistemas distintos, a modo 
de ejemplo tenemos Israel, 
Japón, Filipinas, India, 
Sudáfrica.

Familia mixta o híbrida



1. La primera fase del 
derecho comparado 
consiste en ubicar un 
punto de partida común 
(tertium comparationis) un 
problema, una necesidad 
social, real que comparten 
dos o más países o 
sociedades a los cuales se 
requiere aplicar el análisis 
comparativo.

Las etapas del análisis 
comparativo



2. La segunda fase consiste en 
encontrar las normas, 
instituciones o procesos jurídicos 
con los que los países 
examinados han intentado 
resolver el problema o 
necesidad que comparten, (las 
soluciones jurídicas del 
problema). Sin embargo el 
resultado puede ser muy diverso 
de país a país sin que esto prive 
del significado a la comparación.



3. La tercera fase pretende encontrar razones que 
puedan explicar las analogías y diferencias en 
las soluciones adoptadas en respuesta a un 
mismo problema..
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4. La cuarta fase 
consiste en evaluar las 
soluciones adoptadas 
en cada uno de los 
derechos 
confrontados, en el 
sentido de buscar cual 
es el mejor adaptado 
a una situación 
histórica determinada.



¡GRACIAS  POR SU  
AMABLE 

ATENCIÓN!



DERECHO DERECHO 
COMPARADOCOMPARADO



• Principales métodos del Derecho Comparado.
• Macrocomparación y microcomparación.
• Identificación y uso de las principales fuentes 

bibliográficas, hemerográficas y digitales del 
Derecho Comparado.

• Éxitos y fracasos de transplantes de 
instituciones extranjeras en el Derecho 
Nacional.

SEGUNDA PARTE



DRA. CONSUELO SIRVENT GUTIERREZ

TEL. 50 36 00 00

EXT. 58131

consuelosirventg@yahoo.com.mx



FORMAS DE COMPARAR

Confrontar semajanzas y diferencias de los diversos 
sistemas jurídicos se puede realizar desde dos 
funciones: 

• La doctrinal o teórica: propone mostrar el derecho 
legislado, sus origenes y fuentes.

• La fáctica o práctica: estudia la aplicación y 
resultados de la norma en determinado lugar y 
población.



Aplicando la Microcomparación y  la Macrocomparación 
con las dos formas

arriba mencionadas podemos encontrar:

Macrocomparación interna: es cuando se comparan 
grandes partes del derecho de un mismo Estado. 

Macrocomparacion externa: es cuando se comparan 
grandes partes del derecho de varios Estados. 

Microcomparación interna: es cuando se comparan 
pequeñas partes del derecho de un mismo Estado. 

Microcomparación externa: es cuando se comparan 
pequeñas partes del derecho de varios Estados. 



• La delimitación de la institución o figura.
• Idioma.
• Técnisismo.
• Bibliografía. 
• En consultas por red, la veracidad  y seriedad de las páginas web
• Desconceptualizar instituciones y artículos
• No olvidar el sistema de fuentes.
• No dejarse llevar solo por la ley. 
• No hacer a un lado la doctrina.
• Actualizar la información.
• Transcribir los artículos de las leyes o reglamentos sin contemplar
el conjunto. 

En la realización de la comparación encontramos 
limitantes en las que destacan :

PROBLEMATÍCA DE LA COMPARACIÓN



Identificación y uso de las 
principales fuentes bibliográficas  y 
digitales del Derecho Comparado

Manejo de información actualizada en la red.

Motores de Busqueda.

Paginas WEB institucionales extranjeras, instancias 
internacionales.



Relación de prácticas inapropiadas en los 
transplantes

• 1-Descontextualizar:
– Separar una institución, un precepto o 

una ley extranjera de su entorno 
jurídico y considerarla aisladamente, 
con una consecuente pérdida de 
sentido.

• Ejemplos:
– Las agencias administrativas o 

autoridades reguladoras anglosajonas 
como las competentes en 
telecomunicaciones o energía, que son 
propias de un régimen sin separación 
estricta de los 3 poderes (imitación en 
la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones o en la Comisión 
de Competencia Económica 
mexicanas)



Relación de prácticas inapropiadas en los 
transplantes

• 2-Desnaturalizar:
– privar a una institución de sus 

características esenciales, rompiendo su 
unidad funcional y estructural.

• Ejemplos:
– Consejo de la Judicatura (copia imperfecta 

de los consejos de la magistratura francés e 
italiano, luego copiados por España); en 
México se cede la presidencia a un 
integrante del Poder Judicial (el Presidente 
de la suprema Corte)y se da mayoría a los 
miembros togados, mientras que en sus 
orígenes europeos la presidencia esta en 
manos de alguien externo al Poder Judicial 
y la mayoría  esta en los miembros legos y 
no en los togados, para ejercer un 
contrapeso eficaz al Poder Judicial.



Relación de prácticas inapropiadas en los 
transplantes

• 3-Copiar textos legales:
– Transcribir simplemente preceptos constituye 

una mutilación de una institución extranjera 
que confunde y desvirtúa las figuras jurídicas.

• Ejemplo:
– La Ley Federal de Derechos del Contribuyente 

aprobada en la legislatura pasada es una copia 
casi exacta de un ordenamiento español ya 
derogado (Ley de Derechos y Garantías del 
Contribuyente); innova poco, rompe con la 
unidad del Código Fiscal de la Federación 
mexicano creando problemas de sistema y el 
ordenamiento español en que se inspira, ya 
derogado, fue absorbido por una Ley General 
Tributaria que equivale al Código Fiscal 
mexicano, es decir que se ignoró la evolución 
española y se rompió con la unidad del sistema 
en México.



Relación de prácticas inapropiadas en los 
transplantes

• 4-Ignorar el sistema de fuentes:
– Cada derecho nacional tiene sus 

sistema de fuentes; es necesario 
buscar la institución extranjera en 
la fuente adecuada al sistema 
respectivo

• Ejemplo:
– El Control de la 

Constitucionalidad de la Ley en 
Estados Unidos no está plasmado 
en su Constitución, sino en una 
sentencia conocida como Marbury 
Vs Madison, a diferencia de 
México



Relación de prácticas inapropiadas en los 
transplantes

• 5-Desconocer los aspectos doctrinal y 
teórico de la institución extranjera 
que explican su funcionamiento y 
alcance.

• Ejemplo:
– La erradicación de la impunidad de 

los criminales internacionales en todo 
tiempo y espacio como móvil 
inspirador de la Convención de 1998 
de Roma que crea el Tribunal Penal 
Internacional. El gobierno mexicano 
invocó la irretroactividad prevista en 
la  Constitución, cuando para el 
Derecho Internacional la norma 
constitucional de un país no es 
derecho, sino sólo un hecho (caso de 
las minas de Chorzov de 1926 como 
jurisprudencia internacional vigente)



Recomendaciones para un correcto 
transplante (ensayo de metodología)

• 1-Establecimiento preciso de la 
necesidad o exigencia legislativa 
(problema por resolver)

• 2-Identificación del nivel y 
carácter de la información 
necesaria (tipo de bibliografía; 
carácter histórico, sociológico, 
económico o jurídico de la 
información; reciente o pasada; 
país de origen)

• 3-Identificación y obtención de 
las fuentes de consulta 
(actualización con fuentes 
digitales, pero soporte doctrinal 
con libros) y de las fuentes 
formales (jurídicas).



Recomendaciones para un correcto 
transplante (ensayo de metodología)

• 4.-Caracterización de la institución 
extranjera por transplantar 
(características) y vinculación con su 
problemática y contexto. 

• 5.-Conocimiento de los resultados y 
crítica que ha recaído sobre la 
institución por transplantar en su país 
de origen para prevenir errores.

• 6.-Adaptación cultural y sistemática 
de la institución al derecho nacional 
receptor (sin comprometer la eficacia 
y sentido) que atienda la relación de la 
institución transplantada con todo el 
conjunto, comenzando por la 
Constitución, hasta las leyes y demás 
normas del sistema.



EXITOS Y TRANSPLANTES DE INSTITUCIONES 
EXTRANJERAS EN EL DERECHO MEXICANO

TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA; 
CONSEJO DE ESTADO FRANCES; ANTONIO CARRILLO
FLORES LEY DE JUSTICIA FISCAL DE 1938

OMBUDSMAN SUECO; COMISION NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS

FEDERALISMO Y SISTEMA PRESIDENCIAL; CONSTITUCION 
DE FILADELFIA DE 1787

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y REGULADORAS; DERECHO 
INGLES Y ANGLOAMERICANO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA); FRANCIA.



Vinculación de la Agenda Legislativa con el 
Derecho Comparado

• Contexto: Interrelación de todos los 
sistemas jurídicos contemporáneos.

• Ángulo jurídico-comparado siempre 
presente en la temática de la agenda 
legislativa.

• Problemas comunes o análogos entre 
países; soluciones comparadas a 
problemas afines.

• Mención de casos:
– Financiamiento de los partidos políticos 

(experiencia europea, en la que el 
financiamiento público predomina al 
principio, pero comienza a revertir 
después, equilibrando el financiamiento 
público y privado con la maduración del 
sistema de partidos- Alemania, Francia).
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