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RESUMEN: En Portugal y otros países europeos, se observa un aumento en el número de 

parejas que viven juntas sin estar casadas, bajo el marco legal de las uniones de hecho. Esta 

situación se debe no sólo a razones ideológicas y prácticas, sino también a que la idea del 

matrimonio es algo demasiado formal, o incluso al obstáculo (en algunas ocasiones) de poder 

contraer matrimonio. El texto tratará de abordar, en particular, la complejidad jurídica de la 

familia, centrándose en los problemas legales que se encuentran dentro del dominio del 

derecho patrimonial de estas uniones de hecho. La regulación de los efectos patrimoniales de 

estas uniones varía de un país a otro, lo que complica todavía mas la situación cuando este 

tipo de parejas se presenta en un contexto internacional. En estos casos, el derecho 

internacional privado ejerce un papel importante en la determinación de los tribunales 

competentes, de la ley aplicable y del reconocimiento de las decisiones judiciales. El trabajo 

presente, en particular, se centrará en las cuestiones de ley aplicable. Para tal efecto, el 

Reglamento de la EU 2016/1104 establece una cooperación reforzada en el ámbito de los 

efectos patrimoniales de las uniones registradas, pero presenta un vacío legal acerca de las 

cuestiones patrimoniales de las uniones no registradas, que continúan siendo reguladas por el 

derecho nacional de cada Estado Miembro. 

 

PALABRAS CLAVE: Ley aplicable; efectos patrimoniales; uniones de hecho no registradas; 

Derecho Internacional Privado; Reglamento 201671104; derecho europeo y nacional. 

 

ABSTRACT: In Portugal and other countries in Europe, there is an increase in the number of 

couples who live together without getting married, known as de facto partnership. This is due 

not only to ideological and practical reasons, such as the perception that marriage is too formal 

or the legal impossibility of getting married in some cases. In particular, the text addresses 

the legal complexity of the family, focusing on the legal problems that arise in the patrimonial 

sphere of these de facto partnership. The regulation of the patrimonial effects of these unions 

varies from country to country, further complicating the situation when de facto partnership 

has an international context. In these cases, private international law plays an important role 

in determining the competent courts, the applicable law, and the recognition of decisions in 

other states. This article will focus on the problems that arise regarding the determination of 

the applicable law. For this purpose, European Regulation 2016/1104 establishes enhanced 

cooperation in the field of the patrimonial effects of registered unions, but leaves unregulated 

the patrimonial problems of unregistered couples, which continue to be governed by the 

national law of each member state. 

 

KEY WORDS: Applicable law; patrimonial effects; unregistered partnerships; International 

Private Law; Regulation 2016/1104; European and national law. 
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* Este artículo es resultado de una estancia de investigación en la Universidad de Porto, gracias a las ayudas de 
movilidad para el personal investigador de la Universidad de Valladolid, plan de 2024, y por el GIR “Derecho de 

Familia y Derechos Humanos-Family Law and Human Rights” (2006) de la Universidad de Valladolid. 
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1. Introducción 

Proponemos comenzar este artículo con una afirmación realizada por los profesores de Derecho 

internacional privado, Calvo Caravaca y Carrascosa González, en diversos trabajos 

académicos: la familia es un enigma jurídico1. No obstante, si atendemos a la propia doctrina2, 

siempre existirán discrepancias entre aquellos partidarios de las ideas más tradicionales sobre 

ésta, basadas en ideas antropológicas como las defendidas por Levi Strauss3, o los que 

defienden un modelo familiar como institución natural, es decir, como el matrimonio entre los 

padres que permite el nacimiento de nuevos seres humanos, ofreciendo un entorno adecuado 

para la supervivencia, para el desarrollo físico de las personas y para su integración en la 

sociedad. En contraposición, las corrientes más actuales defienden que la familia no es una 

institución natural, sino una institución cultural que ha evolucionado al igual que lo han hecho 

los seres humanos, generando diversos tipos y modelos de familias en función del tiempo y el 

espacio en el que convivan4. Mas allá de todo esto, la familia no debería asociarse únicamente 

a la procreación. La función de la familia, de acuerdo con Diez-Picazo o Roca I Trias, es 

promover una mayor y mejor realización de los derechos fundamentales de los individuos, 

especialmente, el libre desarrollo de la personalidad. Por consiguiente, la idea tradicional de 

familia, que gira en torno al matrimonio de los padres, no debería ser en absoluto el único 

modelo de familia existente5. A esta última afirmación, aplicable mundialmente, se puede 

adherir Portugal. Además, los datos del Instituto Nacional de Estadística portugués lo 

refuerzan. Muestran que, por ejemplo, modelos no tan habituales de familia, como las uniones 

de hecho, han aumentado. Los censos de 2021 mostraron que 1.008.604 personas vivían en 

uniones de hecho, un aumento del 38,2% en comparación con 20116. 

El concepto legal y constitucional de familia puede no abarcar únicamente a los matrimonios, 

sino también a otras formas de formar una familia, como las uniones de hecho. Estas uniones 

son estables, en términos de integridad y funcionalidad, de forma similar a la unión 

matrimonial, y ambas se consideran familias legales7. La jurisprudencia portuguesa, ya en 

decisiones que se remontan a más de diez años, ha reconocido que el artículo 36, apartado 1, 

de la Constitución portuguesa (en adelante CRP) establece que “toda persona tiene derecho a 

 
1 ALFONSO-LUIS CALVO CARAVACA E JAVIER CARRASCOSA GONZÁLEZ (Dir.), Derecho internacional privado, Granada, 
Comares, 2018, p. 110. 
2 PEDRO JUAN VILADRICH BATALLER, “El proceso de la comprensión y expresión del matrimonio: La noción de 
institución”, in Ius canonicum, vol. 39, n.º extra 1, 1999, pp. 520-523.  
3 CLAUDE LÉVI-STARUSS, MELFORD E. SPIRO, E KATHLEEN GOUGH, Polémica sobre el Origen y la Universalidad de la 
Familia, Barcelona, Anagrama, 1956, pp. 1-22. 
4 Ídem. 
5 LUIS DIEZ-PICAZO, “Derecho de familia y sociedad democrática”, in Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, n.º 

702, 2004, pp. 313-322, en especial p. 315. LUIS DIEZ-PICAZO, “En torno al matrimonio entre personas del mismo 

sexo”, in Indret: Revista para el Análisis del Derecho, n.º 2, 2007, pp. 1-12. ENCARNA ROCA I TRIAS, Libertad y 

familia, Valencia, Tirant lo Blanch, pp.1-253. ENCARNA ROCA I TRIAS, “La familia y sus formas”, Teoría y derecho: 

revista de pensamiento jurídico, n.º 2, 2007, pp. 49-72. 
6 Instituto Nacional de Estadística, Censos 2021 Resultados Definitivos – Portugal, 2022, disponible en 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=65586079&PUBL

ICACOESmodo=2 (fecha de consulta: junio, 2024), p. 28. 
7 Sentencia del Tribunal de Apelación de Oporto de 21 de marzo de 2013 (Joaquin Gomes), Proceso N.º: 

9001/09.2TDPRT., p. 1. In Acórdão do Tribunal da Relação do Porto (dgsi.pt) (fecha de consulta: 27.7.2024). 

http://www.cije.up.pt/REVISTARED
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=65586079&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=65586079&PUBLICACOESmodo=2
https://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/c380ecd8cefff7e180257b4b0036647d?OpenDocument
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fundar una familia y a contraer matrimonio en condiciones de plena igualdad”, basándose en 

los artículos 12, 13 y 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDH); así 

como en el artículo 23, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos (en 

adelante PIDCP), reiterado en el artículo 9 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

UE (en adelante CDFUE)8. Además, el apartado 1 del artículo 67 de la CRP dispone que “La 

familia, como elemento fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado, así como a la efectividad de todas las condiciones que permitan la 

realización personal de sus miembros”. En consecuencia y de acuerdo con este artículo, 

además del matrimonio, se pueden considerar otros tipos de relaciones familiares, como las 

uniones de hecho9. De la misma forma, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante 

TEDH) también ha dictaminado, pero por referencia al artículo 8 del CEDH, que el ámbito de 

la familia en cuestión no se limita a las relaciones matrimoniales, sino que también puede 

abarcar otras relaciones en las que existen verdaderos “lazos familiares”, como las derivadas 

de una unión de hecho (sentencia del TEDH Johnston y otros; Keegan; Kroon y otros)10. 

Igualmente, este concepto ampliado de unidad familiar fue reconocido por el legislador 

nacional, especialmente cuando estableció el régimen jurídico de la renta mínima de inserción, 

colocando al cónyuge y a la pareja de hecho en la misma referencia estatutaria (artículo 5, 

número 1, apartado a) de la Ley número 13/2003, de 21 de mayo, modificado por el Decreto-

Ley número 133/2012, de 27 de junio)11. Igualmente, sentencias más recientes afirman que 

el concepto de familia no es estanco y aceptan fenómenos que, según la evidencia social, 

merecen ser reconocidos. La unión de hecho ha llegado a un punto en el que ya no puede 

cuestionarse su aceptación social como entidad familiar, máxime cuando venimos exponiendo 

que ha recibido protección constitucional en virtud del artículo 36.1 del CRP y debe 

considerarse una relación familiar12. En consecuencia, es manifiesto que el concepto de familia 

en la Constitución y la Ley es bastante amplio y no se limita a los vínculos matrimoniales, 

como mantiene Rossana Martingo Cruz, cuando dice que “(...) la unión de hecho ha alcanzado 

tal protagonismo que no parece cuestionarse su aceptación social como entidad familiar”. La 

aceptación legal, en cambio, no ha alcanzado todavía, a nuestro juicio, el equilibrio óptimo que 

debería. Sin embargo, existe una cierta inclinación por parte del legislador ordinario a 

considerar las uniones de hecho como familias cuando, según el artículo 46.2 de la Ley de 

Protección a la Infancia y a la Juventud en Peligro, a efectos de acogimiento familiar dice que, 

“(...) se considera que constituyen una familia dos personas casadas entre sí o que convivan 

 
8 Cualquiera de estas disposiciones distingue el derecho a fundar una familia del derecho a contraer matrimonio. 

Ibidem, pp. 18-19. 
9 Idem. Sentencia del Tribunal Constitucional de 26.07.2009 (Pamplona de Oliveira), Proceso N.º: 651/09, in 
https://blook.pt/caselaw/PT/TC/475301/ (fecha de consulta: 27.06.2023). 
10 Sentencia del Tribunal de Apelación de Oporto de 21 de marzo de 2013 (Joaquin Gomes) …, op. cit., p.19. 
11 Ídem. 
12 Sentencia del Tribunal de Apelación de Coimbra de 15 de julio de 2020 (Vitor Amaral), Proceso N.º: N.º: 
160/20.4T8FIG.C1., p. 8. In Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra (dgsi.pt) (fecha de consulta: 

01.07.2023). Sentencia del Tribunal de Apelación de Lisboa de 30 de junio de 2020 (José Capacete), Proceso 
N.º: 23445/19.8T8LSB.L1-7. In Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (dgsi.pt) (fecha de consulta: 

15.07.2023). Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 22 de mayo de 2013 (Fonseca Ramos), Proceso 
N.º:1185/09.6TVLSB.L1.S1. Sentencia del Tribunal de Apelación de Lisboa de 11 de diciembre de 2018 (António 

Santos), Proceso N.º: 590/18.1T8CSC.L1- 6.  In 
https://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/567636b7cc93051980258363005bdff6?Ope

nDocument (fecha de consulta: 06.01.2025). 

http://www.cije.up.pt/REVISTARED
https://blook.pt/caselaw/PT/TC/475301/
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/0a0832998a0d1942802588ec0041c5b1
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/35cef4a9de7eafba802585a0004ce008?OpenDocument
https://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/567636b7cc93051980258363005bdff6?OpenDocument
https://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/567636b7cc93051980258363005bdff6?OpenDocument
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más de dos años en unión de hecho (...)”. En otras palabras, para integrar a un niño en una 

familia, una unión de hecho cumple el modelo exigido. Para el desarrollo sano y armonioso de 

una familia, da igual que se trate de un matrimonio o de una unión de hecho. Su esencia es la 

misma y, como tal, es igualmente capaz de favorecer la realización personal de quienes la 

integran (…). El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que 

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado”. Corresponde al Estado fomentar diferentes formas de vida 

familiar, sin hacerla depender únicamente de estrechos conceptos jurídicos que la realidad 

está superando”13. Según la misma autora, “(...) en Portugal la calificación de las uniones de 

hecho como relaciones familiares fue una cuestión controvertida. No podemos ignorar el hecho 

de que la naturaleza tributaria del art. 1.576 [del Código Civil] crea algunas confusiones, ya 

que esta convivencia no está incluida en la lista de relaciones jurídico-familiares. (...) Creemos 

que una unión de hecho es una relación familiar, aunque no esté incluida en la lista de fuentes 

jurídico-familiares del art. 1.576. (...). Desde el momento en que la Constitución empieza a 

proteger las uniones de hecho, en el art. 36(1), debe considerarse una relación familiar”14. En 

este sentido, Jorge Duarte Pinheiro afirma que “hablar de turbulencias para expresar el estado 

actual del Derecho de Familia puede ser, después de todo, quedarse corto. La idea de que 

estamos ante una rama que regula la institución ‘familia’, entendida como un grupo de 

personas unidas por relaciones jurídicas familiares, ya no es correcta. El objeto del Derecho 

de Familia se ha ampliado para incluir las relaciones familiares denominadas parafamiliares, 

por ejemplo, las uniones de hecho”15. Por tanto, la realidad jurídica portuguesa revela que, en 

la actualidad, las uniones de hecho forman parte del Derecho de Familia16. 

Por último, es cada vez más frecuente en Portugal y en toda la Unión Europea que las parejas 

vivan en comunidad sin estar casadas. Hay varias razones para formar una unión de este tipo. 

Sobre todo, por razones ideológicas (por ejemplo, la idea de que el matrimonio se considera 

demasiado formal), pero también por razones prácticas17. Por ejemplo, algunas parejas evitan 

casarse porque no quieren perder algunos de los beneficios obtenidos de una relación anterior 

o porque la ley no se lo permite18. 

La ley no debe adoptar una postura pasiva ante este fenómeno. Además, las uniones de hecho 

generan igualmente problemas de todo tipo (familiares, personales, patrimoniales, 

administrativos e incluso penales) y el Derecho debe darles respuesta19. Entre estos 

 
13 ROSSANA MARTINGO CRUZ, União de Facto Versus Casamento, Coimbra, Gestlegal, 2019, pp. 57-58. Sentencia 

del Tribunal de Apelación de Lisboa de 30.06.2020 (José Capacete), Proceso N.º: 23445/19.8T8LSB.L1-7., in 
Sentencia del Tribunal de Apelación de Lisboa (dgsi.pt) (fecha de consulta: 15.07.2023).  
14 Ibidem, pp. 59-60. 
15 JORGE DUARTE PINHEIRO, O Direito da Família Contemporâneo, 5.ª Edição, Almedina, 2017, p. 17. Sentencia del 
Tribunal de Apelación de Lisboa de 30.06.2020 (José Capacete) ..., op. cit., p. 16. 
16 Ídem. 
17 ALEJANDRO PULIDO CAMUÑAS, Pareja de hecho y matrimonio. Evolución y diferencias, Madrid, Universidad de 

Alcalá, 2019, p. 4. 
18 CRISTINA DE AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, “Las parejas no casadas”, in MARIANO YZQUIERDO TOLSADA / MATILDE CUENA 

CASAS, Tratado de la familia, Navarra, Aranzadi, 2011, pp. 643-821, en especial, p. 643; CARLOS MARTÍNEZ DE 

AGUIRRE ALDAZ, Curso de Derecho civil. Derecho de familia, Madrid, Colex, 2008, p. 289. 
19 JOSÉ DANIEL PELAYO OLMEDO, “Leyes sobre parejas de hecho. Análisis comparado de la legislación existente en 
algunos países de la Unión Europea”, en CARLOS LASARTE ÁLVAREZ et al. (coord.), Perspectivas del derecho de 

familia en el siglo XXI, Sevilla, Publicación electrónica, 2004. citado por BEATRIZ L. CARRILLO CARRILLO, “Ley aplicable 

http://www.cije.up.pt/REVISTARED
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problemas, los más controvertidos suelen ser los de carácter patrimonial. Una unión de hecho 

siempre tiene consecuencias económicas y, en la mayoría de los casos, los miembros de la 

pareja no las regulan. 

La reglamentación de los efectos patrimoniales de estas uniones es muy diferente de un Estado 

a otro, sobre todo, porque no sólo incluyen el régimen económico que haya podido surgir como 

consecuencia de la unión, sino también otras consecuencias patrimoniales que pueden 

derivarse de la convivencia, como la pensión alimenticia por desequilibrio con la pareja común 

o los hijos, el destino de la vivienda y el ajuar doméstico. También hay otras, como la 

posibilidad de subrogarse en el contrato de alquiler de la vivienda familiar o reclamar una 

indemnización por el fallecimiento de un miembro de la pareja20. 

Esta diversidad normativa genera problemas cuando este tipo de uniones se realiza en un 

contexto internacional. Estas parejas internacionales son muy comunes porque los 

ordenamientos jurídicos permiten formar uniones con ciudadanos extranjeros o personas 

domiciliadas en otro estado, y también porque no puede excluirse que las parejas se trasladen 

fuera del estado en el que se formó la unión, más aún en el contexto de la libre circulación de 

personas en la Unión Europea (UE)21. 

En estos casos, será necesaria la aplicación de soluciones de Derecho internacional privado 

para determinar las consecuencias patrimoniales de la unión. Esta rama del Derecho servirá 

para determinar qué tribunales son competentes para conocer de cualquier procedimiento 

sobre la materia, qué ley regirá el procedimiento y como se reconocerán las decisiones 

judiciales en otros Estados22. En este sentido, debe tenerse en cuenta el Reglamento Europeo 

2016/1104, de 24 de junio de 2016, que propone una cooperación reforzada en el ámbito de 

la competencia, la legislación aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones sobre 

los efectos patrimoniales de las uniones registradas23. Este instrumento, fruto de una intensa 

cooperación, únicamente regulará los efectos patrimoniales de las uniones registradas24. Es 

por ello que, a lo largo de estas páginas, trataremos de dar respuesta desde el punto de vista 

del Derecho internacional privado portugués, a la cuestión no resuelta por el Reglamento de 

 
a las parejas de hecho en Derecho Internacional Privado Español”, en ALFONSO LUIS CALVO CARAVACA / JOSÉ LUIS 

IRIARTE ÁNGEL, Mundialización y familia, Madrid, Colex, 2001, pp. 385-451, en especial, p. 386. 
20 MARÍA ASUNCIÓN CEBRIÁN SALVAT, “Los efectos patrimoniales…”, op. cit., p. 128. 
21 ISABEL LÁZARO GONZÁLEZ, Las uniones de hecho en el derecho internacional privado español, Madrid, Tecnos, 

1999, pp. 54-60. 
22 MARÍA ASUNCIÓN CEBRIÁN SALVAT, “Los efectos patrimoniales…”, op. cit., p. 129. 
23 Reglamento (UE) n.º del Consejo. 1104/2016 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una 
cooperación reforzada en los ámbitos de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones relativas a los efectos patrimoniales de las uniones registradas. DOUE L 183, 8 de julio de 2016, pp. 

30-56. El Reglamento se adoptó a través de la cooperación reforzada (que, recordemos, requiere al menos 9 
Estados miembros), debido a la falta de unanimidad entre todos los países de la UE. La principal oposición provino 

de países como Polonia y Hungría. Algunas de las razones esgrimidas tuvieron que ver con el hecho de que por 
el momento no se aceptaba el matrimonio entre personas del mismo sexo y/o las uniones de hecho, registradas 

o no, al considerarse que estas cuestiones se veían afectadas por la adopción de los reglamentos sobre Derecho 
internacional privado que se iban a adoptar en paralelo (junto con el de uniones registradas, se adoptó el de 

efectos patrimoniales de los matrimonios). JACINTO PABLO QUINZÁ REDONDO, Régimen económico matrimonial. 
Aspectos sustantivos y conflictuales, Valencia, Tirant lo Blanch, 1.ª ed., 2016, p. 8. 
24 HELENA MOTA, “Os efeitos patrimoniais do casamento e das uniões de facto registadas no Direito Internacional 
Privado da União Europeia. Breve análise dos Regulamentos (UE) 2016/1103 e 2016/1104, de 24 de junho”, 

Revista Eletrónica de Direito, n.º 2, 2017, p. 1-33, en especial, p. 24 e ss.  

http://www.cije.up.pt/REVISTARED
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los efectos patrimoniales de las uniones no registradas, que seguirán rigiéndose por el Derecho 

nacional de cada Estado miembro. 

 

 

2. La ley aplicable en Portugal a las uniones de hecho no registradas 

A nivel internacional, la unión de hecho como modelo de familia, conforma un estatuto jurídico 

que afecta a las relaciones familiares y patrimoniales. La movilidad internacional de los 

ciudadanos con el consiguiente aumento de las relaciones personales internacionales plantea 

una serie de retos al Derecho internacional privado. En el presente apartado nos centraremos 

en la cuestión de la determinación de la ley aplicable a estas uniones desde un punto de vista 

patrimonial. 

 

 

2.1. Una breve mención acerca de la regulación de las parejas de 

hecho en el Derecho comparado 

Para resolver el caso que acabamos de comentar, es necesario prestar atención de forma breve 

a cómo se han tratado las uniones de hecho en el Derecho comparado25. Son varias las 

realidades sociales que recogen estas uniones, que pueden denominarse libres, estables, 

matrimonio de hecho o convivencia more uxorio. A diferencia del matrimonio formal, esta 

unión está principalmente libre de disolución26. Así, podemos distinguir dos modelos de 

encuadramiento de la unión de hecho (aunque existen particularidades dentro de cada grupo). 

El primer modelo es el adoptado por los ordenamientos jurídicos que equiparan esta unión 

estable al matrimonio formal como fuente autónoma de relaciones jurídicas (según la 

literalidad que desprende el artículo 1576 del Código Civil portugués). Esta solución ha sido 

acogida por los sistemas anglosajones en relación con el “common law marriage”, o Estados 

Unidos, que permite que ciertas uniones de hecho adquieran efectos legales similares al 

matrimonio, siempre que se cumplan requisitos como la convivencia prolongada, la intención 

de las partes de ser reconocidas como pareja y su presentación pública como tal. Este enfoque 

proporciona una protección significativa a las parejas convivientes, especialmente en aspectos 

 
25 Ibidem, 695. 
26 Ídem. 

http://www.cije.up.pt/REVISTARED
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patrimoniales y sucesorios27. Igualmente, en esta línea se encuentran países como Bélgica y 

los Países Bajos y Austria28, cuando en este último caso la unión estable está registrada29. 

Para un segundo grupo de ordenamientos jurídicos, la unión estable no se considera una fuente 

independiente de relaciones familiares, sino que puede ser objeto de intervenciones específicas 

por parte del legislador. Se trata de ordenamientos jurídicos en los que la intervención de éste 

se limita a prevenir situaciones discriminatorias generadas por la unión estable30. Los 

ordenamientos jurídicos portugués, francés y holandés (cuando en este último la pareja no 

estuviera registrada, denominándose acuerdo de convivencia31), así como el catalán con la 

nueva ley de 201032, utilizan este modelo para reconocer legalmente las uniones de hecho. 

Precisamente en España, el tratamiento de las parejas de hecho es diverso, dado que cada 

comunidad autónoma tiene su propia normativa. Algunas comunidades, como la mencionada 

Cataluña, han desarrollado legislaciones extensas que reconocen derechos patrimoniales y de 

protección social a las parejas convivientes, mientras que otras regiones otorgan un 

reconocimiento más limitado. En términos de derecho internacional privado, la regulación es 

aún más fragmentada, lo que dificulta el reconocimiento de estas uniones en contextos 

transnacionales. De la misma forma, países como Alemania, se sitúan en la línea de la 

protección fragmentada. Así, las uniones de hecho no tienen cabida en el ámbito de protección 

del artículo 6 (1)1 de la Ley Fundamental (Grundgesetz), según el cual el matrimonio y la 

familia están bajo la protección especial del orden estatal. No obstante, y debido a la realidad 

 
27 LINDSAY PARVIS E ALEXANDRA MARTÍNEZ-O'REILLY, “Uniones de hecho”, in The people’s law library of Maryland, 

2021, recuperado de: https://www.peoples-law.org/es/common-law-
marriage#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20estados%20reconocen%20los%20matrimonios,Rhode%20Island

%2C%20Texas%20y%20Utah. (consultado en fecha 08.01.2025) 
28 En el caso de Holanda, se regula por el título 1.5A (arts.80a a 80g) en la misma sección correspondiente al 

matrimonio (1.5), y dentro del Libro I correspondiente a las personas y derecho de familia. Ver Código Civil 
Holandés, disponible en Dutch Civil Law (fecha de consulta: 06.07.2023). En el Derecho Belga, se encuentra 

regulado por lo dispuesto en los artículos 1475 y ss del Código Civil Belga. Disponible en LOI - WET (fgov.be) 
(fecha de consulta: 06.07.2023). En el caso Austriaco, respecto del régimen económico de la pareja, al igual que 
en el caso del matrimonio, la ley establece que el principio de separación de bienes también se aplica por defecto 

a las uniones registradas [artículo 1217, apartado 2, interpretado conjuntamente con el artículo 1233 del Código 
Civil general (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch o “ABGB”)]. De la misma forma, los miembros de una pareja 

registrada también pueden regular su régimen económico mediante capitulaciones (Partnerschaftsverträgen) en 
las mismas condiciones que los cónyuges, y son libres de desviarse del régimen económico legal si así lo pactan. 

Tales acuerdos deben plasmarse en escritura notarial para que se reconozca su validez [artículo 1 de la Ley de 
escrituras notariales (Notariatsakt o “NotAktsG”)]. Además tanto para la disolución como la anulación de la pareja 

de hecho Se aplican en cuanto al fondo las mismas normas que para los cónyuges casados (artículos 24 y 
siguientes de la Eingetragene Partnerschaft-Gesetz o EPG). European Justice, Efectos patrimoniales de las 

uniones registradas, recuperado de:  
https://e-justice.europa.eu/36687/ES/property_consequences_of_registered_partnerships?AUSTRIA&init=true ,  
(consultado en fecha de 8.01.2025).  
29 PETER STRIEWE, Auslündisches und Internationales Privatrecht der nichtehelichen Lebensgemeinschafi, Kõln: 
Carl Heymanns, 1986, pp. 369 ss. GERALDO DA CRUZ ALMEIDA, Da união de facto, Convivência more uxorio en 

Direito Internacional Privado, Lisboa, P.F., 1954, pp. 61-62, pp. 160-161. pp. 223 ss, en especial, pp. 231 ss, 
citados por SOFÍA OLIVEIRA PAIS E ANTONIO FRADA DE SOUSA, “A união de facto e as uniões registadas...”, op. cit., 

p.396 
30 HÈLÉNE GAUDEMET-TALLON, “La désunion du couple en droit international privé”, in Rec. Cour, Vol. I, 1991, pp. 

160 y ss. 
31 Cohabitation agreement, si mantenemos la terminología original inglesa. 
32 Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. 
Esta ley deroga la ley de 1998 y modifica el código civil de Cataluña para incluir a las parejas de hecho (uniones 

estables). 

http://www.cije.up.pt/REVISTARED
https://www.peoples-law.org/es/common-law-marriage#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20estados%20reconocen%20los%20matrimonios,Rhode%20Island%2C%20Texas%20y%20Utah
https://www.peoples-law.org/es/common-law-marriage#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20estados%20reconocen%20los%20matrimonios,Rhode%20Island%2C%20Texas%20y%20Utah
https://www.peoples-law.org/es/common-law-marriage#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20estados%20reconocen%20los%20matrimonios,Rhode%20Island%2C%20Texas%20y%20Utah
http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032133%2FF&caller=list&row_id=1&numero=10&rech=14&cn=1804032133&table_name=LOI&nm=1804032153&la=F&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27CIVIL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=74&imgcn.y=6#LNK0090
https://e-justice.europa.eu/36687/ES/property_consequences_of_registered_partnerships?AUSTRIA&init=true
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social, la jurisprudencia se ha pronunciado en algunos aspectos y en los textos legales hay 

algunas disposiciones que indirectamente afectan a dichas parejas33. 

 

 

2.2. Portugal 

La legislación portuguesa no define claramente las uniones de hecho. De esta forma, es 

necesario acudir a la norma específica, esto es, la Ley n.º 7/2001 sobre uniones de hecho (en 

adelante, LUF), modificada por la Ley n.º 23/2010, de 30 de agosto, y más recientemente por 

la Ley n.º 71/2018, de 31 de diciembre. Aun así, este cuerpo legal no proporciona una 

definición de lo que se entiende por unión de hecho; en su lugar, el texto “define” una unión 

de hecho en relación con sus elementos constitutivos. Esta definición ni siquiera figuraba en la 

anterior Ley 135/99 de 28 de agosto34. Así, la Ley 7/2001 establece en el apartado 2 de su 

artículo 1 que “La unión de hecho es la situación jurídica de dos personas que, con 

independencia de su sexo, han convivido en condiciones análogas a las de los cónyuges 

durante más de dos años”. Ya el Tribunal de Estrasburgo dictaminó que, según el artículo 14 

del CEDH, las parejas casadas y las parejas de hecho se encuentran en una situación similar35. 

Por tanto, el trato diferenciado se considera discriminatorio en virtud del Convenio, a menos 

que esté debida y razonablemente justificado. Parece que éste es el método que está utilizando 

el legislador portugués al elaborar la ley sobre uniones de hecho. Así pues, las uniones de 

hecho, ya sean heterosexuales u homosexuales, reciben ahora el mismo trato jurídico36.  

Esta “definición” que nos da la ley 7/2001, establece automáticamente una equiparación entre 

la unión de hecho y el matrimonio. Por lo tanto, a la hora de analizar el régimen jurídico de las 

uniones de hecho, es fundamental hacerlo a partir del régimen jurídico del matrimonio37. 

 
33 En caso de ruptura la pareja de hecho no puede reclamarse alimentos o compensación entre sí con la sola 

excepción del caso del artículo 1615 l BGB. En este caso la ex pareja de hecho y para el caso de que tenga a su 
cargo un hijo común de menos de tres años podrá en determinados casos solicitar una pensión para sí. 

Tras la ruptura de la convivencia no matrimonial, no hay un derecho a obtener compensación por las aportaciones 
hechas durante la vida en pareja a los gastos ya sean corrientes o no. https://www.gesetze-im-

internet.de/bgb/__1615l.html. CARMEN LÓPEZ SALAVER, “Uniones de hecho y sus efectos en diferentes jurisdicciones 
Alemania”, in Asociación internacional de juristas de Derecho de Familia, 2024, recuperado de: 

https://www.aijudefa.com/wp-content/uploads/2024/04/Uniones-de-hecho_ALEMANIA.pdf (consultado en fecha 
8.01.2025).  
34 ANA CATARINA LEOPOLDO FERNANDES, A dissolução da união de facto: efeitos patrimoniais, Universidade do Minho, 
Escola de Direito, 2017, p. 12. 
35 Art. 14.º CEDH: “El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado 

sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier 

otra situación”. 
36 Hay países, como Italia, en la que la unión de hecho solamente se reconoce a las parejas heteroxesuales. Su 

legislación entiende como pareja de hecho la situación estable de convivencia entre un hombre y una mujer, que, 
a pesar de no estar casados, actúan como tal. BRUNO DE FILIPPIS, Unioni civili e contratti di convivenza, Italia: 

Wolters Kluwer, 2016, p. 36.  
37 El artículo 1577.º del Código Civil ofrece una definición de matrimonio, diciendo que” el matrimonio es un 

contrato celebrado entre dos personas que pretenden fundar una familia mediante una comunión plena de vida, 
de conformidad con las disposiciones del presente Código”. Ídem, citado por ANA CATARINA LEOPOLDO FERNANDES, A 

dissolução da união..., op. cit., p. 12. 

http://www.cije.up.pt/REVISTARED
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1615l.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1615l.html
https://www.aijudefa.com/wp-content/uploads/2024/04/Uniones-de-hecho_ALEMANIA.pdf
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En este contexto, es importante señalar que tradicionalmente, las “condiciones análogas a las 

de los cónyuges”38 se han referido a la convivencia de cama, comida y alojamiento, es decir, 

“la misma residencia y un comportamiento similar al de las parejas casadas”39. 

El artículo 1577 del Código Civil define el matrimonio como un “contrato celebrado entre dos 

personas que se proponen fundar una familia mediante una plena comunión de vida”. Así, en 

primer lugar, el matrimonio significa la existencia de un acuerdo entre dos personas, 

independientemente de su sexo. Se firma con una declaración expresa de la voluntad de los 

dos contrayentes, lo que significa que están de acuerdo con todo el sistema del matrimonio, 

ya que declaran que lo aceptan. Este tipo de contrato tiene unas particularidades específicas 

de partida, que lo diferencian de otros tipos de contratos. Como muestra de ello, el artículo 

405 del CC establece que los contrayentes están sujetos a determinadas limitaciones derivadas 

de la ley, tanto las relativas a elementos preparatorios del contrato como las derivadas del 

acto mismo de celebración40. 

La libertad de los cónyuges en el matrimonio significa principalmente que pueden elegir su 

régimen patrimonial, casarse con cualquier otra persona, elegir entre el matrimonio civil y el 

matrimonio católico, casarse en persona o a través de un apoderado y decidir si quieren o no 

casarse41. En cambio, la protección de una unión de hecho viene dada por la simple voluntad 

de las partes de vivir en comunidad, y no tiene carácter contractual. Esto significa que los 

miembros de la unión no manifiestan explícitamente su voluntad como en el matrimonio. Aun 

así, aunque esta voluntad no se exprese oficialmente, los convivientes tienen el deseo de vivir 

plenamente el uno con el otro. Según Castro Mendes y Miguel Teixeira de Sousa, “queda 

ciertamente excluido que cualquier relevancia jurídica concedida a la unión de hecho la haga 

equivalente a la celebración de un contrato matrimonial”; en consecuencia, el matrimonio no 

es equiparable a la unión de hecho como contrato42. A diferencia del matrimonio, la unión de 

hecho se constituye sin necesidad de formalización, una vez que se han cumplido los elementos 

que caracterizan la relación. De esta forma, los tres elementos principales que conformarían 

la unión de hecho serían: la comunidad de vida en condiciones similares a las de los 

cónyuges43, la informalidad y el objetivo último de formar una familia44. 

 
38 Como señala Francisco Brito Pereira Coelho, “La “plena comunidad de vida” que los cónyuges establecen entre 
sí, y los comportamientos en los que esa comunidad de vida se expresa, corresponden, en el marco del 

matrimonio, a la ejecución o al cumplimiento de deberes contractualmente asumidos. En cambio, la unión de 
hecho consiste únicamente en la práctica (continuada) de tales comportamientos -los comportamientos asociados 

a la mencionada “comunidad de vida”-, sin que tales comportamientos correspondan a la ejecución o al 
cumplimiento de ninguna obligación contractual, y es, por tanto, una comunión de vida libremente ejercida, fuera 

del marco vinculante de un contrato.” FRANCISCO BRITO PEREIRA COELHO, “Os factos no casamento e o direito na 
união de facto: breves observações”, in Textos de Direito da Família, Coimbra: Imprensa da Universidade, 2016, 
p. 78, citado por ANA CATARINA LEOPOLDO FERNANDES, A dissolução da união..., op. cit., p.22. 
39 RITA LOBO XAVIER, “A união de facto e a lei civil no ensino de Francisco Manuel Pereira Coelho e na legislação 
actual”, in Textos de Direito da Família para Francisco Pereira Coelho, Coimbra, Imprensa da Universidade, 2016, 

p. 654. 
40 JOSÉ ANTÓNIO FRANÇA PITÃO, Uniões de facto e Economia Comum, Coimbra, Edições Almedina, 2011, p. 22. 
41 FRANCISCO PEREIRA COELHO, E GUILHERME DE OLIVEIRA, Curso de direito da família. Introdução do direito 
matrimonial, Coimbra: Coimbra Editora, Vol. I, 2016, pp.230 e ss. 
42 JOÃO DE CASTRO MENDES e MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Direito da família, Coimbra, Associação Académica da 
Faculdade de Direito, 1990/1991, p. 14, citado por ANA CATARINA LEOPOLDO FERNANDES, A dissolução da união..., 

op. cit., p. 24. 
43 Comprende la tríada de comunidad de mesa, lecho y alojamiento. 
44 ANA CATARINA LEOPOLDO FERNANDES, A dissolução da união..., op. cit., p. 24. 

http://www.cije.up.pt/REVISTARED
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En cuanto a las relaciones patrimoniales entre cónyuges, mientras que el régimen de bienes 

rige las relaciones patrimoniales en el contexto del matrimonio, las uniones de hecho no siguen 

un patrón jurídico específico que decida sobre el patrimonio. Es cierto que la LUF ofrece cierta 

protección a las uniones de hecho. Aun así, existen lagunas cuando se trata de las relaciones 

patrimoniales entre los miembros o entre éstos y terceros. Por ello, siempre se ha debatido 

sobre la idea de aplicar el régimen matrimonial a las uniones de hecho45. En consecuencia, 

cuando existe un conflicto patrimonial, sólo se pueden encontrar soluciones de forma indirecta 

recurriendo a otras figuras jurídicas de derecho común que no están directamente relacionadas 

con la unión. 

Es importante recordar que una unión de hecho no es un estado civil, ya que no puede 

registrarse y sus miembros no pueden cambiar de estado civil. Nos parece que la existencia 

de un registro para la unión de hecho, voluntario u obligatorio, la acercaría demasiado al 

régimen matrimonial, ya que no sería “justo” que hubiera un registro para ambas partes. Aun 

así, ya es una solución aceptada en algunos países, como Francia46. 

 

 

2.3. Portugal y la UE 

Tras una breve mención a alguno de los diferentes sistemas jurídicos europeos, pasamos ahora 

a determinar qué ley se aplica a la regulación de las uniones de hecho no registradas, de 

acuerdo con el sistema de Derecho internacional privado portugués. 

Adelantamos aquí la idea de que sería necesario crear una ley aplicable a dichas uniones en el 

Derecho internacional privado debido a los diversos efectos y obligaciones reconocidos y 

exigidos en los diferentes ordenamientos jurídicos. Si bien el Reglamento 2016/1104 se hizo 

para regular la libre circulación de personas en la Unión Europea y estableció normas para 

áreas como la jurisdicción, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de decisiones, 

incluidos los efectos patrimoniales de las uniones registradas, éste no se aplica a las uniones 

de hecho no registradas en países que solo reconocen esta forma de convivencia marital, como 

Portugal, o en países que solo reconocen las uniones o parejas de hecho registradas entre 

personas del mismo sexo, como Italia, Alemania o Austria47. 

Por lo que respecta a su ámbito de aplicación material, el artículo 3, apartado 1, letra a), define 

las uniones registradas como un acuerdo de vida en común entre dos personas previsto por la 

ley, cuyo registro es obligatorio en virtud de dicha ley y que cumple las formalidades legales 

exigidas por dicha norma para su constitución48. Sin embargo, el considerando 16 establece 

 
45 Ibidem, 27. JOSÉ ANTÓNIO FRANÇA PITÃO, Uniões de facto..., op. cit., p. 154. 
46 El llamado “pacte civil de solidarité” se introdujo en el Código Civil francés en 1999 y consiste en un contrato 
entre dos personas, de distinto sexo o del mismo sexo, que desean organizar su vida en común, tal y como 

establece el artículo 512-1 del Código Civil francés, que dedica un capítulo entero (“Chapitre Ier: Du pacte civil 
de solidarité”) a estos contratos. 
47 HELENA MOTA, “Os efeitos patrimoniais do casamento e das uniões de facto…”, op. cit., p.14. 
48 Reglamento (UE) 2016/1104 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación 

reforzada en los ámbitos de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 

http://www.cije.up.pt/REVISTARED
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una distinción entre las parejas de hecho y las parejas cuya unión está formalmente reconocida 

por un registro ante una autoridad pública49: “debe distinguirse entre las parejas de hecho y 

las parejas cuya unión está formalmente registrada por una autoridad pública. Es cierto que 

algunos Estados miembros regulan las parejas de hecho, pero estas deben separarse de las 

parejas registradas...”. El Reglamento 2016/1104 no afectaría por tanto a las uniones de hecho 

constituidas al amparo de la legislación portuguesa (Ley 7/2001, de 11 de mayo) que no estén 

registradas, ni a las uniones de hecho que no estén bajo ninguna regulación específica en su 

país de origen50. 

Esta diferencia es significativa porque determinadas jurisdicciones regulan las uniones de 

hecho, que no deben confundirse con las parejas de hecho registradas. El Reglamento 

2016/1104 no se aplica a las parejas de hecho constituidas en Portugal con arreglo a la 

legislación portuguesa o en países que no las regulan. Esto se debe a que las parejas de hecho 

en Portugal no están obligadas a registrarse y a que la participación del país en el Reglamento 

no le obliga a contemplar esta figura en la legislación nacional, tal y como se recoge en 

(considerando 17): “...el presente Reglamento no debe obligar en modo alguno a los Estados 

miembros cuya legislación no consagre el instituto de la unión registrada a preverlo en su 

legislación nacional” 51. 

Ya hemos mencionado que la Ley 7/2001 establece que la unión de hecho de personas del 

mismo o diferente sexo no está sujeta a registro y su prueba se realiza en los términos 

habituales, por testamento o declaración de la Junta Parroquial. En este punto, y al no existir 

en Portugal una jurisprudencia unificada sobre un concepto autónomo de la unión de hecho, 

fue la doctrina del Derecho Internacional Privado la que defendió diversas tesis para determinar 

la ley aplicable a las uniones de hecho. Nos referimos a la famosa cuestión de la calificación. 

Un análisis del Derecho comparado ha permitido constatar la gran distancia existente entre los 

ordenamientos jurídicos a la hora de atribuir efectos jurídicos a las parejas de hecho, lo que 

tiene implicaciones jurídicas52. En efecto, “calificar consiste en definir los términos utilizados 

en la norma de Derecho internacional privado de acuerdo con un sistema jurídico determinado. 

El problema de la calificación puede afectar a cualquier aspecto de la norma indirecta; por 

tanto, puede referirse al tipo jurídico o a los puntos de conexión. Los términos o categorías 

jurídicas (...) se utilizan con un alcance o extensión diferente en los distintos ordenamientos 

jurídicos. Calificar es especificar su significado o alcance”53. Según Batifol y Lagarde, es 

 
relativas a los efectos patrimoniales de las uniones registradas. Jornal Oficial da União Europeia, L 183/30, de 8 

de julio de 2016. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1104. 
49 Ídem. 
50 En el mismo sentido, en España, y a excepción de legislaciones forales como la balear, la vasca o, en 

determinados casos, la catalana, que prevén la inscripción de las uniones de hecho, cfr. MÓNICA VINAIXA MIQUEL, 
“La autonomia de la voluntad en los recientes reglamentos UE en materia de regímenes económicos 

matrimoniales (2016/1103) y efectos patrimoniales de las uniones registradas (2016/1104)”, in InDret, 2/2017, 
pp. 274-313, en especial p. 283; citado por HELENA MOTA, “Os efeitos patrimoniais do casamento...”, op. cit., p. 

25. 
51 Reglamento (UE) 2016/1104 del Consejo, de 24 de junio de 2016..., op., cit. Igualmente HELENA MOTA, “Os 

efeitos patrimoniais do casamento...”, op. cit., p. 25. 
52 GERALDO DA CRUZ ALMEIDA, Da União de Facto. Convivência more uxório em direito internacional privado, Lisboa, 

Pedro Ferreira, 1999, pp. 278-279. 
53 STELLA MARIS BIOCCA; SARA FELDSTEIN DE CÁRDENAS; VICTORIA BASZ, Lecciones de derecho internacional privado. 

Parte general, Ed. Universidad, 1997, p. 169. 
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necesario primero calificar la figura de la unión de hecho en dos etapas: la primera sería una 

etapa de análisis de la unión de hecho según su ley nacional, y una segunda etapa de decisión 

según la ley del foro, de forma que la calificación dependerá en gran medida de las 

características que la unión de hecho tenga en el ordenamiento jurídico de origen54. Así pues, 

existen varios enfoques doctrinales para determinar la ley aplicable a las parejas de hecho en 

el Derecho internacional privado portugués. 

 

 

a) Tesis del estatuto personal  

Ciertos sectores doctrinales sobre la aplicación de la ley personal a las uniones de hecho en 

países como España, como Calvo Caravaca (siguiendo a A. Devers)55, sostienen que, al 

considerar las uniones de hecho como un modelo familiar, la ley del estatuto personal debe 

ser la regla general. Pero el Derecho español distingue las uniones registradas (que se regulan 

por la ley específica del país donde se registran) de las uniones no registradas (que se regulan 

principalmente por la conexión más estrecha con la residencia). Dado que el Derecho 

internacional privado español no es aplicable a las uniones de hecho, los miembros de dichas 

uniones deben atenerse a lo dispuesto en la normativa de cada Comunidad Autónoma que 

tenga competencias civiles en relación con esta materia56. 

En Portugal, autores como Lima Pinheiro afirman que, si las uniones de hecho se consideran 

una relación familiar con arreglo al Derecho vigente, se les puede aplicar el Derecho personal57. 

Sin embargo, incluso si una unión de hecho se considera una relación familiar, existen 

diferencias significativas entre el matrimonio y este tipo de unión, lo que dificulta la aplicación 

de las normas de conflicto de leyes de los artículos 49 y siguientes del Código Civil58. Por 

ejemplo, los términos definidos como “matrimonio”, “relaciones entre cónyuges”, “régimen 

patrimonial” y “divorcio” pueden no aplicarse directamente a las parejas de hecho. Esto puede 

dar lugar a una complejidad a la hora de determinar la ley aplicable a las uniones de hecho, 

aunque se consideren una relación familiar. Por lo general, no es posible aplicar directamente 

estas normas de conflicto59. No obstante, no puede descartarse una aplicación analógica 

cuando las similitudes con el matrimonio lo justifiquen60. 

 
54 HENRI BATIFOL E PAUL LAGARDE, Droit International Privé, Paris, 1985, pp.342-344. ANA MORENO SÁNCHEZ-MORALEDA, 
“Ley aplicable y reconocimiento de efectos de las uniones de hecho en derecho internacional privado”, in 

Autonomía e heteronomia no direito da familia e no direito das sucessões, Coimbra, Almedina, pp. 383-397, en 
especial pp. 389-390. 
55 ALAIN DEVERS, Le concubinage en droit international privé, Paris, LGDJ, 2004. Recogido por ALFONSO-LUIS CALVO 

CARAVACA E JAVIER CARRASCOSA GONZÁLEZ (Dir.), Derecho internacional…, op. cit., pp. 183-184. 
56 Ibidem, 183-184. 
57 LUIS DE LIMA PINHEIRO, Direito Internacional Privado, vol. II Coimbra, Almedina, 2015, p. 644. 
58 Ídem. 
59 SOFIA OLIVEIRA PAIS E ANTONIO FRADA DE SOUSA, “A união de facto...”, op.cit., p. 734. 
60 LUIS DE LIMA PINHEIRO, Direito Internacional..., op. cit., p. 644. En relación con las uniones, existen opiniones 

dispares. Algunos sostienen que estas uniones constituyen una categoría autónoma, mientras que para otros 
debe adecuarse a uno de los estatutos tradicionales. Y dentro de esta segunda posición, algunos consideran que 

las uniones deben entrar dentro de alguna subcategoría ya existente de los estatutos tradicionales: estatuto 
personal: nacionalidad o domicilio; o contratos: autonomía de la voluntad, lugar de celebración…etc. MÓNICA SOFÍA 

RODRÍGUEZ, VERA BÁEZ PEÑA WIRTH, LUCIANA BEATRIZ SCOTTI Y FLAVIA ANDREA MEDINA, “Las uniones de pareja a la luz 

http://www.cije.up.pt/REVISTARED
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b) Tesis de la aplicación análoga del derecho matrimonial  

Christian Von Bar y otros autores defienden la idea de aplicar las normas de conflicto relativas 

al matrimonio de forma análoga a las uniones de hecho. Argumentan que ello se debe a que 

las uniones de hecho forman parte integrante de la sociedad familiar y no son fáciles de encajar 

en otros ámbitos jurídicos, como el de las obligaciones61. 

Como se ha mencionado en las páginas anteriores, la Ley nº 7/2001 determina que las uniones 

de hecho viven en condiciones análogas al matrimonio en Portugal (artículo 1.2). Aunque esta 

ley no es una norma de conflicto, limita el tipo y el contenido de las uniones. Según la doctrina 

mayoritaria en Portugal (entre la que se encuentran el Prof. Dr. Moura Ramos, el Prof. Baptista 

Machado, la Prof. Helena Mota62 y el Prof. Lima Pinheiro63), es necesario tener en cuenta las 

disposiciones del Código Civil (artículos 52, 53 y 54) sobre las relaciones conyugales entre los 

cónyuges64. El término “relaciones conyugales” no debe interpretarse de forma limitada, ya 

que abarca a las parejas de hecho. El encabezamiento de la subsección V de la sección V del 

título I del Libro I del Código Civil portugués utiliza la expresión “ley que regula las relaciones 

familiares”, lo que apoya esta interpretación65. 

Así, el artículo 52 establece lo siguiente: “1. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, las 

relaciones entre los cónyuges se regirán por su ley nacional común. “2. Cuando los cónyuges 

no tengan la misma nacionalidad, se aplicará la ley de su residencia habitual común y, en su 

defecto, la ley del país con el que la vida familiar presente vínculos más estrechos”.  

Se trata de una norma de conexión sucesiva o subsidiaria. La nueva redacción del apartado 2 

del artículo 52, creada por la reforma de 1977, utiliza una idea indeterminada para elaborar 

una definición general de conexión (“la ley del país con el que la vida familiar presente los 

vínculos más estrechos”)66. Utilizando este criterio general de conexión, el intérprete puede 

examinar el conjunto de conexiones que la vida familiar presenta con la esfera social de los 

Estados actuales. Para identificar el vínculo, o la combinación de vínculos más relevante para 

el caso concreto, el intérprete puede utilizar este conjunto de conexiones. La solución no es 

pacífica, pero tiene el mérito de conducir a la aplicación de la ley que presenta el vínculo más 

 
del derecho internacional privado argentino”, in ALFONSO LUIS CALVO CARAVACA E ESPERANZA CASTELLANOS RUIZ (Dir.), 

El derecho de familia ante el siglo XXI: Aspectos internacionales, Madrid, Colex, pp.655-673, en especial, p.660. 
61 CHRISTIAN VON BAR, in J. von Staudingers Kommentar, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 

Einfihrungsgesetz und Nebengesetzen, Internationales Eherecht (Afl. 13-17), 12, Aufl. J. Schweitzer Verlag, 
Berlin, 1983, Num. 24, p. 283 e Num. 29, p. 285 e num. 31, p. 286; citado por Ídem. 
62 HELENA MOTA, “Os efeitos patrimoniais do casamento” ..., op. cit., p.25. RUI MOURA RAMOS, “Um novo regime do 
divórcio internacional na União Europeia”, in Scientia Iuridica, Tomo LXII, 2013, n.º 332, pp. 413-461. RUI MOURA 

RAMOS, Da Lei Aplicável ao Contrato de Trabalho Internacional, Coimbra, Almedina, 1991, pp. 631 ss. JOÃO 

BAPTISTA MACHADO, Lições de direito internacional privado, Coimbra, Almedina, 3.ª ed., 1992. 
63 A pesar de no especificar en qué casos en que exista semejanza con el matrimonio es que se puede usar la 

analogía. LUIS DE LIMA PINHEIRO, Direito Internacional..., op. cit., pp.521-522. 
64 En España, estas parejas no inscritas en ningún Registro, deben regirse por el art. 9.1 CC, es decir, por la Ley 

nacional común de los sujetos (SAP Girona 2 octubre 2002). En defecto de -Ley nacional común, y ante la laguna 
que presenta el art. 9.1 CC, puede acudirse al criterio de la vinculación más estrecha, de modo que el supuesto 

se regirá, normalmente, por la Ley de la residencia habitual común de los sujetos, y en defecto de residencia 
común, puede estimarse que el país más vinculado con el caso será España, de modo que se aplicará la Ley 

material española (Lex Fori). La Ley designada según los anteriores puntos de conexión regirá la existencia de la 
pareja de hecho informales, las relaciones entre los convivientes de hecho y la disolución de la pareja de hecho. 

ALFONSO-LUIS CALVO CARAVACA E JAVIER CARRASCOSA GONZÁLEZ (Dir.), Derecho internacional…, op. cit., p. 184. 
65 SOFIA OLIVEIRA PAIS E ANTONIO FRADA DE SOUSA, “A união de facto...”, op. cit., p. 730. 
66 LUIS DE LIMA PINHEIRO, Direito Internacional..., op. cit., p. 653. 
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significativo con la situación concreta en los casos en que no es posible definir de forma general 

y abstracta un elemento de conexión totalmente adecuado67. Las cuestiones relativas a la 

sucesión de estatutos pueden surgir, debido a que los elementos de conexión empleados en el 

articulo 52 pueden mudar con el tiempo. Siguiendo el criterio general anterior, el momento 

relevante de la conexión se produce cuando se verifican las circunstancias en cuestión 

(constitutivas, modificativas o extintivas)68. 

A su vez, el artículo 53 establece que: “1. El contenido y los efectos de los acuerdos 

prenupciales y el régimen patrimonial, legal o convencional, se definirán por la ley nacional de 

los cónyuges. 2. Si los cónyuges no tienen la misma nacionalidad, se aplicará la ley de su 

residencia habitual común en el momento del matrimonio y, en su defecto, la ley de la primera 

residencia conyugal.” Cuando se celebra el matrimonio, los elementos asociados a la 

nacionalidad y a la residencia habitual común quedan fijados en esta norma de conflicto. En 

ausencia de aquellos, la primera residencia conyugal es un requisito de conexión inamovible69. 

Con todo, no está claro si esta primera residencia conyugal debe ser una residencia habitual o 

una residencia ocasional. Una interpretación más restrictiva tendría la ventaja de evitar la 

aplicación de una ley que puede no tener mucho que ver con las circunstancias y estaría en 

consonancia con la solución establecida por el Convenio de La Haya sobre la ley aplicable a los 

regímenes matrimoniales (art. 4/1) 70. Sin embargo, no vale como primera residencia conyugal 

la residencia temporal o accidental de una pareja en un país específico sin haber planificado 

su vida en dicho lugar71. 

La norma de conflicto del artículo 52 del Código Civil abarca, de manera general, las relaciones 

entre los cónyuges, ya sean personales o patrimoniales. Esta norma no solo regula las 

relaciones relativas a un régimen específico de bienes o a ciertos regímenes de bienes, ya que 

estas están reguladas por la norma de conflictos del artículo 5372. 

Según el criterio de delimitación defendido por la mayoría de los autores, el artículo 52 del CC 

sólo se aplica a los principios de generalidad e imperatividad, mientras que el artículo 53 del 

CC sólo se aplica a los principios que se adhieren a regímenes patrimoniales específicos y que, 

por tanto, pueden ser excluidos por la pareja73. Además, las normas que limitan la libertad de 

pacto de los regímenes patrimoniales (como los artículos 1718 y 1720 del CC) pueden 

reconducirse al artículo 53 del CC74. El criterio funciona porque, en relación con las normas a 

disposición de las partes, debe garantizarse que se satisfagan las expectativas que las partes 

hayan podido tener al contraer matrimonio, ya sea estableciendo un régimen patrimonial 

convencional o aceptando un régimen patrimonial supletorio. En términos más generales, 

 
67 RUI MOURA RAMOS, “A reforma de 1977 e o Direito Internacional Privado da Famflia” in Estudos de Direito 
Internacional Privado e de Direito Processual Civil Internacional, vol. II, Coimbra, 2004, pp. 203-221, en especial 

pp. 217-218. RUI MOURA RAMOS, Introdução e Direito Matrimonial, 42 ed., Coimbra, Almedina, 2008, pp. 740-741. 
68 LUIS DE LIMA PINHEIRO, Direito Internacional..., op. cit., p. 653. 
69 Ídem. 
70 LUIS DE LIMA PINHEIRO, Direito Internacional..., op. cit., p. 654. 
71 Ídem. 
72 Ídem. 
73 HELENA MOTA, Os efeitos patrimoniais do casamento em Direito Internacional Privado. Em especial, o regime 
matrimonial primário, Coimbra, Almedina, 2012 pp. 60 e ss., e 432 e ss. 
74 LUIS DE LIMA PINHEIRO, Direito Internacional..., op. cit., p. 655. 
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puede decirse que a los cónyuges les interesa la estabilidad y continuidad del régimen de 

reparto de bienes, en la medida en que no lo modifiquen mediante una convención legal y 

efectiva. Además, puede decirse que la supervisión del tráfico jurídico va en la misma 

dirección75. Se considera que la norma de conflicto del artículo 52 abarca: A) los derechos y 

deberes recíprocos de los cónyuges, salvo la obligación de alimentos; B) la gestión de los 

bienes de la pareja; C) las restricciones a la capacidad y los requisitos específicos de 

legitimación de los cónyuges; D) el régimen de responsabilidad por deudas; y E) las normas 

que establecen la imprescriptibilidad de las deudas entre cónyuges76. 

El concepto de relaciones matrimoniales tiene varios significados e incluye diversos tipos de 

relaciones personales que difieren según la legislación de que se trate. Esto demuestra la 

variedad de interpretaciones posibles del concepto y hace imposible establecer una idea con 

la que todo el mundo esté de acuerdo77. Así, el término “relaciones matrimoniales” se considera 

un concepto marco que puede ser interpretado de varias maneras diferentes por los distintos 

ordenamientos jurídicos para el tema en cuestión. De esta forma, de acuerdo con Baptista 

Machado, la analogía es natural en la aplicación de este concepto marco y ningún instituto 

jurídico extranjero es estrictamente igual al instituto del derecho de la jurisdicción 

correspondiente, sino sólo análogo78. 

El concepto de matrimonio se ha ampliado para incluir a las parejas del mismo sexo en más 

Estados. Este ha sido el caso de Portugal en relación con la Ley nº 9/2010, de 31/579. Otros 

sistemas han permitido la unión de personas del mismo sexo sin ampliar el concepto de 

matrimonio. Los efectos de este registro varían significativamente de un sistema a otro, siendo 

a veces comparables a los efectos del matrimonio. También hay sistemas que permiten el 

registro de parejas de distinto sexo en lugar del matrimonio80. 

El Derecho portugués ha ampliado la protección de las uniones de hecho con las Leyes 135/99, 

7/2001, 23/2010 y 71/2018, pero sus efectos privados siguen siendo limitados81. Por ejemplo, 

cuando la ley portuguesa sea designada como ley rectora de la sucesión (artículos I/2/e y 

23/2/h del Reglamento de Sucesiones), se aplicará el artículo 2020 CC al derecho del cónyuge 

supérstite a exigir alimentos de la herencia del causante. Lo mismo ocurre con el artículo 5 de 

la Ley 7/2001 (modificado por última vez por la Ley 71/2018, de 31 de diciembre), que trata 

de los derechos del cónyuge supérstite en relación con la vivienda familiar en caso de 

fallecimiento del cónyuge propietario o cotitular (art. 23/2/h del Reglamento de Sucesiones) 

82. Igualmente, otro ejemplo, cuando el contrato de trabajo se rija por la legislación portuguesa 

(sin perjuicio de las normas especiales sobre el desplazamiento de trabajadores en territorio 

 
75 Ídem. 
76 Ídem. 
77 PETER STRIEWE, Auslündisches und Internationales Privatrecht der nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Kõln, 

Carl Heymanns, 1986, pp. 382-383. 
78 JOÃO BAPTISTA MACHADO, Lições de direito internacional..., op. cit., p.152. 
79 Ídem. 
80 ALFONSO LUIS CALVO CARAVACA E JAVIER CARRASCOSA GONZÁLEZ, “Los matrimonios entre personas del mismo sexo 

en la Unión Europea”, in RFDUL, 46, 2005, pp. 1297-1299. 
81 LUIS DE LIMA PINHEIRO, Direito Internacional..., op. cit., p.645. 
82 Ídem. 

http://www.cije.up.pt/REVISTARED


  
 
 

 

 
22 

 

R
E
V
IS

T
A
 E

L
E
C
T
R
Ó

N
IC

A
 D

E
 D

IR
E
IT

O
 –

 F
E
V
E
R
E
IR

O
 2

0
2
5
 –

 N
.º

 1
 (V

O
L
. 3

6
) –

 W
W

W
.C

IJ.U
P
.P

T
/R

E
D

 

  

portugués), las vacaciones, las bajas por enfermedad y los permisos se equipararán para las 

personas casadas vinculadas por un contrato de trabajo83. La calificación ya plantea más dudas 

sobre las reglas de transmisión o concentración del contrato de arrendamiento en caso de 

ruptura de la unión de hecho (art. 42 de la Ley n.º 7/2001, modificada por la ley n.º 71/2018, 

de 31 de diciembre y art. 1105 CC) y sobre la atribución de la transmisión del arrendamiento 

al conviviente supérstite por fallecimiento del arrendatario (art. 1106.CC). En este caso, 

autores como Lima Pinheiro se inclinan a pensar que estas normas forman parte del estatuto 

contractual, si bien se aplicarán también a todos los arrendamientos de inmuebles situados en 

Portugal84.  

 

 

c) Tesis contractualista 

La doctrina internacional cuenta con defensores de la tesis contractualista en relación con las 

parejas de hecho, sus relaciones y su disolución.  

Dieter Henrich defiende una posición dualista, afirmando que las normas de conflicto del 

matrimonio solo pueden aplicarse por analogía si el ordenamiento jurídico otorga efectos 

similares a los del matrimonio a las uniones de hecho; de lo contrario, se aplicarían soluciones 

específicas de obligaciones85. Por otro lado, autores como Sixto Sánchez Lorenzo presentan 

soluciones particulares que se basan en la “pretensión jurídica concreta”86. Según este autor, 

en caso de disolución de una unión de hecho, si no hay previsión expresa de las partes, la 

división del patrimonio común debe regirse por la ley del lugar donde se encuentren los bienes. 

En cambio, en caso de enriquecimiento injusto, la ley del contrato debe ser la norma que rija87. 

Este contrato se entiende como un acuerdo entre las partes y queda fuera del ámbito de 

aplicación del artículo 1.2 b) del Reglamento Roma I88. No obstante, puede aplicarse la norma 

de conflicto autónoma: artículo 10.5 CC, que se aplica a todos los contratos: Para las 

obligaciones contractuales, se aplicará la ley a la que se hayan sometido las partes, siempre 

que tenga alguna relación con el negocio jurídico de que se trate; en su defecto, la ley nacional 

común a las partes; en su defecto, la ley de su residencia habitual común y, por último, la ley 

del lugar de celebración del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, a falta de estipulación 

expresa, a los contratos sobre bienes inmuebles se les aplicará la ley del lugar donde estén 

situados y a la compraventa de bienes muebles corporales en establecimientos mercantiles se 

 
83 Ídem. 
84 Ídem. 
85 DIETER HENRICH, Intemationales Familienrecht, Verlag fijr Standesamtswesen, Frankfurt a. M., 1989, p. 23.  
86 SIXTO SÁNCHFZ LORENZO, “Las parejas no casadas ante el Derecho Internacional Privado”, in REDI, vol. XLI, 
1989.2. pp. 508 e ss. SIXTO SÁNCHEZ LORENZO, “La inconveniente doctrina de la DGRN acerca de los matrimonios 

de conveniencia”, in VVAA, Derecho registral internacional. Homenaje a la memoria del profesor Rafael Arroyo 
Montero, Madrid, 2003, pp. 247-285.  
87 Ídem.  
88 Reglamento (CE) núm. 593/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio, sobre la ley aplicable 

a las obligaciones contractuales (Roma I). DO L 177, de 4 de julio de 2008. 
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les aplicará la ley del lugar donde estén situados (artículo 10.1 CC) 89. Otros autores de la 

tradición doctrinal española, como Lázaro González, sostienen que la unión de hechos es un 

hecho jurídico y, por tanto, la ley aplicable es la del artículo 10.9 del CC: la ley del lugar donde 

se produjo el hecho del que derivan. Según su tesis, como la unión de hecho tiene 

consecuencias jurídicas, la ley aplicable al ejercicio de la libertad de la pareja es la ley del lugar 

donde se producen los hechos generadores de responsabilidad. Esta solución, por otra parte, 

no es una valoración completa de todos los aspectos de la pareja de hecho y, por tanto, puede 

considerarse residual90. No obstante, en el ámbito jurídico, existen algunas normas 

internacionales que consideran que las parejas de hecho no registradas constituyen un 

contrato entre las partes, como las parejas de hecho no registradas en los Países Bajos y el 

pacto civil de solidaridad francés o las uniones de hecho en Bélgica91.  

En el caso de la doctrina portuguesa, ésta no adopta una posición clara acerca de esta tesis. 

Lima Pinheiro manifiesta ciertas vacilaciones en la calificación de las uniones en relación con 

normas contractuales específicas sobre la cesión al conviviente sobreviviente de la transmisión 

del arrendamiento en caso de fallecimiento del arrendatario (artículo 1106 del Código Civil). 

Este autor sostiene que estas normas podrían formar parte del contrato y se aplicarían a todos 

los arrendamientos de inmuebles en Portugal92. 

 

 

 

 

 
89 Artigo 10.5 do Código Civil, Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, Gaceta 

de Madrid, núm. 206, de 25/07/1889. Disponible en https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con. JOSÉ 

CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS E SIXTO SÁNCHEZ LORENZO, Derecho internacional privado, Cizur Menor, 2023, pp. 502 y 

ss. 
90 Sería posible aplicar esta ley a un aspecto concreto de la pareja de hecho, como sería el enriquecimiento injusto 

entre compañeros, pero no a la figura completa. ISABEL LÁZARO GONZÁLEZ, Las uniones de hecho en el derecho 
internacional privado español, Madrid, 1999, pp. 369-378. BELÉN UREÑA CARAZO, “Ruptura de la pareja de hecho y 
uso de la vivienda familiar: análisis de la jurisprudencia más reciente”, in Diario La Ley, Nº 8614, sección doctrina, 

2015; citado por ANA MORENO SÁNCHEZ-MORALEDA, “Ley aplicable y reconocimiento de efectos de las uniones…”, op. 
cit., p.393-394. 
91 El artículo 515-1 del Código Civil lo define como un “contrato entre dos personas físicas mayores (18 años) de 
sexo diferente o del mismo sexo destinado a organizar la vida común”. El PaCS es un contrato sui generis. Su 

ubicación en el Libro 1 del Código Civil relativo a las personas muestra la dimensión no sólo patrimonial sino 
también personal del mismo. A pesar de ser un contrato, la ley 2009-526 del 12-5-2009 (vigente en 2023), de 

simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, en su art.14, ha hecho entrar en el 
campo del Derecho de Familia no sólo al PaCS sino también al concubinato a través de una modificación procesal 

que designa al juez de familia (y no al juez de los contratos) para dirimir los contenciosos económicos (art. L213-
3, Código de la organización judicial). XABIER LABBÉE, “La judiciarisation du PaCS et du concubinage”, en Recueil 
Dalloz, 2009, p. 2053, citado por DANIEL BORRILLO, “uniones libres, convivenciales y conyugales en el derecho 

francés”, in Revista de derecho privado y comunitario, 2014, Uniones convivenciales, 1 (3), pp.523-545, en 
especial p.528. Por ello que sectores doctrinales franceses, como Fulchiron, defendían que se combinasen las 

reglas del estatuto personal con las propias de los contratos. BEATRIZ L. CARRILLO CARRILLO, “Ley aplicable a las 
parejas de hecho…”, op. cit., p.660. En el caso de Bélgica, las uniones de hecho (calificadas por su derecho como 

cohabitation légale, se regulan dentro del Libro III (formas de adquirir la propiedad), en particular en el titulo III 
(De los contratos u obligaciones convencionales en general), en los articulo 1475 y ss. Dentro del articulo 1475 

en el segundo párrafo se establece que las personas que formen una unión de hecho tienen que poseer capacidad 
de contratar. En el caso de los países bajos, se regula como un contrato ante notario. Ver el recurso online del 

gobierno de Holanda, Marriage, civil partnership and cohabitation agreements | Marriage, cohabitation 
agreement, civil partnership | Government.nl (fecha de acceso: 06.07.2023). 
92 LUIS DE LIMA PINHEIRO, Direito Internacional..., op. cit., p. 645.  
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3. Conclusión  

Si hay alguna institución que ha sufrido sucesivas y profundas transformaciones en las últimas 

décadas, debido a los cambios sociales que han tenido lugar en Portugal y en los países de su 

entorno, es sin duda la familia, además de verse afectada por diversos factores que 

condicionan su gestión jurídica transfronteriza, tales como: 1) La aceptación jurídica de 

realidades como las uniones de hecho y el reconocimiento del matrimonio entre personas del 

mismo sexo. Éstas gozan de una desigual aceptación en el panorama comparado, con las 

dificultades que ello implica para su reconocimiento y circulación internacional. Dada la 

disparidad de posturas adoptadas por los distintos países europeos, el TEDH ha dado un 

importante respaldo a estas uniones a los efectos del artículo 14 del CEDH, en relación con el 

artículo 8 del mismo texto legal, ya que un trato diferenciado es un trato discriminatorio a los 

ojos del texto legal. 2) El incremento de los procesos migratorios ha hecho que estas parejas 

internacionales sean muy frecuentes, en primer lugar, porque los ordenamientos jurídicos 

permiten la constitución de parejas con ciudadanos extranjeros o domiciliados en otro Estado 

y, en segundo lugar, porque no se puede descartar que la pareja traslade su domicilio fuera 

del Estado en el que se ha constituido, más aún en el contexto de la libre circulación de 

personas en la Unión Europea. 3) El análisis desde el derecho comparado pone de manifiesto 

una diversidad normativa que complica la regulación de las uniones de hecho. Mientras algunos 

países, como Bélgica y los Países Bajos, han equiparado ciertas uniones registradas al 

matrimonio, otros, como Francia, utilizan sistemas intermedios, como los acuerdos de 

convivencia, para regular estas relaciones. En contraste, países como Portugal optan por 

enfoques más limitados, reconociendo las uniones de hecho principalmente desde una 

perspectiva patrimonial y sin otorgarles un estatus jurídico equivalente al matrimonio. Esta 

heterogeneidad no solo dificulta el reconocimiento mutuo entre los ordenamientos jurídicos, 

sino también la determinación de la ley aplicable en casos internacionales. 4) Las libertades 

de circulación de las personas en la UE han dado lugar a una activa acción normativa, que 

incluye, entre otros, el Reglamento 2016/1104 en los ámbitos de la competencia, la ley 

aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, respectivamente sobre los 

regímenes matrimoniales y sobre los efectos patrimoniales de las uniones registradas. Sin 

embargo, este Reglamento presenta un aspecto interesante, que es la forma en que afecta a 

las denominadas uniones no registradas. 

Frente a este fenómeno cada vez más frecuente, el Derecho no debe adoptar una posición 

pasiva. En relación con la cuestión de la ley aplicable, a partir de las tesis presentadas y 

siguiendo la doctrina dominante en Portugal, la falta de legislación específica sobre la ley 

aplicable a las parejas de hecho no registradas en el Derecho internacional privado portugués 

hace que la regulación se base en los artículos 52 y siguientes del Código Civil. Por lo tanto, la 

ley aplicable a la pareja de hecho, a las relaciones entre parejas no casadas y a la disolución 

de la pareja será la ley designada según los puntos de conexión de estos artículos.  
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