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PROLOGO 

En el curso de este trabajo, observaremos que en la 

nacionalidad y dentro del devenir histórico, se han formu-

lado una serie de teorías y llevado a cabo una serie de 

prácticas, de las cuales no se ha llegado a unificar un 

criterio internacional. 

Sin embargo, en la mayoría de lag legislaciones, la 

nacionalidad de origen se ha atribuído con los criterios 

del Jus Sanguini 6 del Jus Soli; así mismo, cuando se os - 

tentan dos 6 más nacionalidades, se ha aplicado el Jus Op-

tandi. 

Veremos que uno de los argumentos básicos para la - 

atribución de la nacionalidad, lo ha sido el Jus Sanquini. 

en su aspecto sociológico, donde los sujetos se van a ver 

influenciados básicamente en las costumbres, idioma e ideo 

sincracia de cada estado. 

Con este trabajo, sólo hemos perseguido el objeto -

de exponer los principios y sistemas discutidos en la doc-

trina y seguidos en la práctica, en su afán de resolver ya 

de una manera u otra, los serios problemas que plantea una 

polémica sobre la atribución de la nacionalidad, anortando 

en él nuestra convicción en pro del Jus Sandaimi. 



CAPITULOI 

NACIONALIDAD 

a) Concepto.- 

En concepto de J. P. Niboyet; la nacionalidad 

define como " El vínculo político y jurídico que reía 

ciona a un individuo con el Estado". (1) 

Miaja de la Muela, expresa que la Nacionali -

dad consiste en "Un vínculo entre una persona y una or-

ganización política, productor de obligaciones jurídi - 

cas y derechos subjetivos recíprocos". (2) 

Sobre este concepto de Nacionalidad, el clási 

co y más difundido es el de J.P. Niboyet, adoptado por 

varios autores con ligeras variantes. 

;,hora bien, de aceptar el concepto ,.. .. ior -

de Niboyet, en realidad tomaríamos partido a priori en 

Una cuestión que empezamos a analizar, ya que Miboyct - 

otorga a la Nacionalidad la calidad de vinculo políti -

co, provocando una confusión con el concepto de ciuda - 

danfa, en la que siempre se dá una vinculación políti -

ca. 

(1) Niboyet, Jean Paul. Principios de Derecho interna - 

cional Privado.Editora Nacional, S.A. México, 1951, 

Pag. 77. 

(2) 

  

Miaja lie la Muela, Adolfo "Derecho Internacional 

Privado" 3a. ed. Atlas, 1963 X. II, P. 7 
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En la Nacionalidad no existe, necesariamente, 

ese lazo político, ya que ciertas personas físicas, no 

ciudadanas, carecen de vinculación política y, sin em - 

bargo, tienen Nacionalidad, por ejemplo: Los menores de 

edad, que no tienen derechos políticos. 

De cualquier forma, en la actualidad el térmi 

no de Nacionalidad o el de ciudadano han subsistido y, 

para ambos, se ha precisado su alcance de manera que ya 

no se presta a confusión, puesto que es evidente que to 

do ciudadano miembro de una comunidad, deberá ser nacio 

nal de ella pero no todo nacional necesariamente debe -

ser ciudadano, ya que ésto ultimo implica una cualidad 

del individuo que tiene, fundamentalmente, efectos poli 

ticos y, en cambio, por lo que se refiere a los efectos 

de la nacionalidad, puede afirmarse que en un sentido -

muy amplio, ésto se identifica más plenamente con la re 

'ación del todo y la parte, es decir, que existe la 

2 



ciudadanía como una parte del todo que sería la naciona 

lidad. 

Dentro de la definición de Nacionalidad, in 

dependientemente de la que se adopte, se nos ofrece una 

dualidad de aspectos, a saber: como cualidad, puede con 

siderarse el status personal del individuo, status que 

puede ser jurídico o natural y que deriva del ordenamien 

to que rige a la comunidad o agrupación político-jurídi 

ca a que pertenece el individuo. 

Como una vinculación, es el lazo de unión - 

existente entre la persona y la organización política o 

el grupo de personas que están en contacto con el irsdi- • 

viduo. Entre lab organizaciones pullticas relacionadas 

con el vínculo de Nacionalidad se debe mencionar al Es-

tado como elemento primario y al Estado Federal, en la 

que aparece otra nacionalidad, en este sentido conside-

rada. 

3 - 



Otra duplicidad que surge del Estado Federal, 

origina el problema de establecer qué Nacionalidad es 

la que debe considerar como primaria, obviamente en el 

terreno doctrinal, puesto que es una realidad que el -

pacto federal resuelve. 

La otra parte de éste vinculo, lo constituyen 

las personas morales, respecto a éstas no podemos de - 

jar de abordar la gran polémica que se ha suscitado pa 

ra subsistir, dentro de la definición, la vinculación 

política a la que nos hemos referido. 

patria." 	

 

Arjona Colom° sostiene que la vinculación 

su

po- 

lítica 	"La participación en el alma de la 

Las personas morales ostentan nacionali - 

dad y no participan en el alma de la patria, en stricto 

sensu. ( 3 ) 

Una persona originaria de un Estado e identi- 

ficada con el concepto de Patria, por razones sentimen 

(.3) Arjona Colomo, Miguel Derecho Internacional Priva-

do Pág. 16 y 17 
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tales, participaría en el alma de la patria, pero podría 

suceder que hubiese adoptado una nacionalidad distinta -

por conveniencia material y no de tipo espiritual o sub-

jetivo, lo que ha ocurrido frecuentemente. 

Por otra parte, el concepto vínculo. jurídico - 

es demasiado amplio puesto que hay vinculación jurídica 

entre un individuo y el Estado cuando se establece un im 

puesto, cuando se celebra un contrato de compra-venta, -

cuando se otorga una concesión, cuando se impone una pe-

na, etcétera. Como género próximo es Gtil hablar de un -

enlace jurídico entre individuo y estado en el fe-aUeno 

de la nacionalidad, pero faltaría la diferencia específi 

ca que separa la Nacionalidad de otras vinculaciones ju-

rídicas que engendran derechos y obligaciones. 

La vinculación jurídica, lógicamente, se esta-

blece entre personas y sería irracional fijar un lazo --

jurídico entre Estado y cosas. No obstante, es posible 
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establecer una vinculación jurídica entre personas físi-

cas o morales y el Estado, derivadas de que ciertas co - 

sas se consideren pertenecientes al Estado, vgr., el na-

cimiento a bordo de un buque nacional, la importación de 

artículos extranjeros o la exportación de objetos nacio-

nales. El individuo nacido en una embarcación mexicana -

se reputa, jurídicamente por este hecho, como mexicano - • 

por nacimiento. Surge aquí una vinculación jurídica en - 

tre una persona física y el Estado derivada de la atribu 

ci6n de una cosa al Estado al hablarse de "buque mexica-

no". 

Observando en este ejemplo la doble acepción: 

La nacionalidad ficta, derivada de la propia vinculación 

entre el buque y el Estado y el reconocimiento universal 

del Estado como un todo generador de nacionalidad. 

De una manera originaria o derivada es un 

agregado que permite incluir dentro de la definición 
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,una característica actual inherente a la nacionalidad. 

Al respecto, al examinarse brevemente la no-

ción de nacionalidad de las personas jurídicas, no po-

demos dejar de consignar la gran polémica que. se  susci 

ta a su derredor, ya que la definición constituye un - 

intento de englobar la nacionalidad que se le atribuye 

a las personas físicas, a las jurídicas y a las cosas. 

En relación a las personas físicas, podemos 

decir a grosso modo, que son susceptibles de imputárse 

les una nacionalidad que dado el case; puede ser origi 

varía o adquirida. 

Podemos ver que existen, principalmente, dos 

formas para la atribución de nacionalidad, 61-ztas con: 

a).- La Nacionalidad de Origen. También Be le 

conoce como nacionalidad originaria, esta nacionalidad 

es la que data desde el nacimiento del individuo. 

b).- La Nacionalidad Atribuida. Conocida co- 



mo secundaria, se adquiere con posteridad al nacimiento 

del individuo. Puede ser por naturalización, o bien, 

por atribución automática. 

La nacionalidad que se adquiere desde el mo -

mento del nacimiento, tendrá que ser voluntariamente re 

nunciada para el caso de optar per la otra forma de --

atribución: La naturalización. 

Sobre el concepto de naturalización, existe -

una misma idea de esencia, aunque los autores lo han ex 

presado de diversas formas, creando con esto ciertas di 

J.P. Niboyet dice: "Lt le concesión de la Na 

cicnalidad al extranjero que la nolicita". En canhio, - 

Miaja de la Muela opina: "La adquiricAn de una Nacio-

nalidad distinta a la originaria'. (4) 

Manuel J. Sierra opina: "Es el acto de :,ribera 

da por el cual un estado adn.ite a un extranjero en el 

(4) Niboyet, Jean Paul, op. cit. p. III 

(L) Miaja de la Muela, Adollr.. op. cit. p. 3e 
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.amero de sus nacionales". (6). 

Alcorta expresa: "Es el acto por el cual un 

individuo adquiere una nueva personalidad, abandonando 

la que tiene en el momento en que el acto se efectda."(7) 

 

En las anteriores definiciones puede apreciar-

se que se hace referencia a la naturalización como un ac 

to en el que, por una parte, se supone la existencia de 

voluntad por parte del individuo para la adquisición de 

la nueva nacionalidad y, por otra, el otorgamiento que - 

hace el estado y que el sujeto acepta libremente. 

Podemos entonces afirmar en forma general, que 

la naturalización es el acto por el cual los individuos, 

ya sea en forma individual o colectiva, adquieren la na-

cionalidad distinta a la que poseen. 

Por otro lado, una vez hecho un breve a.álisis 

de la naturalización y volviendo al tema que nos - 	- - 

•(6) J. Sierra, Manuel. "Tratado de Derecho Internacional 

pehlica". 3a. Ed. México, 1959. p. 239. m  

Alcorta, hmancie. "Curso de Del-eche Internacional 

Privado". 2a. Ed. buenos Aires, 1927. 
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- pcupa, hemos observado que la expresión Nacionalidad 

es de cuño reciente; el compendio histórico de la huma- 

nidad nos permite efectuar una recopilación de elemen - 

tos de ligamen jurSdico con base a una comunidad, fenó-

meno del antiguo Derecho romano. 

En la antigua Roma, dada la importancia que - 

tenia la constancia de la ciudadanía, Marco Aurelio or-

denó a los ciudadanos que declararan el nacimiento de -

sus hijos dentro de cierto término. 

En cuanto a la manera de llenar a ser ciudada 

no romano por causas posteriores al nacimiento, los es-

clavos lo lograpan cuando habían sido manumitidos regu-

larmente por un amo romano, toda vez que, en un princ-

pio, la nacionalidad del patrón se comunica de pleno de 

moho al liberto. Con respecto a los hombres libres, - 

no adquieren la calidad de los comicios, concesión que 

podía comprender todas las ventajas de la ciudadanía; - 
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se daba al individuo y en ocasiones se extendía a su mu-

jer e hijos. 

Los ciudadanos romanos se regían por el Dere - 

cho civil romano por cuanto a sus personas y bienes, - -

mientras que los extranjeros estaban sujetos al jus gen-

tilium. Entre los mismos extranjeros había distinciones, 

según a la nación a la que pertenecieran, si Roma había 

concertado un tratado, tenía derecho a reclamar la pro - 

tecci6n de los tribunales romanos, caso contrario no go-

zaban de éste privilegio. 

En el crepúsculo del Imperio Romano los invaso 

res asimilaron gran parte del Derecho Romano pero algu -

nos pueblos, como el Germano, ya llevaban de sus propias 

Instituciones la idea de la filtaci6n a una determinada 

tribu, derivándose así el origen de los sujetos como ele 

mento de atribución. 	
.. 

A la integración de la nueva sociedad europea 

7 II - 



basada en el feudalismo, deviene también un cambio de -

la materia "nacionalidad"; surge un lazo que ya no es -

fundamentado en Lineas de sangre sino en la considera --

ción de que el hombre es un accesorio de la tierra, del 

señor feudal. El vinculo es en ésta epor:a de carácter --

perpetuo, el súbdito carece de una voluntad capaz de mo-

dificar su status. Solo si el soberano está de acuerdo,-

podrá el sometido variar su nacionalidad y bajo especifi 

cas y severas medidas y condiciones. 

En ésta epoca tienl,  trascendencia la naciona - 

lidad como punto de conexión, en relación con la extra -

territorialidad de las normas jurídicas. 

En América, el código do Sánchez de Bustamante, 

se- erige como un criterio general, cada estado, aplique 

su propio derecho a la determinacidn de la nacionalidad 

de erigen de toda persona física o moral y de su adqui 

sicibn en el caso de la doble nacionalidad que se hayan 

7  12 - 



realizando dentro o fuera de su territorio, cuando una - 

de las nacionalidades controvertidas sea la de dicho es-

tado. (8). 

Por lo que hace a la legislación mexicana, es 

conveniente un analisis que nos permita ver la posición 

que ha adoptado el país en su devenir histórico. 

El Papa Alejandro VI, en Bula cuatro de mayo -

de 1493, de propia Autoridad, donó a los reyes de España 

todas las Islas firmes halladas y que se descubrieran --

hacia el occidente; notificó a los pobladores de que el 

Rey la Reina de España eran dueños y señores de las te - 

rritorion referidos y los requirió para que reconocieran 

a la Iglesia por señora y Superiora del mundo y el Papa 

en su nombre, advirtiéndoles que de no reconocerlo así - 

les declararla la guerra. 

De ahí nace un trato distinto entre nacionales 

y.extranjercs, aplicándose en la legislación españo - - 

(8) Sánchez de Bustamante y Sirven, "Manual de Derecho -

Internacional Privado". 2a. ud. La Habana, Cuba, Ca-

rasa y Cia. 1941.. 
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la indiana concretada en la novísima recopilación de In 

dias. En dicha legislación no se llegó a aplicar una -

regla uniforme para establecer la nacionalidad, o para 

declarar por natura a una persona según estuviera avecen 

dada en España o en América. Este extenso territorio -

donado a la Corona lo cerraba celosamente para Los ex 

tranjeros; el español podía viajar libremente a las In- 

dias, en tanto que para el extranjero estaba vedado. 

Dada entonces la necesidad de hacer una dis 

tinción, surge la elaboración de reglas que en alguna 

forma tratan de resolver el problema de la nacionalidad 

de los presuntos viajeros al nuevo continente. 

Para la concepción de 141 reglas, se presenta 

V= tres situaciones: 

Los• hijos de españoles nacidos en España, en 

lo que definitivamente no hay duda alguna.'' 

Los nacidos en España hijos de extranjeros Y 
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la tercera situación que se presentaba, los nacidos en -

el extranjero hijos de padres españoles. 

Para el segundo y tercer caso existe en la re-

copilación de Indias, expresamente en lo que se refiere 

a América, La siguiente aseveración: 

" Declaramos que cualquier hijo de extranjeros 

acido en España es verdaderamente originario y natural 

de ella. Y mandamos en cuanto a ésto se guarden en las 

Indias las leyes sin hacer novedad ". 

Respecto al primer caso hubo pronunciamiento -

de prohibición para ocupar cargos o dignidades eclesiás-

ticas por parte de extranjeros. 

La norma es clara, el nacido en España hijo de 

padres Españoles, o a lo menos de padre español, es au - 

ténticamente Español. 

Para América, la regla se modifiCa segón lo or 

denado por la Recopilación de Indias, de modo que debe - 
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rían ser considerados como naturales: 

a).- Loa nacidos en España, aün siendo hijos 

de extranjeros. 

b).- Los nacidos en América, hijos de España - 

les o de naturalizados, 

e).- Loa nacidos en América, hijos de extranje 

ros, a falta de regla especial se les aplicarán los prin 

cipios del elemento territorial. 

d).- Los indígenas, que no tenían calidad juxí 

dica. 

Así puks, hemos visto que la nacionalidad, sea 

cual fuera la clasificación jurídica, se ha dividido : - 

pQL nacimiento u originaria y la nacionalidad por natura 

lización. 

Epoca independiente. 	t. 

octubre de 1814, en lo referente a la nacionalidad, se - 

15 
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consigna en sus artículos 13 y 14, que todos los nacidos 

en América son ciudadanos de la misma, así como tambi6n 

los extranjeros a quienes se otorgue carta de naturaliza 

cién. 

Como antecedente de éstos artículos, es conve-

niente ver el edicto de Don Miguel Hidalga y Costilla, -

dado en la Ciudad de Guadalaiara el 6 de diciembre de 

1810 en el que se habla de la " Valerosa Nación América 

na....", la consideración de que el pueblo de la nueva -

nación debía formarse por los nacidos en el territorio - 

que se trataba de substraer al dominio de Espa?a. (9). 

Se dirige a sus conciudadanos y los llama "Amé 

ricanos" y los exhorta a no dejarse seducir por los opre 

acres Españoles Europeos; frases elocuentes acerca de su 

clara noción de la nueva nacionalidad como ...."Vea que 

las naciones cultas como los franceses se gobiernan por 

franceses, ingleses por ingleses, ésto sucede en todas - 

(9) Véase a Ernesto Higuera. Hidalgo. Colección Medallo- 

nes Mexicanos, México, 1955 págs. 157 y 158. 
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di6 el edicto de Hidalgo, encontramos el Plan de Igua- 

la que nace a la culminación de la Independencia de MG 

Posteriormente al año de 1810 cuando se expi 

las naciones del universo, me lleno de admiración y 

asombro al considerar que solo los americanos se nie 

guen ésta prerrogativa ".... 

xico, fechado el 24 de febrero de 1821 y es firmado --

por Agustín de Iturbide. Para darnos una idea del sen-

timiento de unificación y la bQsqueda de la desapari - 

cidn de nacionales y extranjeros no haciendo alguna di 

ferencia de los habitantes del país, mencionándolo al 

inicio del documento dice: 

...."Americanos, bajo cuyo nombre comprendo 

no solo a los nacidos en América, sino a los Europeos, 

Africanos y Asiáticos que en ella residen, tened la 

bondad de oírme".... 

Continda, además, concretizando las ideas de 

1. 



.1a época, ideas que han sido reflejadas en la " Declara 

ción Universal " de los derechos del hombre y del ciuda 

dano, y plasmados en el artículo 12 diciendo : " Son --

ciudadanos idóneos para optar por cualquier empleo, to-

dos los habitantes del Imperio Mexicano sin otra distin 

ción que su mérito y virtudes".... 

Como una necesidad de la época, consecuencia 

del momento histórico Político, quedó obligado el país 

a optar por un sistema que atrajera a varios habitantes 

extranjeros para fortalecer el decaído espíritu de la - 

" Nación Mexicana ". 	El concepto claro de nacianali -

dad sólo se bosqueja posteriormente en los tratados de 

Córdoba de 1821. 

Podemos apreciar, hasta aquí, que no existe 

una absoluta precisión sobre cuál debe ser el criterio 

para la atribución de nacionalidad, sino.que dadas -- 

.las circunstancias se opta por el sistema como base -- 
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la residencia del sujeto en nuestro territorio y nb, -

en cambio, un sistema que tuviera como base el lugar -

de nacimiento de un individuo, porque ésto chocaría -

con las ideas de universalización tan en boga en ésa -

época en nuestro país.; 

Con estas ideas, difícilmente podía exigirse 

un concepto de nacionalidad, como ya lo hemos menciona 

do en párrafos anteriores, éste aparece sugerido en -- 

los tratados de Córdoba del 24 de agosto de 1821, al -

contemplar la necesidad de obtener una patria, o sea, 

de tener una nacionalidad determinada, el artículo 15 

reza ...." toda persona que pertenece a una sociedad, 

alterando. al sistema de gobierno, o pasando el país a 

poder de otro gobierne, queda en el estado de libertad 

natural para trasladarse con su fortuna a donde le con 

venga. Eh éste caso están los europeos avecindados en 

la Nueva España y los americanos residentes en la pe - 
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.nínsula: por lo tanto, serán árbitros a permanecer o a 

pedir su pasaporte, que no podrá negársele para salir 

del reino en el tiempo que se prefije...." 

Con anterioridad a La Constitución Federal -

de 4 de Octubre de 1024, se había autorizado al Poder 

Ejecutivo para expedir cartas de naturalizaci6n en fa-

vor de los que la solicitaran, por decreto del 16 de -

mayo de 1923. Se comprueba la vigencia de este decreto 

en la proclamación con que se inicia la misma constitu 

cien cuando menciona ?mexicanos" lo que quiere decir -

que esta calidad ya había sido definida. 

Como vemos, no hay mención expresa sobre los 

conceptos de nacionales y extranjeros, sino que la re-

glamentación de la nacionalidad se plasmaba en leyes -

secundarias. 

La Constituci6n de 1924, en sus artículos 19 

.7 20, prevenían que para ser diputado se requería tener 
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por lo.. menos dos años cumplidos de vecindad en el esta 

do que lo elige o haber nacido en él, de no ser así --

cuando menos ocho años había de tener vecindad en el -

estado y ocho mil pesos en bienes raíces. 

Finalmente, seqdn el artículo 76, para ser -

Presidente o Vicepresidente, se requería "ser ciudada-

no mexicano por nacimiento, de 35 años cumplidos al --

tiempo de la eleccidn y ser residente en el país". 

Leyes Constitucionales de 1836. 

Las siete leyes constitucionales del 29 de -

diciembre de 1836, regulan con abundancia el tema de -

nacionalidad. La primera Ley Constitucional establece 

en el articulo primero.- "Son Mexicanos : 

1.- Los nacidos en el territorio de la Repd-

blica, de padre mexicano por nacimiento o por naturali 

recidn. 

2.- Los nacidos en país extranjero de padre 
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,mexicano por nacimiento, si al entrar en el derecho de -

disponer de si, estuvieren radicados en la República o -

avisaren que resuelven hacerlo, y lo verificasen dentro 

del año después de haber dado el aviso. 

3.- Los nacidos en territorio extranjero de pa 

dre mexicano por naturalización, que no hayan perdido ds 

ta cualidad. 

4.- Los nacidos en el territorio de la Repdbli 

ca de padre extranjero y que hayan permanecido en él has 

ta la época de disponer de si, y dado al entrar en ella 

el referido aviso. 

5.- Los nacidos en él, que estaban fijados en 

la Repdblica cuando ésta declaró su Independencia, jura-: 

ron la acta de ella y han continuado rellidiendo aquí, 

6.- Los nacidos en territorio extranjero que, 

introducidos legalmente después de la Independencia, ha-

yan obtenido carta de naturalización, con i'os requisitos 
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que prescriben las leyes. 

En el articulo 5° de esta primera Ley Consti-

tucional, se establecen diversas causas de pérdida de -

la nacionalidad y el articulo 6° establece la posibili-

dad de recuperación de la cualidad del mexicano. 

El articulo 7° establece los requisitos para 

ser ciudadano mexicano, observándose que de antiguo en 

nuestro medio y, por influencia de la Constitución de - 

Cddiz de 1812, se establece una clara distinción entre 

mexicano y ciudadano mexicano. 

Igualmente el articulo 12 de estas leyes refe 

ridas, declaraban que los extranjeros gozan de .:.os -

los derechos naturales y además de los que se estipulen 

en las Tratadas, se lee prohibe la adquisición de pro -

piedad. ralz si no se naturalizan o se casa con mexicana 

y el. traslada de_ La. propiedad mueble, si no se cumplen 

los requisitos y se pagan las cuotas que establezcan las 

leyes. 
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1.  

políticos y por consiguiente a la anarquía. Santa Ana -1- --:°' 

expide, el primero de agosto de 1842, un decreto en el -Ljj 

cual se deja que los españoles, que residían en la Repd-L,..) 

blica al declararse La Independencia, y quienes, por los 114 

tratados de Córdoba y el Plan de Iguala se consideraban („) 

como mexicanos, en libertad de renunciar, si así eran 

sus deseos, su calidad de ciud,,.danos mexicanos, para lo 

cual se Les otorgaba un plazo de seis meses. 

En el segundo decreto del propio Santa Ana, - 

12 de agosto de 1842, se estableció una naturalización - r-• 

mexicana oficiosa para aquellos individuos naturales de 

otiab itul..iuiles que fueran admitidos por el gobierno al -

servicio militar, por esta admisión se les consideraba -

como mexicanos atribuyéndoles, en consecuencia, los dere 

chos y obligaciones de éstos. 

Independientemente del sistema de Santa Ana y 

1 	 
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Estas leyes constitucionales poco duraron en 
CX-4 

vigor ya que, en 1840, el país vuelve a los desórdenes 



del sistema centralista establecido en materia de nacio-

nalidad se distingue, primero, entre habitantes de la Re 

pellica, nacionales y extranjeros, y después entre mexi-

canos y ciudadanos mexicanos. 

Posteriormente a esta etapa, se encuentran du-

rante el segundo Imperio.  las llamadas bases orgánicas -- 

del 12 de junio de 1843, que se promulgaron y en su ar - 

ticulo segundo decía que ...." Son mexicanos : 

1.- Todos los nacidos en cualquier punto del - 

territorio de la Repdblica Mexicana, y los que nacieren 

fuera de ella de padre mexicano. 

2.- Los que sin haber nacido en la Reptiblica - 

se hallaban avecindados en ella en 1821, y no hubieren - 

rernuicazda a MI calidad de mexicanos; los que siendo na-

turales de Centro América siendo territorio de la nación 

alvirana,  s. hallaba_ en el territorio de ésta. 

3.- Los extranjeros que hayan obtenido u cbtu-

vieron carta de naturalización conforme a las leyes".... 
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En base a lo expuesto, no se nota una marcada diferen.::ta 

que hiciera desfavorable la situación para el extranjero 

en la realidad en términos generales, tanto nacionales -

como extranjeros gozaban de la igualdad y tenían los mis 

mos derechos. 

En el artículo anterior se aprecia, en su pri-

mera fracción, que en sentido literal quedan consagrados 

por igual, tanto el sistema de origen territorial como -

el de años atrás y que son los que continüan hasta la le 

gislación de nuestros días. 

La cuestión de nacionales y extranjeros, vino 

a definirse en la Ley Extranjería y Nacionalidad del 30 

de enero de 1854. Es el primer ordenamiento especialmen 

te destinado a reglamentar n forma completa el tema de 

la nacionalidad, la naturalización y la condición jurfdi 

ea de los extranjeros. 	
1. 

Esta Ley fué abordada durante la adminiatra 

ción del General Santa Ana, siendo de notar que esa ley 
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estuvo vigente poco tiempo, pues se dudó de su arraigo, 

siendo derogadas todas las leyes expedidas en esta admi-

nistración, al triunfo de la Revolución de Ayutla. 

A pesar de asa derogación, dicha ley se mantu-

vo en cuenta por algdn tiempo sin que se citara expresa-

mente, pero sí aplicándola en sus principios, ccmo se --

puede observar en la Circular del 20 de febrero de 1861 

expedida por la Secretaría del Estado y despacho de Jus- 

ticia y en su carácter de ministro de Relaciones Exterio 

res contestando una consulta del gobernador de Veracruz 

respecto al régimen de extranjero. 

De ésta forma llegamos a la Constitución de -- 

1857 que fué la primera que reconociera los derechos del 

hombre como base y objeto de las Instituciones Social , 

igualando para el goce de esas derechos a los extranje -

ros con los nacionales, pués no hubo más diferencia que 

la del derecho de expulsar al extranjero pernicioso. 

El artículo 1' de la Constitucidn de 1857 esta 
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ce las causas per las que se pierde la calidad de ciuda-

dano, pero no señala las causas de pérdida de la nacio-

nalidad mexicana. 

El articulo 57 Constitucional de 1857, estable 

Citando al artíulo 34 de dicha Constitucidn,- 

klecta que ...."todas las leyes y todas las autoridades 

del país deben respetar y sostener las garantías que 

otorgue la presente constitucidn".... 

en él se hace referencia a los ciudadanos mexicanos y --

conserva la diferenciación entre nacional mexicano y ciu 

dadano mexicano, éste dltimo es el mexicano que tiene de 

recho al disfrute de derechos políticos cuando entre otros 

requisitos posee la calidad de mexicano. 

nos: 

El artículo 30 establecía quienes 	memica- 

1.- Todos los nacidos dentro o 

2.- Los extranjeros que se naturalicen confor- 
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me a lauleyes de la Federación. 

3.- Los extranjeros que adquieran bienes raí 

ces en la Repdblica o tengan hijos mexicanos, siempre --

que no manifiesten la resolución de conservar su naciana 

lidad. 

Siendo una aberración de t4cnica jurídica, ya 

que antepone un hecho para que el vinculo entre nación e 

individuo exista, debe haber la compra de bienes raíces 

para la adquisición de la nacionalidad mexicana. 

Ley Vallarta 1886. 

El Congreso de la Unión, a iniciativa del en - 

tonces Presidente de la Repdblica, General Porfirio Díaz 

expidió el 28 de mayo do 1886, la ley que elaboró el - -

Lic. Ignacio Luis Vallarta, sobre extranjería y naturali 

zaci¿n, conocida como Ley Vallarta, en homenaje al juris 

ta. 

El objetivo fundamental de la Ley era reglamen 

.tar las bases constitucionales derLvadas de Los artícu - 
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los 30, 31, 32 y 33 de la Constitución de 1857, también 

la de complementar estos preceptos que estaban truncos - 

por falta de reglamentación. Esta ley, integrada por - 

cuarenta artículos y tres disposiciones transitorias, es 

té dividida en cinco capítulos: 

1.- De los mexicanos y extranjeros. 

2.- De la expatriación. 

ex- 

tranjeros. 

b 

les y de procedimientos civiles del Distrito Federal, de 

ser aplicados en toda la Hepéhlica a los extranje — 

ros, unificando así las legislaciones. 

.extranjeros. 

5.- De las disposiciones transitorias. 

Esta Ley Vallaría declara que los códigos civi 

Afirma que solamente la Ley Federal pueda modi. 

ficar o restringir los derechos civiles de que gozan los 

De la naturalización. 

::1  

De los Derechos y Obligaciones de los 
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Como podemos ver, esta ley posee tanto mayor -

perfección práctica como técnica jurídica que las antece 

socas, por primera ocasión en nuestra legislación se pre 

cisa una verdadera reglamentación en lo que se refiere a 

nacionalidad y extranjería. En su artículo 1° que cons-

ta de doce fracciones, se establece ...." Son mexicanos: 

1.- Los nacidos en el territorio nacional de 

padre mexicano por nacimiento o naturalización. 

2.- Los nacidos en el territorio nacional de 

madre mexicana y de padre que no sea legalmente conocido, 

segdn las leyes de la Repdblica. En igual caso se consi 

deran los que nacen de padres ignorados o de nacionalidad 

desconocida. 

3.- Los nacidos fuera de la Repdblica de pa - 

dre mexicano que no hayan perdido nu nacionalidad, si la 

to hubiera sucedido, los hijos se reputarán extranjeros, 

pudiendo optar por la calidad de mexicanosidentro del -

año siguiente al día en que hubieren cumplido 21 años, 

- 32 



siempre que hagan la declaración respectiva ante los -

agentes diplomáticos o consulares de la República, si 

residiesen fuera de ella o ante la Secretaría de Rela-

ciones si residiesen en territorio nacional. Si los 

hijos a que hace mención la presente fracción, si resi 

dieren en territorio nacional, y al llegar a la mayoría 

de edad hubieren aceptado algún copleo público o serví 

do en el ejército, marina o guardia nacional se les --

considerara para tales actos mexicanos sin necesidad -

de formalidades, 

Cabe mencionar que en este último párrafo se 

nota que es muy similar a uno de los decretos de Santa 

Ana, del 12 de agosto de 1842, por el aue se les consi 

derará memienel con derechos y obligaciones a las per 

nonas, aún siendo extranjero, que hayan servido al - -

ejército, marina, por lo consiguiente dicho párrafo de 

la ley analizada se sale del margen constitucional. 
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Trigueros critica la Ley Vallarta en los si 

guientes términos : 

...." trata de corregir el texto constitucio-

nal que juzga, no conforme a nuestra realidad, sino a -

los principios expuestos por los tratadistas cayendo --

con frecuencia en la inconstitucionalidad en muchos de 

SU3 preceptos y descuidando la realidad mexicana...." 

Con el levantamiento del pueblo mexicano con-

tra sus opresores, tomando las armas y después de mu --

chos años de lucha sangrienta, se dió lugar al nacimien 

to de una nueva constitución, la del 5 de febrero de --

1917, quedando plasmado en su articulo 30 el principio 

rector para el otorgamiento de la calidad de mexicano. 

A diferencia de lo que ocurrió en la integra- 

ción de la Constitución de 1857, el Congreso Constitu - 

yente.de Querétaro ya discute el tema de la nacionali - 

dad. Por lo tanto vemos ya un avance al ser mas rea..is- 

•ta. 
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Originalmente, el artículo 30 de la Constitu- 

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 -

consignaba: 

...." Artículo 30. La calidad de mexicano se 

adquiere por nacimiento o por naturalizaridn 

I.- Son mexicanos por nacimiento los hilos - 

de padres mexicanos nacidos dentro o fuera de la Re/A - 

blica, siempre que en este último caso los padres sean 

mexicanos por nacimiento. Se reputan mexicanos por naci 

miento los que nazcan en la República de padres extran-

jeros, si dentro del año siguiente a su mayoría de edad 

manifiestan ante 3a Secretaria de Relaciones Exteriores 

que optan por la nacionalidad mexicana y comprueban an-

te aquella que han residido en el país los últimos seis 

años anteriores a dicha manifestación. 

II.- Son mexicanos por naturalización : 

a).- Los hijos de padres extranjeros los que 

nazcan en el país, si optan por la nacionalidad mexica- 
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.na en los términos que indica el inciso anterior, sin ha 

ber tenido la residencia que se expresa en el mismo: 

b).- Los que hubiesen residido en el país cin-

co años consecutivos, tengan modo honesto de vivir y ob-

tengan carta de naturalización de la Secretaría de Rela-

ciones : 

c).- Los indolatinos que se avecinen en la Re-

pdblica y manifiesten su deseo de adquirir la nacionali-

dad mexicana. 

...." En los casos de estos incisos, la ley de 

terminará la manera de comprobar los requisitos que en - 

ella se exigen...." 

Sobre la constitución de 1857, destaca el - - 

acierto del Constituyente del 17, de distinguir con cla-

ridad entre los mexicanos por nacimient.) y los mexicanos 

por naturalización, al dedicar la fracci5n I a los mexi-

canos por nacimiento, y la fracción II a los extranjeros 

,naturalizados. 
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Como podemos ver, la primera parte de este ar 

tículo encuentra, en términos generales, apoyo en la re 

lativa de la Ley Vallarta. Con la dnica excepción de 

que ésta otorgaba la nacionalidad mexicana a los hilos 

 

de mexicanos, ya estos por naturalización o por naci --

miento, nacidos en el extranjero y la nneva reglamenta-

ción limitaba el otorgamiento de la nacionalidad mexica 

na a los nacidos en el extranjero de padres mexicanos -

por nacimiento. Por otro lado, debemos decir que, por - 

lo que hace a la segunda parte de la fracción I, no en-

contramos antecedente mas cercano que la fracción IV --

del artículo I de las siete leyes Constitucionales de -

1836 que ya analizamos. 

vida independiente del país, para otorgar la nacíGnali- 

la continuidad de los procedimientos iniciados con la - 

dad mexicana por naturc.lizaci/n. 

En cuanto a la fracción segunda, se observa - 

Esta fracción, en su redacción original, con 
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. templaba dos especies de naturalización: una ordinaria 

mediante la tramitación de una carta de naturalización 

ante la Secretaría de Relaciones Exteriores después de 

cinco años de residencia en el país, y la otra privile 

giada para los indolatinos que se avecindaban en el --

pais sin estipularse nada acerca de la mujer extranje-

ra que contrae matrimonio con mexicano. 

A efecto de señalar algunas de sus fallas y 

de comentar sus posibles fuentes y antecedentes mas --

cercanos, mencionaremos el texto del articulo 30 de la 

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 

reformado en el año de 1934, contenido que ha estado -

vigente a la fecha. 

Artículo 30.- La nacionalidad mexicana se ad 

quiere por nacimiento c por naturalización: 

a).- Son me:cicanos por nacimiento : 

I.- Los que nazcan en territcrlo de la RepC 

blica, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres; 

II.- Los cue nazcan en e] extranjero de radies 
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. mexicanos; de padre mexicano y madre extranjera, o de 

madre mexicana y padre desconocido, y 

III.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones 

o aeronaves mexicanos sean de guerra o mercantes. 

b).- Son mexicanos por naturalización. 

I.- Los extranjeros que obtengan., la acure

talla de Relaciones Exteriores carta de naturalización 

y 

II.- La mujer extranjera que contraiga matri-

monio con mexicano y tenga o establezca su domicilio -- 

dentro del territorio nacional. 

Según se ve, se hace la distinción entre mexi 

canos por nacimiento y mexicanos por naturalización. 

Nos habla de aquellos que nazcan en el territorio de la 

Repdblica, sin hacer alguna distinción, ya que basta - 

que nazca un individuo dentro de los limites de sobera-

nía del Estado Mexicano, aún por mero accidente en tran 

. sito de los padres, para Que una persona sin nexo algu- 
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no con las costumbres, ideosincracia, lengua, etc. de -

la nación mexicana, se les repute como nacional. 

Respecto a la segunda fracción del apartado A, 

podemos hacer válidos los comentarios de la fracción an 

terior; la falla doctrinal de este precepto se concreta 

a contemplar "mexicanos" que mueren sin haber conocido 

la Reodblica Mexicana. 

En cuanto a la fracción III, cabe hacer notar 

el argumento de la doctrina por el cual nacionales sólo 

son las personas, por lo que, no se puede hablar de aerc 

naves y embarcaciones mexicanas, pues caemos en lo anota 

do, otorgar nacionalidad a quien por un hecho fortuito,-

nace en un transporte con tal o cual bandera de navega - 

ci6n. 

En la fracción I del apartado B, se establece 

la nacionalidad mexicana por natural- zación; adoleciendo 

de disciplina política, al otorgar en un.  Constitución -

federal, personalidad a una Secretaria de Estado, debiér 
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do haberse referido al Poder Ejecutivo en general, pa-

ra que el titular de este, delegará en cualquiera de - 

sus Secretarlas, la expedición de las cartas de natura 

lización. 

cual se debi6 considerar desde las fracciones anterio-

res. 

la ley de Nacionalidad y Naturalización, publicada en 

el Diario Oficial do la Federacidn el 20 de enero de - 

gunos aspectos de la Constitución, en tórmince genera-

1934, la que sustituye a La Ley Vallarta; ampliando al 

ha operado con gran regularidad y conciliando los inte 

les, contemplandola y agilizandola, que hasta la fecha 

reses doctrinarios del Derecho Internacional Privado. 

te. 	

En la fracción II del apartado que comenta - 

-mos si se toma en cuenta el factor del domicilio, el - 

Simultáneamente a esta reforma, se promulga 

La Nacionalidad Mexicana en el Derecho Vigen 

a).- Tratados internacionales. 
México suscribe el 26 de diciembre de 1933,en 
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Montevideo, Uruguay, una convención sobre Nacionalidad, 

con los paises de Honduras, Estados Unidos de América, 

El Salvador, Repdblica Dominicana, Haití, Argentina, --

Veneluela, Paraguay, Panamá, Bolivia, Guatemala, Brasil, 

Ecuador, Nicaragua, Colombia, Chlle, Perd, y Cuba : la -

promulgó el 10 de marzo de 1936. 

El objeto de esta convención fue evitar la do-

ble nacionalidad, a saber: 

...."Articulo IP- La naturalización ante auto 

ridades competentes de cualquiera de los paises signata-

rios implica la pérdida de la nacionalidad originaria. 

...."Artículo 2?- Por la vía diplomática se - 

dará conocimiento de la naturalización al Estado del - -

cual es nacional La persona naturalizada...." 

...."Artículo 4?- En caso de transferencia de 

una porción de territorio de parte de uno de los Estados 

signatarios a otros de ellos, los habitantes del territo 

rio transferido no deben considerarse coro nacionales -- 
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del Estado a que se transfiere, a no ser que se opten -

expresamente por cambiar su nacionalidad originaria. 

...."Artículo 5?- La naturalización confiere 

la nacionalidad sólo a la persona naturalizada y la pér 

dida de la nacionalidad, sea cual fuere la .arma en que 

ocurra, afecta sólo a la persona que la ha pendido. 

...."Articulo U- Ni el matrimonio ni su di- 

solución afecta a la nacionalidad de los cónyuges o de 

sus hijos...." 

Las demas disposiciones de la Convención se - 

refieren a la vigencia de la misma. 

Como vemos en el articulo 1°, no está en to -

tal congruencia con la fracción l del articulo 37 cons-

titucional inciso a) ya que este establece que la nacio 

nalidad mexicana se pierde por la adquisición volunta - 

ria de una nacionalidad extranjera. 

En efecto, el articulo 1 del tratado en estu-

dio hace perder la nacionalidad por la adquisición de - 
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una nacionalidad distinta nin distinguir entre adquisi 

ción voluntaria y automática de la nacionalidad diferen 

te; siendo que el precepto de la Constitución Mexicana 

sólo contempla el caso de {Ardida de la nacionalidad por 

adquisición voluntaria. 

En el caso del artículo 2°, se contempla la -

disposición que permite al Estado de la Nacionalidad ori 

ginarla tomar conocimiento de que sus nacionales han ad-

quirido otra nacionalidad. En virtud de esta disposición 

el estado mexicano podría estar en condiciones de saber 

de la adquisición de una nacionalidad diferente por un -

mexicano, y de ser voluntaria esa adquisici6n, acarrearía 

la pérdida de la nacionalidad mexicana. 

Referente al artículo 4°, creemos que muy - -

conveniente ya que elimina casos de doble'personalidad,-

de las personas que habitando un territorio transferido, 

adquieren la nacionalidad del país anexaste conservando 
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.la nacionalidad anterior. 

En cuanto al artículo 5°, y basándonos al ar - 

ticulo 43 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización, Mé 

xico se reserva, de este dispositivo ya que los efectos 

de la naturalización en los hijos menores está sujeta al 

ejercicio de la patria potestad. 

Por óltimo en el articulo 6°, de este Tratado 

Internacional México también se reserva en relación con 

este precepto, ya que el articulo 30 Constitucional, - -

inciso B) fracción II, le da a la mujer extranjera, que 

contrae matrimonio con mexicano y fija su domicilio en -

territorio nacional, la nacionalidad mexicana por natu - 

ralización. 

En la misma fecha, en Montevideo, Uruguay, los 

paises ya mencionados conjuntamente con México, suscri - 

ben la "Convención sobre Nacionalidad de la Mujer", pro-

mulgándose el 1°de marzo de 1936. 
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- Siendo que nuestro país tiene bien cimentado 

prestigio de ser respetuoso en el cumplimiento de sus 

compromisos internacionales y referente al articulo 20 

de la Ley de Nacionalidad y Naturalización que a la le 

tra dice " La adquisición de la nacionalidad mexicana 

del marido, posterior al matrimonio concede derechos a 

la mujer para obtener la misma nacionalidad, siempre -

que tenga o establesca su domicilio en la Repdblica Me 

xicana y lo solicita expresamente ante la Secretaria -

de Relaciones Exteriores hará la declaratoria correspon 

diente. 

En este compromiso internacional se planteaba 

la disyuntiva de reformar la ley para eliminar todas --

las diutinr?innes basadas en el sexo de la persona salve 

la reserva del articulo 20, se optó por la reforma al - 

Derecho interno. 	 t. 

En el Derecho Interno, de conformidad con el 

articulo 133 de la Constitución Mexicana la convención 
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.sobre Nacionalidad de la Mujer tiene una jerarquía infe-

rior al articulo 30 Constitucional. 

lo).- Normas Jurídicas Constitucionales. 

En la Constitución Política de los Estados Uni 

dos Mexicanos, Los artículos 30, 33 y 73, fracción XVI -

perfilan los rasgos fundamentales de la Nacionalidad me-

xicana. 

El Congreso de la Unión expidió la actual ley 

de Nacionalidad y Naturalización en enero de 1934, ya co 

mentada en términos generales. El texto de este artículo 

fue reformado el 18 de enero del mismo año, un dia antes 

de la expedición de esta ley. 

Concepto Sociologico. 

Para ubicar el concepto de nacionalidad desde 

el punto de vista sociologico, ya que ha sido tradicio - 

nalmente contemplada, bajo una perspectiva jurídica, co-

mo una relación de derecho que vincula a un individuo; - 
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se le ha enfocado como un lazo de orden espiritual, que 

surge dentro de la colectividad y por el que la persona 

intuitivamente se identifica con el grupo al que se le -

ha denominado "Nación". 

Al darnos una acepción diferente de nacionali-

dad Pérez Verdia, la ha definido sociologicamente al de-

cir " es el sello especial que la raza, el lenguaje, el 

suelo, el clima y las tendencias naturales imprimen a la 

individualidad humana, hasta hacerla agrupar en diversos 

Estados" (10). Igualmente H. Capitant nos habla sobre -

el concepto diciendo "La nación es un grupo de hombres -

que habitan generalmente un mismo territorio que tiene - 

riPrta_waiddd de raza, de idioma y de religión, creándo-

les aspiraciones, tradiciones y recuerdos comunes que se 

caracterizan por un deseo de vivir colectiVdmente. (11). 

Eduardo Trigueros hace alusión a ese concepto 

(10) Pérez Verdfa, Tratado Elemental de Derecho Interna 

cional Privado. México, 1908, ',al. 70. (11)   

Trilueros A. Eduardo, la NacitJhalllad Mexicana, pu 

blicación de la Escuela Libro de Derecho, M6xlco, --

1940, Serie B, vol. I 1.aq. 5. 
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sociológica de nacionalidad y nos expone que es "un -

vinculo natural, que por efecto de la vida en comdn y 

de la conciencia social, idéntica, hace al individuo 

miembro del grupo que forma la nación. En opinión de 

Pascual Estanislao Mancini "En una sociedad de hombres 

y de lenguas lleva a la comunidad de vida y de concien 

cia sociales. (12) , (13). 

Gumplowies y Cornejo consideran : ?Que exis-

te una nación cuando se encuentra un grupo numeroso de 

hombres unidos sólo por vínculos naturales de la comu-

nidad de vida y conciencia social". 

Por lo anterior expuesto, podemos conside - 

rar que para la existencia de una nación, es condición 

principal la existencia de un grupo de hombres unidos 

por lazos naturales en un grupo social. 

(12) Trigueros A. Eduardo, la Nacionalidad Mexicana,pu 

blicación de la Escuela Libre de Derecho, México, 

1940, serie ü vol. I pag. 5 

Trigueros A. Eduardo, la Nacionalidad Mexicana, -

Editorial Jus. Mdxico, 1940, pag. 11. 

(13) Mancini Pascual Estanislao, Discurso pronunciado 

en la Universidad de Turfn, Italia. reimprostón en 

su Diario Internazionale.Prevencioni, 1873. 
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la fortuna de constituirse en Estado ya que en el Estado 

existen diferentes grupos sociales o no, que integran na 

clones distintos, desde el punto de vista sociológico ha 	 1 

brá dos nacionalidades distintas: la sociológica y la ju 

radica. La sociológica que enlazará a los suietos identi 

Picados espiritualmente entre sí a través de su pertenen 

cia al grupo social "Nación" y la jurídica que los rela-

ciona jurídicamente con la comunidad de hombres a la que 

se denomina Estado. 

dad que se da en un territorio con un grupo de hombres - 

barbares, La nacionalidad es el reuultadc de una comuna 

con objetivos comunes como la adaptación a su medio am 

biente, la lucha para su defensa y subsistéhcia como pue 

blo, al establecimiento de una forma de gobierno conve 

.niente. Todo esto acarrea cierta unificación entre los 

Con la característica de nación, si este tiene 

Ahora bien, como consecuencia de los puntos an 

SO  

Pr-1 
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individuos de la nación que existan sentimientos y aspi 

raciones, costumbres comunes que forman en los indivi 

ducs propios de dicho territorio una conciencia de grupo 

y un deseo de superación y el engrandecimiento del pue - 

blo al que pertenecen. 

Concepto Jurídico: 

Como ya lo dijimos en puntos anteriores la na-

cionalidad desde el punto de vista jurídico, es la resul 

tante de normas de derecho y éstas a su vez son produc - 

tos del Estado, por lo que se hace necesario recurrir a 

la teoría del Estado, para explicar brevemente su origen, 

y la forma en que surge. 

Comentando scbre la teorta del Estado Jellinek 

afirma que " Estado es la agrupación de hombres sedenta-

rios con un poder de mando originario " bien sabemos que 

la existencia del Estado está condicionada a la apari 

ción de los elementos ccnstitutivos que Pueblo, Te - -- 
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rritoriel y poder. 

Como dice Jellinek la población del estado lo 

forman los hombres oue pertenecen a éste. Desde el pun-

to de vista jurídico la población tiene un doble papel 

va que puede ser considerado como sabdito y ciudadano,se 

gtln consideración de J.J. Rousseau. (14). 

Se considera que la población asume un papel 

de sdbdito cuando se halla sometido a la autoridad poli 

tica, formando el objeto del ejercicio del poder: no - 

asi cuando asume el panel de ciudadano en la cual parti 

cipa de la formación de la voluntad y son en consecuen-

cia sujetos de la actividad del estado. 

De todo lo anterior se puede desprender que -

la. nacionalidad consiste en: "El alkibuLo jurídico que 

va a señalar al individuo como miembro del pueblo de un 

estado. 

(14) Jellinek, G. Teoría Gral. del Estado. México, 1958, 

2a. Ed. pág. 147. 
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En el concepto jurídico de la nacionalidad se 

tiende i fomentar la igualdad de los nacionales haciendo 

abstracción de los caracteres materiales que diferencian 

a la población para asi obtener la unificación del ele -

mento humano "población" imprescindible para que el esta 

do pueda ser tal en la comunidad de paises. 

Luis A. Ríbaao agrupa en dos sectores las defi 

niciones de Nacionalidad: uno en la que la nacionalidad 

deriva de una comunidad de hombres de tradición, origen 

y costumbres con tradición, origen y costumbres iguales, 

a que la nacionalidad es irrenunciable, el sujeto no pue 

de, aunque asi lo desee, despojarse de los atributos del 

grupo social y otro en el que la nacionalidad es mas sub 

jetiva, depende del sentimiento de Los hombres, quienes 

en todo caso por razones afectivas, pueden variar su na-

cionalidad no depende de un fenómeno social:sino de un -

ordenamiento jurídico que puede tomar en cuenta la volun 

tad del sujeto. (15). 

(15) Rábago A. Luis. Inmigración y Extranjería.Quito, -- 

Ecuador, 1949, pags. 23 y 24 
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'Por lo tanto si se adoptara el concepto socio-

lógico de nacionalidad en lugar del concepto jurídico se 

ría imposible permitir cambiar de nacionalidad por volun 

tad de los sujetos, pues si el sujeto ya se vi6 influido 

en sus costumbres, en su acento, en su apariencia etc., 

por el grupo de que forma parte, toda variación a su na-

cionalidad sería artificial y no natural. En cambio, el 

concepto jurídico de nacionalidad pueda darle a Primos -

sociales heterogéneos la homogenidad y cohesión que Les 

haga falta para presentarse unitariamente por que será - 

nacional de un estado independientemente de que los gru-

pos sociales sean disímbolos. 

De todo lo anterior puede desprenderse que la 

nacionalidad consiste en: "El atributo jurldipc que va a 

señalar al individuo como miembro del pueblo de un esta-

do". (16). 

En materia de nacicnalidad se han podido dis - 

tinguir, fundamentalmente, la existencia de las siguien- 

(16) Niboyet J.P. Principio de Der. Inter. Privado. M6xi 

co, 1974. 
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tes reglas : 

a).- Toda persona debe tener una nacionalidad -

y sólo una. 

b).- Toda persona desde su origen, debe tener 

una nacionalidad. 

c).- Cada Estado determina soberanamente quid-

nes son sus nacionales. 

d).- Puede cambiarse voluntariamente la nacio-

nalidad con la aceptación de un nuevo Es-

tado. 

la.- Toda persona debe tener una nacionalidad. 

A partir de la nacionalidad se derivan una serie de con-

secuencias consistentes tanto en derechos como obligacio 

nes con respecto al estado, asi come también la rusolu - 

cidn de conflicto de leyes. Este orincioio no se da siem 

pre en forma regular, es decir, existen los casos que sa 

len de la regla como son los siguiente : 

a).- Individuos que no tienen ninguna naciona- 

lidad. 
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b).- Individuos que tienen varias nacionalida-

des. 

Aunque parece difícil creer que existan indivi 

duos sin ninguna nacionalidad ya que se piensa que todo 

individuo guarda un lazo de unión no sólo de oricen por 

el lugar en uue se nace. sino por el de sus oroaenitóres 

el caso de los individuos sin nacionalidad en el pasado, 

se presentaba con mas frecuencia y en la actualidad se -

puede considerar que es casi inexistente pero no imposi-

ble y sigue presentándose aún cuando se trate de un :lame 

ro de casos mucho menor. 

A los individuos que se encuentran en ésta cir 

cunstancia se les denomina apatridas, y se encuentran en 

tata case las siguientes personas: 

1.- Los nómadas o vagabundos que han perdido -

todo lazo de unión con su país natal y que además igno - 

ran su origen y filiación. 

Un ejemplo de éstos lo constituyen los Gitanos, 
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Bohemios, etc., 

2.- Los individuos que habiendo establecido su 

domicilio dentro de un territorio, quedan desprotegidos 

por que la ley de éste no lo absorbe. 

3.- Los que han sufrido la pérdida de su necio 

nalidad ya en forma voluntaria o bien, como consecuencia 

de una sanción impuesta por las leyes de su oronio país. 

Por lo que toca a los que tienen varias nacio-

nalidades, se debe principalmente a la adquisición, que 

hace una persona, de nacionalidad en diversos países, --

sin que estos tengan la preocupación de certificar que -

el individuo solicitante ha dejado de tener su anterior 

nacionalidad o que el sujeto no hace expresa renuncia de 

la anterior. 

2a.- Aunque en la práctica, se tiene que algunas le-

gislaciones se han preocupado por reglamentá.r la pérdida 

de la nacionalidad de sus habitantes desde antes, hasta 

el momento de la adquisición de una nueva. 
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2a.- Toda persona desde su origen debe tener una 

nacionalidad. 

Esto como consecuencia del punto anterior, es in 

dispensable señalarlo, o sea que no sólo es importante que 

el individuo tenga nacionalidad para no ser un apatrida, -

sino que también es improcindible que la nacionalidad la -

adquiera desde su origen, sin rlue por esto tenga que con-

siderarse que la persona pierde su derecho a cambiar más -

tarde su nacionalidad. 

Es importante señalar que llegado el momento - - 

oportuno, la persona tiene el derecho a escoger la naciona 

lidad del Estado que prefiera. 

3a.- Cada Estado determina soberanamente quienes 

son sus nacionales. 

Tanto la nacionalidad como la extranjería son re 

guladas por la ley interna del estado. Dé modo que cuando 

se presenta un conflicto, es necesario recurrir tanto a la 

Ley Nacional como a la Ley del Estado del que proviene el- 
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extranjero, pero tratándose de la atribución de la nacionali 

dad, por ser un problema que compete al Derecho Privado de -

cada país, en este aspecto la vigencia de la territorialidad 

es absoluta. 

En todo los Estados, se admite la nacionalidad por 

naturalización imponiendo cada estado distintas condiciones 

para su adquisición. Pero no basta con la voluntad del indi-

viduo y su deseo de adquirir la nueva nacionalidad para que 

el estado se vea obligado a admitir al extranjero entre sus 

nacionales; la aceptación de los extranjeros, para que se - 

conviertan a nacionales, es un derecho soberano de los Esta 

dos. 

4a,- Puede cambiarse voluntariamente la nacionali 

dad con el asentamiento de un nuevo Estado. 

Antiguamente se pensaba que la dependencia del la 

zo nacional era perpetuo, ósto es, que la dependencia con el 

Estado no podía ser suceptible de modificaciones, en la ac - 

tualidad el Estado puede aceptar que sus nacionales lo aban-

donen, 
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a).- Concepto.- 

El Jus Sanguini es el derecho derivado de - 

la sangre, que tiene un individuo para ostentar la na 

CAPITULO II 

JUS SANGUINI. 

cionalidad de sus padres, sin importar el lugar de su 

nacimiento. Lo importante de sus padres en este siste 

ma es considerar ante todo la raza y ler lazos de san 

gre que se tiene con los progenitores por que de ellos 

depende la nacionalidad del nuevo ser, y, por consi - 

guiente, dato determinará la relacidn que va a guardar 

el nuevo individuo para con un determinado Estado. 

Se han dado diversos argumentos para otorgar 

Jus Sanguini que es "razonabln pnnsar que el recien na 

ciclo desea integrarse al Estado al que sus parientes - 

pertenecen. y obedecer a sus mismas leyes ya que estas-

convienen al niño como a sus padres porque catan mode- 

la nacionalidad al recien nacido y así vemos en el - - 
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lacias teniendo en cuenta las cualidades y costumbres -

constitutivas de la raza que este ultimo ha trasmitido 

con la vida"....(16). 

Carrillo, señala como el argumento fundamen-

tal en pro del Sus Sanguini el que los individuos de - 

ben seguir la nacionalidad de sus padres, para evitar 

la desintegración de la familia con sus funestas conse 

cuencias. Dado que los hijos reciben de sus padres el 

amor a su Estado de origen, a su idioma, la identifica 

ción con las características intrínsecas de la tradi -

ción de ese estado y todas aquellas consideraciones -

subjetivas que ligan a un individuo con el Estado del 

que son sus padres....(17). 

Alcorta, pienba que no hay cosa más lógica y 

razonable que el recien nacido tonga la intención de in 

tegrarse al Estado al que sus padres pertenecen y por-

consiguiente obedecer las leyes que los rigen; es tem-- 

(16) Alcorta, Amancio "Curso de Derecho Internacional 

Privado" Tr. E. leballcs. 2a. Ed. 1927 pag. 47 

(17) Carrillo, apuntes de clase. México 1966, pag. 18 
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.bien de suponerse que las leyes basadas en el Jus san-

guini, fueron realizadas tomando en consideración las 

casualidades y costumbres constitutivas de su raza y - 

mentalidad que le ha sido trasmitida por lo que las le 

yes convienen y benefician al pequeño, ya que por ley 

natural, el recien nacido esta imposibilitado para ma-

nifestar su voluntad soore la nacionalidad que deberá 

corresponderle. (18). 

Por lo consiguiente, con el Jus Sanguini se 

atribuye al individuo desde su nacimiento la nacionali 

dad de sus padres o sea, la nacionalidad deriva del pa 

rentesco consanguineo. 

Otros autores como Weiss, coinciden en lo --

esencial con lo anterior, aunque sin dejar de recono - 

cer la importancia que tienen otros criterios, resis -

tiéndeme a declararlo como dnico fundamento de La na 

.cionalidad de origen, pensando que el lazo de la san - 

(18) Alcorta, hmancio, op. cit. pay. 49 
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.gre constituye una presunción de nacionalidad más con-

gruente que lo que resulta del suelo, cuando esta pre-

sunción no descansa más que sobre la circunstancia - 

accidental o fortuita de un alumbramiento en determina 

do lugar. (19). 

Por otro lado, dentro de este sistema se en-

frenta un problema cuando se trata de atribuir la na - 

cionalidad a un hijo que no tiene padres con la misma 

nacionalidad entre ellos. Pero adn en este caso, el -- 

problema puede tener solución atendiendo en principio 

a la legalidad de la unión de la cual procede el hijo, 

ya que de aquí se derivará el reconocimiento y en con-

secuencia el ejercicio de la patria potestad. 

Los partidarios de esta corriente argumentan 

además, que si los hijos no adquieren la nacionalidad 

de sus padres sería imposible la existencia del Estado. 

Pero también este sistema tiene como consecuencia en - 

(19) Weiss, André "Manuel de Derecho Internacional Pri 

vado" tr. E. Zebalios. 2a. Ed. 1928, pag. 47. 
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la práctica, errores que Arce señala, verbigracia: en 

los Estados que tienen una gran influencia de emigran-

tes, surge el problema de que al heredar los hijas la 

nacionalidad de sus padres aparecería que en un momen-

to dado, dicho Estado tuviera un ndnero considerable -

inclusive mayor, sobre los nacionales propiamente di - 

chcs. 

El lazo de la sangre tiene su primera expre-

sión en las comunidades primitivas, es uno de los la - 

zos mas fuertes y, al igual que el culto a los antepa-

sados, ha influido en la unión de la humanidad. 

Se ha dicho que las gentes, tribus y comuni-

dades, en sí han prevalecido a través del mundo anti-

guo y moderno,en todos los continentes debido a estos 

lazos de unión, que son los cimientos en los que las - 

anciedades primitivas se ha sostenido con su organiza-

ción. 
• 
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Como justificación al Jus Sanguini, se han es 

grimido diversas razones, principales de las cuales des 

glozaremos a continuación, no sin dejar de insistir la 

presunción que determina la nacionalidad por la filia - 

cidn, o sea aplicando el Jus Sanguíni. 

El Código Francos de 1604, .se inclina por el 

elemento territorial, elemento que comentaremos a pos 

teriori, sin dejar de introducir el Jus Sanguini, como 

se nota en el articulo 10 que expresa : 

" Todo niño nacido de un frances en país ex - 

tranjero es frances". 

Como podemos observar con el advenimiento del 

Jus Sanguini en la legislación francesa, dejó sentir su 

influencia en los demás Estados Europeos, hasta llegar 

a alterar a este respecto el sistema del estatuto real 

por el estatuto personal. 

Dicha evolución fue operando lentamente, pero 
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.11egó a predominar de tal manera que se present6 la - 

situación de que toda Europa había adoptado el siste-

ma, del suelo en que nacen, como elemento de atribu - 

ción de la Nacionalidad. 

Todo lo contrario sucede en los estados ame 

 

ricemos y debido al deseo de su independencia, recidn 

conquistada; y con el fenómeno de la imigración esto 

provoca que se opte por el sistema territorial. Poste 

riormente fueron apareciendo constituciones america - 

nas que sin abandonar el elemento territorial lo - --

atenda y toman en cuenta las leyes de la sangre; pero 

esto se hace en casos expresamente determinados. Asi, 

en los nacientes estados americanos, la adopción de] 

elemento territorial, mas que jurídico fué de 6rden -

político-social que influy6 considerablemente en Am1-

rica e hizo contribuir en mayor numero a las cargas -

sociales y radicaba en el territorio a los que formA- 

66 



ban un hogar, partiendo de ahí la labor proteccionis-

ta del Estado. 

Manuel J. Sierra dice : "Todo individuo ad-

quiere al nacer la nacionalidad de sus padres sin im-

portarle el territorio de su nacimiento". Este siste-

ma es seguido principalmente en Alemania y Austria. -

Siendo su origen antiguo, es incorporado por primera 

vez en el Código de Napoleón". (20). 

Otros autores estiman que las condicio-

nes sociológicas se trasmiten de padres a hijos, debi 

do al lazo sanguíneo que los une y es por ello que se 

piensa que el hijo se sentirá con vinculación mayor -

hacía la patria de sus antecesores; debido a la convi 

vencía que con los padres se tiene en pleno seno fami-

liar siendo que es más fuerte que la vinculación que -

,se logre en el pafs'en que nació. 

Es conveniente señalar que esta opinión es 

(20) Sierra J. Manuel. Derecho Internacional Pdblico. 

3a. Ed. México 1959, paq. 239' 
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digna de considerarse ya que las tradiciones, educa - 

ci6n y otros factores que se adquieren en el grupo fa-

miliar determinan la inclinación del individuo hacia -

la patria de sus ancestros, siendo válido el argumento 

de que el individuo que sigue la nacionalidad de sus 

padres evita, en cierta forma, el desmembramiento de -

la familia. 

Por otro lado y respetando en forma íntegra 

este criterio, encontraremos que habra extranjeros que, 

estando perfectamente identificados con la ideología -

del país en que reside, continúan eludiendo responsabi 

lidades, tanto en el país de origen de sus padres como 

en el país en que residen. 

Al respecto, Paul de la Padelle expresa : 

"El Jus Sanguini cae de generación en generación; sien 

do que en la primera generación puede decirse que la -

.influencia de la familia es preponderantemente; en la 
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Esto será aplicable a Los grupos de extranje 

ros que radican en determinado país, en el que logran 

una identificación casi absoluta. 

.segunda ha dejado de serlo, y en la tercera ha denapa-

recido".(21). 

Anteriormente a la reforma en el año de 1969, 

del artículo 30 Constitucional, este se pronunciaba - 

por el criterio del Jus Sanguini. 

Asi observamos: artículo 30.- La Nacionali - 

dad Mexicana se adquiere por nacimiento o naturaliza - 

ci6n. 

a).- Son mexicanos por nacimiento: 

II.- Lbs que nazcan en el extranjero de pa - 

dres mexicanos, de padre mexicano y madre extranjera,- 

o de madre mexicana y padre desconocido. 

En dicha fracción del artículo citado el he-

cho de que no se hace mención de que si sean hijos ma- 

(21) Vease, Carrillo apuntes de clase, México 196G, -- 

pag. 32 
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matrimoniales o extramatrimoniales, se podra interpre-

tar que se tomarán como mexicanos tanto a unos como a 

otros. 

Por otro lado, encontramos que la parte ti. 

nal del articulo mencionado si enfoca la situación del 

individuo nacido de madre mexicana y padre desconocido 

nacido fuera de territorio nacional, en este caso su - 

otorga sin más trámite la nacionalidad mexicana, con -

lo que resalta mas la observación legislativa en que -

se incurrió, 

Eduardo Trigueros expresa, en sintesis, de -

ambos criterios y que a continuación transcribimos: 

" La divergencia de criterio en la adopción 

de diversos sistemas para atribuir la :racionalidad, --

nos demuestra que al llevar a cabo dicha atribución, - 

=debemos dejarnos guiar por el espejismo de las - 

•teorías mas o menos elaboradas, el problema de la atri 
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buci6n de la' nacionalidad no sólo es un problema téorq 

co si no que, como hemos dicho en su aspecto práctico, 

tiene la mayor trascendencia; es preciso ir al fondo -

del problema, tomando en consideración, en 6rden de im 

portancia, las diferentes fases que presenta, tratando 

de dar solución armoniosa, que puede resolver si fuera 

posible, todos los problemas simultaneamente y si no, 

cuando menos aquellos que representen un mayor interés 

para el estado, y procurando, cuando menos, no agravar 

aquellas dificultades que no sea posible subsanar; pa-

ra ello, debe huirse de toda utopía, dejar a un lado -

todos aquellos conceptos que no correspondiendo a la -

realidad, no sólo son indtiles si no perjudiciales"(22) 

Ahora bien, después de señalar los yerros en 

que se incurrió, transcribiremos el articulo 30 Consti.  

tucional vigente: 

Articulo 30.- La Nacionalidad Mexicana se 

(22) Trigueros Eduardo, La Nacionalidad Mexicana. 

México, 1940, pags. 36 y sigs. 
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.adquiere por nacimiento : 

Los que nazcan en el extranjero, de pa-

dres mexicanos, de padre mexicano o de madre mexicana 

Corno un hecho relevante podemos destacar --

que, mediante la Reforma Constitucional, se eliminó, la 

denigrante situación en la que se encontraba la mujer 

mexicana colocándole, por lo, tanto, en posición digna 

y en igualdad de condiciones.respecto al varón, hacien 

do a un lado el paternalismo anacrónico que privaba. 

T

las legislaciones  

1.- 

podemos señalar que Niboyet y Pilles 

dividen la legislaciones en cuatro grupos, a saber -- 

(23). 

Paises que admiten Gnicamente el Jus San 

guini, que son casi todos los paises Europeos. 

2.- Paises que admiten unicamente el elemen-

to territorial, (Jus Soli) casi todos los paises Ameri 

canos. 

(23) Niboyet Jean Paulin. Principio de Derecho Interna 

cional. Privado, 2a, Ed. 	tZacional. :léxico 

1965. 
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3.- Paises que admiten una combinación de - 

los dos sistemas, con inclinación al elemento territo-

rial, destacando los Estados Unidos y la Gran Bretaña, 

sin dejar de mencionar Bélgica, España, Italia, Suiza 

y Polonia. 

En México, regresando a nuestra Carta Magna 

en el artículo 30, anotaremos que se pronuncia casi en 

forma absoluta por el sistema del Jus Sanguini y el --

elemento territorial (Jus Soli) lo acepta en forma --

eventual, buscando evitar la posibilidad de que se pre 

senta la doble nacionalidad, esto es producto de la --

actitud del legislador mexicano quien auspicia un sis-

tema tan generoso, que sacrifica la coherencia que só-

lo puede proporcionar la homogeneidad sociológica. Ade 

mas, con la inclinación al Jus Sanguini, provoca la -

creación de una nacionalidad jurídica que se va trasmi 

tiendo con algunas lagunas legislativas dentro de la - 
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. realidad mexicana. 

Como podemos ver, el enfoque más usual, den-

tro de la práctica de las naciones, va hacia la mezcla 

de ambos criterior en una proporción variable segQn --

sea el caso. 

Sin embargo, dentro de la corriente doctrina 

ria del Jus Sanguini Arce opina que, en todo estado, -

la sangre debe ser la base del lazo político para la -

constitución de un estado ideal: pero con la práctica 

se ve que el Jus Sanguini es peligroso. (24). 

Carrillo dice : "Todos los individuos debe 

rían seguir, en principio, la nacionalidad de sus pa 

dres, a menos que el nacimiento de un sujeto en un es-

tado corresponda a una situación de permanencia indefi 

nida de sus padres en el territorio de dicho estado". 

(Z5). 

Dentro de las corrientes que atacan al Jus - 

(24) Arce Alberto G. Derecho Internacional Privado, --

5a. Ed. Edit. V. de Guadalajara, Jai. 1965. 

(25) Carrillo Jorge Aurelio, Apuntes de Der. Interna 

cional Privado. Editados por la Universidad Ibero 

americana. México. 1965. parj. 18. 
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Sanguini tenemos a Niboyet al decir que.. ,"es claro - 

que la fuerza y permanencia de los vínculos de sangre 

y de mentalidad son esencialmente nacionales, pero tam 

bién es evidente que los individuos educados fuera del 

país de sus padres pierden todo sentimiento nacional - 

cr.1 
si este ya no existe en su propia familia y que, por - 

lo tanto, su nacionalidad, si este ya no existe en su 1-7T- 

propia familia y que, por lo tanto, su nacionalidad,si 

asi puede llamarsele, será de escaso valor"....(26). 

A diferencia de lo anteriormente expuesto, - 

en un país como México en donde la emigración permanen 

te no tiene de ninguna manera las proporciones de otros 1" 

paises, la fijación de un sistema de filiación para do 

xicanos 6 de padre o madre mexicanos, nacidos en el ex  

tranjero, no persigue la intención de seguir controlan 

(26) Niboyet Jean Paul. Principios de Derecho Interna- 

cional Privado. 2a. Ed. Editora Nacional. México, 

1965. 

- 75 - 

tar de nacionalidad mexicana a los hijos de padres me 	

5-4 



do a sectores importantes de población emigrada, En -

realidad, la razón de peso para justificar la conser-

vación de un Jus Sanguini activo es la de que, limi - 

tándose a una sola generación, sería injusto que mexi 

canos que, por diversas circunstancias nacen en el ex 

tranjero, no obstante estar totalmente identificados 

con nuestro país, y que después de reintegrarse a és-

te, fueran considerados como extranjeros. 
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CAPITULO III 

JUS SOLI 

a).- Concepto.- 

En contra posición a los principios expues—

tos en favor del Jus Sanguini, para el Jus Soli resul-

ta preponderantemente fuerte el lazo del lugar donde -

se nace, sin importar, por el contrario, cual sea la -

nacionalidad de los padres del individuo que va a con-

figurar su propia nacionalidad. 

Los defensores del sistema del Jus Soli, a -

diferencia de los defensores del Jus Sanguini, tienden 

a fortalecer la nacionalidad estrechando la relación -

del individuo con el Estado y haciéndole más fuerte ya 

que, al nacer un individuo, el territorio de un Estado 

que lo protege y en el que puede desenvolverse y alcan 

zar una formación que ha sido influenciada por las cos 

tumbres y tradiciones del mismo, hace que La persona - 

,se identifique más sociológicamente hacia el territorio. 
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Por lo tanto, esta identificación es válida para la 

afirmación de la relación del individuo para con el 

Estado, pero también éste va a servir para que el Es-

tado vea afirmada su supervivencia en cuanto al aspec 

to población. 

Por otra parte, Alcorta nos dice: "Al no --

aceptarse la aplicación del Jus Soli, llegaría a rea-

lizarse en la formación de un Estado, el fenómeno de 

que hubiése una mayoría de habitantes sin vinculacio-

nes políticas" (27). 

Con ésto, se reafirma por tanto el argumen-

to de la necesidad de dar a un individuo por el lugar 

donde nace, ya que si 5610 se siguiera el sistema del 

JUs Sanguina se puede dar el caso que se ha presenta- 
,. 

do en la práctica, consistente en que un individuo na 

(27) Alcorta Amancio, Curso de Der. Internacioanl. 

Priv. B. Aires 1927 pag. 348. 
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una total identificación con el pais en donde nace y - 

se desenvuelve. 

•cido de padres extranjeros ni siquiera conoce el país 

de donde provienen sus progenitores, y en cambio tiene 

En la formación de un individuo, más que los 

lazos de la sangre influye en su carácter la educación 

recibida, así, defensores de este sistema afirman que 

las personas nacidas en un país, normalmente vivirán - 

en él y adquirirán las costumbres, hábitos y formas de 

pensar de los habitantes de ese país y se harán reme - 

jantes, agregándose a su grupo. (28). 

Sif que cuando el Estado adopta el sistema 

del Jus Soli, por el hecho de que un individuo nazca - 

en su territorio, le va a otorgar a éste el derecho a. 

la nacionalidad de dicho Estado y en consecuencia, la 

(28) Arjona, Colom Miguel, Derecho Internacional Pri- 

vado. España 1954, pag. 19. 
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relación del individuo con el Estado, con quién guar-

dará el vínculo porque crecerá y recibirá su educa -- 

ción, será más estrecha. 

Por lo que toca a los individuos que alcan-

zan su mayoría de edad, tendrán derecho a optar por - 

la nacionalidad que ellos elijan, no así por lo que - 

toca a los infantes de padres extranjeros, en los que 

no sólo debe existir la imposición de la nacionalidad 

de éstos, si no que también deben tener el derecho a 

la prntor,-4 An del Estado en donde se nace, suponiéndo 

se que el individuo se ostentará y desarrollará en -- 

ese estado, existirá una vinculación real para con és 

te. No sucede lo mismo,en cambio, cuando un hijo de - 

paclreaextranieros nace por accidente en un país don-

de no se tiene la intención de una permanencia y se - 
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trate de una nueva casualidad de transito por ese te - 

rritorio o algo semejante, en tal caso no será necesa-

rio invocar el deredho de nacionalidad puesto que no - 

va a existir en forma real ninguna vinculación con ése 

Estado. 

De todo lo anterior se desprende la importan 

cia que tiene tanto uno como otro sistema. De modo que 

si en el Jus Sanguini, por ejemplo, se verían afecta -

dos algunos paises que por su alto índice de emigra --

di/5n verían como sucesivamente prende el vinculo con -

un gran flamero de sus nacionales que emigran, en conse 

cuencia, tratan de preservar el vínculo otorgándoles -

protección en el extranjero a sus nacionales y a los - 

hijos de éstos, a través de seguir considerándolos in-

tegrantes de su conglomerado. 
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Caso contrario sucede en los paises que tie-

nen un alto indice de emigración, paises que al adop - 

tar el Jus Soli, van engrosando las filas de sus nacio 

nales con todos los individuos que nacen en su territo 

rio aunque sean hijos de padres extranjeros, ante el 

peligro o la amenaza de que los propios nacionales pa-

sen a formar un ntlmero menor en relación a los extran-

jeros. 

De todo esto se deduce que tanto los argumen 

tos en un sentido como en otro, son válidos y no puede 

menospreciarse este valor tratando de explicar estric-

tamente cualquiera de los dos temas. 

Ea necesario hacer la observación de que da-

das Las caracteristtcas tan especiales y diferentes en 

cada uno de los paises, sera en base a sus propias ne- 
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cesidades y de acuerdo con sus propias legislaciones,-

que se podrá optar por uno de los dos sistemas, o por 

los dos, pero respaldado siempre por la intención de -

beneficio mutuo entre el Estado, y el individuo por -

un lado y de beneficio social, por otro, Sánchez Bus - 

tamante en relación a los dos sistemas opina en forma 

general...." Que cada Estado aplique su propio derecho 

a la determinación de la nacionalidad de origen a toda 

persona individual o jurídica y de su adquisición, pdr 

dida o reintegración posteriores, que se hayan realiza 

do dentro o fuera de su territorio, cuando una de las 

nacionalidades controvertidas sea la de dicho Estado.- 

(29). 

Por otro lado, dentro de la legislación mexi 

cana, en la ley de Nacionalidad y Naturalización de --

(29) Sánchez Bustamante y Sirvén, Manuel de Derecho In 

ternacional Privado, 2a. Ed. La Habana, Cuba, 1941 

pag. 12 
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1934, se advierte en la exposición de motivos, por 

cuanto hace a la determinación de la nacionalidad, --

que estuvo regida durante 79 años por la constitución 

de 1857, ley de Extranjería de 1886 y la Constitución 

de 1917, ordenamientos que adoptaron el sistema de -

filiación (Jus Sanguini) como base de la nacionalidad. 

El sistema se juzga inadecuado, a nuestro medio y épo 

ca, argumentándose en la exposición de motivos: "Al -

amparo de este sistema, los extranjeros, en gran ndme 

ro, se suceden de generación en generación, pretendien 

do disfrutar de privilegios a que creen tener dere --

chas, siendo, en cambio, indiferentes a los progresos 

de &den social y politica, y un verdadero obstáculo 

cuando dichos progresas significan un sacrificio ma - 

terial". En cambio, se deja establecido que en paises 
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como el nuestro de escasa población en relación con su 

territorio la política de fijar como base de la nacio-

nalidad el origen territorial o nacimiento además de -

las razones de carácter jurídico que la recomienda en 

un buen medio para vincular a nuestro destino a todos 

aquellos para quienes la vida en comdn debe crear igua 

les obligaciones. 

La exposición de motivos, al fundar la adop-

ción del Jus Soli, como base, tambien alude a la turbu 

lencia social que en la formación de nuestro pais dio 

lugar a daños a intereses materiales de quienes sólo -

se preocupan por su propio bienestar, al amparo de una 

nacionalidad extranjera apoyada en el Jus Sanquinis, -

hicieron reclamaciones a nuestros gobiernos a posar de 

haber vivido en el país durante una o varias generacio 
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nes. 

En resumen, el cambio radical del Jus Sangui 

nis de la Constitución de 1857, de la ley de Extranje-

ría y Naturalización de 1886 y de la Constitución de -

1917 y en la ley de Nacionalidad y Naturalización vi 

gente, tuvo su apoyo en los siguientes fundamentos: 

1.- La escaza población de nuestro país en - 

relación con sus territorio ; 

2.- La necesidad de vincular a nuestro desti 

no a todos aquellos que han vivido en nuestro pais du-

rante una o varias generaciones, disfrutando de todas 

Las ventajas posibles, y que, sin embargo, para rehuir 

sus abligacionee y obtener indemnizaciones se ampara -

han en  sw  caltd.ad.  do extranjeros. 

3.- La política internacional'del gobierno 
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mexicano, antes de que la ley plasmara el Jus Soli, ne 

inclinaba con claridad hacia la adopción del principio 

de territorialidad. 

Es cierto que la adopción del Jus Soli por - 

la legislación mexicana a partir de la reforma de 1933 

a la Constitución de 1917 y a partir de la actual ley 

de Nacionalidad y Naturalización, no es dnica y absolu 

ta, porque se conservo en cierta forma el Jus Sanguini 

pero, también es verdad que 	un país como el nuestro 

que nunca ha tenido intereses hegemónicos en el extran 

jero, los intereses reales de nuestro país quedaron sa 

tisfechos eliminando una estirpe de extranjeros que no 

tenia razon de ser puesto, que de hecho tales extranje 

ros estaban materialmente vinculados a nuestra Nación 

al haber permanecido en territorio de 1¿11epdblica 
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,rante muchos años. 

Los fundamentos del Jus Soli, esbozados en 

el análisis de la exposición de motivos, en conexión 

directa con los intereses nacionales, fueron producto 

de la experiencia por lo que su acierto está fuera de 

toda duda. (30). 

En América podemos ver una situación favora-

ble del Jus Soli, ya que la mayoría de los esta..os han 

establecido políticas similares en materia de naciona-

lidad. 

Ampliando el párrafo anterior, veamos el pro 

blema conforme a. La preceptuado en la legislación de -

Uruguay: 

En dicha LagisLación se otorga la nacionali-

dad por el solo hecho del nacimiento; como era de espe 

(30) Arellano García, C. Derecho Internacional Privado 

pag. 129 Edit. Porrúa, México 1979. 
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rar, se han establecido excepciones necesarias para - 

excluir de la regla general a aquellas personas que -

de ser consideradas nacionales por la única razón de 

haber nacido en el territorio, no tenga otro antece -

dente de vinculación. 

Se han aceptado dos excepciones a la nacio-

nalidad Jus Soli, a saber: 

Primera.- Los hijos de extranjeros que se 

encuentren en Uruguay en servicio de su gobierno 

Segunda.- Los hijos de extranjeros transedn 

tes. 

 

Con ello se busca no vincular de modo obli- 

gatorio a personas que no lo deseen, por la simple --

circunstancia de haber nacido en ese territorio. 

La palabra territorio, etimológicamente pro 
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viene del latín terra que significa tierra; también 

se dice que deriva del verbo terrere, desterrar, esto 

es, significa la extensión comprendida de dentro de 

ciertos limites de una ciudad o país. 

Letelier define territorio como : (31). 

" Aquella porción del globo terrestre donde 

vive un pueblo con personalidad internacional". 

En nuestra Constitución se habla del terri- 

torio en los términos siguientes : 

prende: 

ración. 

fes y cay 

Artículo

E 

	42.- El territorio nacional com 

EL de las partes integrantes de la Fede 

El de las islas, incluyendo los arrecí 

los mares adyacentes. 

(31). Letelier Valentin. Revista de Derecho, Jurispru 

dencia y  Ciencias Sociales. Tomo 34. 
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III.- El de las islas de Guadalupe. 

IV.- La plataforma continental y los zócalos 

submarinos de las islas, cayos y arrecifes. 

V.- Las aguas de los mares territoriales, en 

la extensión y términos que fije el derecho internacio 

nal y las marítimas interiores, y 

VI.- EL espacio situado sobre el territorio 

nacional, con la extensión y modalidades que establez-

ca el propio derecho internacional. 

Artículo 43.- Las partes integrantes de la - 

Federación son los Estado de: Aguascalientes, Baja Ca-

lifornia, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihua-

hua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,-

México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco,- 

91 - 



Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, 

Distrito Federal, Quintana Roo, y Baja California Sur. 

Artículo 44.- El Distrito Federal, se com - 

pondrá del territorio que actualmente tiene, y en el - 

caso de que los poderes Federales se trasladen a otro- 

lugar, se eregirá en Estado del Valle de México, con - 

los limites y extensión que le asigne el Congreso Gene 

ral. 

Artículo 45.- Los estados y territorios de -

la federación conservan la extensión y limites que has 

ta hoy han tenido, siempre que no hay dificultad en --

cuanta a eata. 

Artículo 46.- Los estados que tuviesen pen 

dientes cuestiones da limites, les arreglarán o solu - 

cionardh en los términos que establece esta Constitu - 
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cidn. 

Artículo 47.- El Estado de Nayarit tendrá 

la extensión territorial y limites que comprende actu-

almente el territorio de Tepic. 

Artículo 48.- Las islas, los cayos y arreci-

fes de Los mares adyacentes que pertenezcan al terri -

torio nacional, la plataforma continental, los zdca --

los submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, 

los mares territoriales, las aguas marítimas interio -

res y el espacio situado sobre el territorio nacional, 

dependerán directamente del gobierno de la federación, 

con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la 

fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados. 

El estado ejerce su soberanía dentro de su 

campo jurisdiccional con entera libertad,. esto será -- 
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para otorgarse la forma constitucional que considere 

conveniente o para legislar de acuerdo a esas normas 

constitucionales. 

Fuera de sus limites territoriales, ejerce 

su soberanía en relaciones internacionales con otros 

estados. 

El primer tipo es el que se conoce como so - 

beranía, el segundo se refiere a La soberanía transeun 

te del Estado. Las leyes sobre nacionalidad constitu -

yen una manifestación de soberanía que ejerce el esta-

do dentro de su jurisdicción. 

El derecho internacional ha considerado como 

territorio otros Lugares, por virtud de una ficción le 

gel, principio que en forma tacita se encuentra anexa-

lo a la mayor parte de Loa estados del orbe. 
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Para efectos de la nacionalidad, tiene igual 

validez el territorio ficticio que el geográfico. 

La soberanía es ejercida por el estado den 

tro de su territorio y de las colonias y posesiones 

que le pertenecen, también en las naves, de marina, de 

guerra y mercantes. 

De aquí la prolongacién del concepto territo 

rio a las naves, sea cualquiera la porción de mar que 

surquen. 

Independientemente de la forma de adaquisi - 

ción del territorio, que puede ser de modo originario 

o derivado, el territorio geografico comprende el sub-

suelo, la tierra firme, los lagos y mares interiores,-

los ríos y canales, el mar territorial y el espacio --

pareo territorial. 
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Efectuando un breve análisis del concepto 

territorio y analizando sus componentes podemos afir 

mar tal como en que : 

a).- El subsuelo, es la tierra o espacio 

comprendido bajo el territorio superficial. 

b).- Tierra firme, es la superficie de tie 

rra comprendida dentro de los limites del Estado. 

c).- Lagos, son aquellas aguas dulces que 

carecen de comunicacidn con el mar comdn. 

d) 	

Rios y Canales: pueden ser nacionales; 

internacionales 

 

Los nacionales son de jurisdicción y exclu 

siva-  domina de um estado, los internacionales son -

aquellos qua atraviesan por el territorio de varios 

estados ejerciendo, en consecuencia cada.uno de esos 
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estados dominio y jurisdicción en la parte que les co-

rresponde, los internacionalizados son aquellos que co 

mo ejemplo tenemos el danubio y c 'r. 

Por dltimo y creemos el más importante, ya 

que sin distinguir nacionalidad, el mar no puede ser 

objeto de dominio especial, ni someterse a jurisdicción 

respeto de nación, por consecuencia alta mar no fija -

territorio alguno, para los efectos de adquirir una de 

terminada nacionalidad ya que la nacionalidad del nací 

do en alta mar es determinada por la bandera de embar-

cación en que el nacimiento ocurre. 

En los casos de nacimientos en alta mar, a -

bordo de embarcaciones menores o balsas, a causa de --

naufragios u otras semejantes, los asi nacidos carece-

rían de nacionalidad; para subsanar el problema de - - 
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estos individuos creemos se le debería aplicar suplota 

riamente el Jus Sanguini, como sistema de nacionalidad 

de origen. 

Ahora bien, al hablar de mar territorial, po 

demos observar que, es parte integrante del territorio 

geográfico de un Estado y determina, en algunos casos, 

la nacionalidad, salvo en aquellos que prevalece la 

ficción del territorio vgr. el nacimiento producido en 

un buque que navega en aguas territoriales. 

Sobre el mar adyacente podemos afirmar que -

es la superficie de mar comprendida hasta una distan -

cía determinada medida desde la línea de más baja ma - 

réa y en cuya extensión eL Estado ejerce su derecho de 

vigilancia, para objetos. concernientes. a. La seguridad 

del país y a la observación df! las luyes-,fiscales. 
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Como consecuencia, se desprende de lo ante - 

rior, el mar adyacente es un concepto diverso al de --

mar territorial y esta formado por parte de alta mar,-

y parte de mar territorial. 

Por otro lado y con respecto al espacio 

aereo, es aquel espacio atmosférico situado sobre la -

extensión de tierras, como parte integrante del propio 

estado incluyendo las aguas pertenecientes, comprendi- 

das en un determinado territorio. 

En cuanto al territorio ficticio, vemos que 

sin ser esencialmente territorio nacional, es conside-

rado como tal en virtud de normas universalmente acep-

tadas por el derecho internacional y conocidas como de 

recho de extraterritorialidad. 

Dentro de la posibilidad anterior encontra - 
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mos las naves y aeronaves mercantes o de guerra. 

Respecto al párrafo anterior, es admisible -

que los buques posean una nacionalidad ya que enarbo - 

lan y poseen matricula y bandera de determinado país. 

Para Niboyet, es discutible el otorgar una 

verdadera nacionalidad a un buque, puesto que el - -

vinculo que se establece es entre estado y sübditos, 

no entre estados y cosas como lo es, indudablemente, 

un buqueTM. (32). 

En cuanto a las aeronaves, su nacionalidad -

les ha sido reconocida a través del convenio interna - 

cional del 13 de octubre de 1919, en su articulo 60, -

a pesar de que blibcyct scGtiene La misma postura a es-

te respecto, que la =atenta en reLacitla con Lna bu. --

,quer. 

(32) Niboyet Jean Paulfn, Principios de Derechos Inter 

nacionales Privados. Tr. A. Rodríguez R. Ed. Na - 

cional, Méx. 1951, pags. 80 y 33. 
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Manuel J. Sierra, quién afirma por la nacio-

nalidad que se otorga por el lugar del nacimiento del 

individuo sin tomar en cuenta la nacionalidad de los - 

padres, es el Jus Soli, considerándolo de origen feu - 

dal y con aceptación casi universal y es el reflejo de 

la tendencia a incorporar a la propia nacionalidad los 

elementos extranjeros. (33) 

Este autor conceptúa los navios y las aerona 

ves en pdblicas y privadas, división que fue aceptada 

por México al formar parte de la Convención Panamérica 

na efectuada en la Habana, Cuba, el 15 de febrero de -

1928i en esta reunión se consideraban como "Aeronaves 

Públicas, las Navales y Militares, dedicadas exclusiva 

mente a un servicio del Estado". 

Comentario al margen, podemos resumir la con 

(33) Sierra Manuel J. Derecho Internacional Pdblico, - 

3a. Ed, Méx. 1959. 
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troversfa y la solución del espacio aereo, tanto marí-

timo como terrestre, con la idea de que es comdn el --

criterio aceptado por todos los paises de que el espa-

cio aereo, marítimo y territorial com1n a todos ellos 

puede ser recorrido por naves civiles como militares. 

Pasando al estudio de la legislación mexica-

na con respecto al tema que nos ocupa, y conforme a lo 

dispuesto en la ley de Nacionalidad y Naturalización - 

Mexicana en vigor : 

1.- Son mexicanos por nacimiento 

I.- Los que nazcan en territorio de la Repd- 

blica, sea cual fuere la Nacionalidad de sus padres. 

Los que nazcan en eL extranjero, de pa- 

dre mexicano y madrelextranjera, o de madre mexicana y 

padre desconocido. 
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III.- Los que nazcan a bordo de embarcacio-

nes o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. 

Este artículo en sus párrafos I y III se in 

clina totalmente a favor del Jus Soli; ya que en el -

párrafo incial se opone terminantemente al Jus Sangui 

ni en su frase " sea cual fuere la Nacionalidad de --

sus padres". 

En el artículo III en su párrafo final se -

refiere a la prolongación del territorio, por lo tan-

to, otorga la nacionalidad a los nacidos en naves ma-

rítimas o aéreas mexicanas. 

Ahora bien, dentro de la nacionalidad adqu.i 

rifa, podemos contemplar que la mujer extranjera que 

contraiga matrimonio con mexicano Y establezca su do-

Ticilio dentro de territorio mexicano puede solicitar 
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la nacionalidad mexicana. Esta, en caso de que se otor 

que, puede seguir ostentándose adn después de la muer-

te del esposo. Dado el carácter del precepto, podemos 

ver una ligera inclinación hacia el Jus Soli. 

Por lo consiguiente y comparando el precepto 

anterior con lo establecido en la ley de Extranjería y 

Naturalización de 1886, resulta : 

En el segundo párrafo de la tercer alternati 

va que señala, que siendo hijos de mexicanos nacidos - 

en el extranjero, serán considerados como mexicanos, -

siempre y cuando hayan residido en territorio nacional 

o prestado servicio en el ejército. Ya que se hace men 

cien a la palabra "residido", como consecuencia, pode-

mos interpretar que se fundamenta en el criterio del - 

Sus Soli. 
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Por íntimo, el criterio por el cual los naci 

dos en el Extranjero pero que juraron el Acta de Inde-

pendencia en 1321, si continuaron residiendo en México 

serán, mexicanos, nos da a entender que se da una ten-

dencia al elemento territorial. 

Dentro de nuestra reglamentación vigente, en 

su artículo 30, observaremos que casi es una copia - -

fiel de la ley comentada. 

Artículo 30.- La Nacionalidad Mexicana se ad 

quiere por nacimiento o naturalización. 

a).- Son mexicanos por nacimiento : 

I.- Los que nazcan en territorio de la Repd- 

blica, sca cual fuere la nacionalidad de sus padres : 

dree mexicanos;lI 

	Losde 

 padre mexicano y 

que nazcan en el extranjero de pa - 

madre extranjera; 
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O de madre mexicana y padre desconocido; y 

III.- Los que nazcan a bordo de embarcacio - 

nes mexicanas sean de guerra o mercantes 

b).- Son mexicanos por naturalización : 

I.- Los mexicanos que obtengan de la Secreta 

rta de Relaciones Exteriores carta de nacionalidad; y 

II.- La mujer extranjera que contraiga matri 

monio con mexicano y tenga o establezca su domicilio -

dentro del territorio nacional 

Dentro del apartado "A", los párrafos I y II 

se inclinan por el Jus Soli, no asi el párrafo 1 que 

se comenta, establece eL principio del Jus Sanguini, -

EL apartado "B", podría relacionarme al igual que en -

la Ley mencionada, con eL propio Jua 

Resumiendo señalaremos respecta al apartado. 
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B que la adquisición de la nacionalidad, no operará - 

ipso facto, si no que el interesado deberá solicitar-

la en cada caso, a la Secretaria de Relaciones Exte - 

riores, en los términos del artículo correspondiente, 

en este caso el 2°, fracción II, de la ley de Naciona-

lidad y Naturalización. 
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CAPITULO IV 

JUS OPTANDI. 

Jus Optandi. Si se parte de la base de que -

tanto el Jus Soli como el Jus Sanguinis imponen una na 

cionalidad al recién nacido, que no esta en condicio-

nes de expresar su voluntad de pertenecer a un pais y 

que con el tiempo ese menor adquirirá capacidad relati 

va y podrá expresar su inclinación hacia cierto esta-

do, debe admitirse, en concepto de los defensores del 

sistema de la opción, que el mayor de edad exprese su 

voluntad y esta será determinante para su nacionalidad 

definitiva. 

En el sistema de la opción, cuyas caracterfs 

ticas son necesariamente mixtas, el estado otorga una 

nacionalidt de erigen, bien con Fundamento a en el - - 

.TU11 Soli, a con base en el. Jua Sanquinis, a combinando 

ambos, pero el otorgamiento ,}e esta nacionalidad es -- 
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provicional hasta que el sujeto tiene la capacidad vo-

litiva requerida por la ley para manifestar su volun 

dad de pertenecer a un país y, por tanto, para adqui 

rir una nacionalidad en detrimento de la otra. 

El tener derecho de optar por una nacionali-

dad, tiene la gran ventaja de que se resuelven los pro 

blemas de doble nacionalidad debidos al funcionamiento 

simultáneo en dos países de sistemas diversos de atri-

bución. 

En base a un principio jurídico consignado -

en el derecho internacional se establece que todos los 

individuos deben de tener una nacionalidad y solamente 

una. Esto nos conduce a aceptar el derecho de opcidn - 

como una solucidn en ciertos casos al problema de las 

personas que poseen doble nacionalidad,,quando las cir 
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cunstancias orillan al individuo a elegir entre posi - 

bles alternativas sin que haya, todavía, atribución de 

finitiva de ellas. (34) 

Leasing la define : 

"La opción consiste en una declaración unila 

teral del individuo dirigida a las autoridades compe - 

tentes para su aceptación o recepción en el sentido de 

adquirir o renunciar una nacionalidad.(35). 

El anterior concepto nos da una idea relati-

vamente clara en lo que consiste el derecho de opción 

pero, también, nos deja entrever que se trata de un -

derecho condicionado, cosa que no sucede en todos los 

casos en que se hace uso de este derecho. Es necesario 

distinguir y precisar eL concepto de opción para que - 

ha se confunda con una naturalización privilegiada, ya 

(34) Vid Supra. pág. 2 

(35) Leasing, Juan A. Problemas de Nacionalidad pág. -

51, Buenos Aires, Argentina, Ed. Tipográfica. - - 

1946. 
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que la opción implica una renuncia a alguna otra nacio 

nalidad que se ostente y elegir para acreditar la que 

más le convenga. 

José Peré Rabuy en relación al derecho de 

opción afirma : 

"La opción constituye una modalidad adquisi-

tiva no originaria; presupone precisamente la extranje 

ría del optante, que a virtud de dicho acto paso a ad-

quirir con carácter no retroactivo una naci6nalidad di 

versa de la de nacimiento"(36). 

Aunque esta es una afirmación totalmente per 

sonal del autor, no es posible considerarla como cier—

ta en el derecho internacional, debido a que no ea vcr 

dad que siempre a partir del derecho de opción el in-

dividuo va a adquirir una nacionalidad que no tiene. - 

(36) Peré Rabuy, José. op. cit. pág. 97 
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Por el contrario, se estima que la persona que de ori-

gen posee dos o más nacionalidades ejercitará su dere-

cho de opción para elegir, de entre ellas, la que más 

le convenga seguir ostentando. Asi vemos, se trata de 

una confirmación por un lado y la renuncia por otro de 

la nacionalidad que se posee. 

El término opción proviene del latín; optio, 

onie que significa facultad de elegir. Consideramos --

que el derecho de opción es una facultad que tiene el 

individuo para elegir de entre una de varias nacionali 

dedes, la que más convenga a sus intereses. 

Cata dererhn personal en la práctica se pre-

sente, ara dna aspectos, a saber : 

--Puede estar establecido por el derecho in 

terno de cada país, o bien, 
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----Puede ser el resultado de algdn tratado 

o convenio entre diversos paises. 

Esta dltima situación se presenta frecuente-

mente como consecuencia de las alteraciones sufridas -

en el territorio de un Estado, ya sea pérdida o adqui-

sición de una porción territorial y que repercute di -

recta y necesariamente sobre la población de dicho te-

rritorio. 

En el primer caso se considera, en términos 

generales, que la legislación interna del país, regula 

a los individuos en el domiciliados y que poseen la na 

cionalidad de dicho pais, pero también en algunas le - 

gislaciones como nuestra ley de Nacionalidad y Natura 

lización, va más allá, y se convierte en un derecho -

"?extra-fronteras", por que hace extensitki el derecho - 
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2e opción a aquellas personas que adn habiendo nacido-

en el extranjero tienen derecho de optar por la nacio-

nalidad de sus padres en beneficio propio y del país -

que le otorgue dicho derecho. 

Aqui se debe entender que la nacionalidad de 

los padres corresponde a la otorgada por el país que -

concede el derecho al optante. 

Esta no es la dnica circunstancia en que se 

presenta y regula el derecho de opción extensivamente, 

también se da el caso contrario al anterior, en donde, 

el derecho interno del país hace extensivo a todos los 

nacidos dentro del territorio del. misma que. siendo hi 

' jos de extranjeros, tienen también como consecuencia,—

por ser sujetos contempladas en distintas Lagislacio — 

nes, el derecho de opción. 
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Dentro del estudio del derecho de opción es-

importante señalar también que puede ser analizado des 

de dos puntos de vista distintos. 

1.- El derecho de opción como tal en donde,-

como el mismo término lo indica, se trata de elegir --

una de entre dos posibles nacionalidades a que tiene -

derecho el individuo. Es decir, la elección de una en-

tre varias. Opción típicamente considerada. 

2.- La opción condicionada o relativa, en --

donde el individ.L tiene derecho a renunciar a su na - 

cionalidad de origen y seleccionar cualquier otra, pe-

ro dicha opción es una renuncia que puede estar condi-

cionada a la previa aceptación por parte de la legisla 

ci6n del país del cual se aspira a ser nacional. 

José Peré Rabuy con ol planteamiento ante - 
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xior, denomina opción positiva y opción propiamente 

dicha a la primera y la califica de "opción con carác 

ter adquisitivo, por lo que se manifiesta ante un - - 

6rgano estatal la voluntad de adquirir la nacionali -

dad de dicho estado. 

La segunda forma es denominada opción nega-

tiva "repudiación de la nacionalidad del estado" "es-

ta renuncia, ya pura, se fundamenta en la voluntad in 

dividual para el cambio de ciudadanía o en la conve - 

niencia de evitar la doble nacionalidad. (37). 

En cuanto a la forma de manifestarse, el de 

recho de opción puede clasificarse en : 

a).- Opción expresa.- Es aquella que se ma- 

nifiesta de manera clara y directa en forma oral o es 

prita de acuerdo con lo establecido por cada legisla-

(37) Peré Rabuy, José. ob. cit. pág. 99 
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ojón. 

b).- Opción tácita.- Es la que no se manifies 

ta directa o expresamente si no que es el resultado de 

los actos u omisiones del individuo a los cuales la ley 

respectiva les atribuye el efecto de una opción. 

Puede distinguirse como principales causas -- 

que dan origen al derecho de opción, las siguientes: 

----Voluntarias.- Cuando es la voluntad del 

individuo hacer valer su derecho de opción pero con -

efectos solamente personales. 

----Involuntarias.- Cuando no interviene di-

rectamente la voluntad del individuo, si no que es una 

consecuencia de Actnn de ntras personas o estados, los 

que dan origen a esta situación. Como ejemplo de lo --

anterior podemos mencionar el derecho de.opción como 

117 



consecuencia del nacimiento, la filiación, el matrimo-

nio y el impuesto por el estado, aunque este dltimo no 

resulta siempre involuntario. 

Cuando hay una modificación en el territorio 

o una extinción absoluta del estado, los habitantes de 

dicho estado o del territorio en cuestión se ven obli-

gados a ejercitar su derecho de opción, ya sea para --

continuar la original o para adopción de otra, en este 

caso han sida causas ajenas a la voluntad del indivi -

duo las que lo han obligado a ejercitar dicho derecho; 

cabe señalar también otras causas impuestas por el es-

tado, pero en las que si ha sido la voluntad del indi-

viduo las que van a hacer que 4qte pierda en un momen-

to dado su nacionalidad y se vea obligado a optar ex - 

presamente per otra que también le corresponda, a - -- 
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riesgo de que de no hacerlo pueda resultar apátrida. - 

Un ejemplo de ésto son los actos u omisiones de un in-

dividuo tales como 

1.- Ausencia en un país extranjero sin ánimo 

 

de regreso. 

re-

greso. 

En algunas legislaciones de nuestro Continen 

te; incluyendo la legislación mexicana, se ha consigna 

do que la ausencia del pais de origen por un cierto na 

mero de años acarrea la pérdida de la nacionalidad de-

bido a que se de-nuestra la poca relación real del indi 

Ausencia en país extranjero sin ánimo de 

2.- Desempeño de funciones pablicas militan- 

tes al servicio de gobierno extranjero:. 

3.- Como resultado de una pena 
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- .viduo con su patria, no reside en ella y quizá tampo 

co haga ejercicio de sus derechos como ciudadano, por 

lo que existe una disminución en las relaciones entre 

el individuo y el estado, de modo que se ha considera-

do más pertinente, en estas circunstancias al rettLar 

la nacionalidad. 

Desempeño de funciones pdblicas o militantes 

al servicio de gobierno extranjero.- tanto el desempe-

ño de funciones públicas o militantes, utn autoriza - 

ción, o previo consentimiento del estado de origen, -- 

son causa definitiva para perder la nacionalidad, debí 

do a que en ambos casos se trata de un acto personal - 

y voluntario que demuestra la sumisión al estado al -- 

que se presta el servicio. 

Solamente al gobierno del cual se es origi- 
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vario tiene derecho a exigir a sus conciudadanos reali 

zar actos leales como el servicio militar que hace su-

poner una fidelidad al estado f.:n el que se realiza, --

por que servirá para defender a, dicho estado de guerra, 

en consecuencia si este acto llegara a realizarse per 

un gobierno distinto debe proceder la pérdida de la -

nacionalidad. 

Como resultado de una pena.- Esta torna de - 

perder la nacionalidad, ha perdido fuerza en nuestra -

época ya que antiguamente, como resultado de un delito 

comen o de un delito político, se sancionaba al indi - 

viduo que lo cometía con el destierro, o bien, con la 

pérdida de sus derechos, como el de la nacionalidad. -

Esta práctica aunque se continuó con los años, tiene -

el inconveniente de provocar la apatridia, y en nues - 
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Cros días ha perdido fuerza debido a que existe una 

delimitacidn entre los derechos civiles y los pollti- 

II 

cos para no llevar en todos los casos esta situación 

al extremo y se contraponga por otra parte a un prin 

cipio internacionalmente válido de que todo individuo 

tiene derecho a gozar de una nacionalidad. 

Otra causa involuntaria que propicia el de-

recho a optar es la que resulta de alguna modifica --

ción en relación con los miembros padre o esposa de -

la familia. 

Cuando el padre de una familia pierde su na 

cionalldad lleva consigo la pérdida para los hijos y 

la esposa por el principio de la unidad familiar. 

lo que este caso no ha dejado de ser considerado, por 

todas la:; legislaciones, en el sentido de que se ros- 

.- 
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ceda el derecho de opción para aquellos individuos que 

han perdido la nacionalidad de origen por pérdida de -

la del padre. 

"Los hijos adquieren la nacionalidad del pa-

dre en el momento de nacer. Si el padre varia la nacio 

nalidad posteriormente pudiera conseguir con este cam-

bio, vulnerar derechos que leuftimamente corresponda a 

los hijos, tales como los relativos al alcance de la -

patria potestad, al derecho del usufructo del padre so 

bre los bienes de los hijos menores, más remotamente,-

a la facultad de testar a las legitimas". (38). 

Ahora bien, para el caso de la esposa, el de 

racha de opcinl puede o no darse en la práctica inter-

nacional, debido a las tan variadas legislaciones; - - 

cuando se trata de que ésta adquiera la nacionalidad - 
t. 

(38) Arjona Colom°, miguel Ob. Cit. pag. 72 
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originaria de su cónyuge, aunque habría que ver que -

esto fuera un principio universalmente reconocido en 

beneficio de la unidad familiar- pero para el caso --

del marido que en forma totalmente unilateral decide 

cambiar su nacionalidad después de celebrado el con-

trato de matrimonio, será conveniente que se otorgue 

invariablemente en estos casos el derecho de opción -

a la esposa que, si bien es cierto, como parte de la 

institución familiar debe verse protegida, eso no sil 

nifica que no deba, también, respetarse su voluntad,-

en lo individual, con respecto a una situación que es 

de estricto derecho y conveniencia personal. 

Otra de las nausas involuntarias que dan ori 

gen al derecho de opción, son las modificaciones que-

se dan en el territorio de un estado, lo que acarrea 

ciertos cambios en la nacionalidad de los individuos 
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que habitan y por tanto será conveniente analizar lo 

que suceda en los distintos casos : 

1.- Puede suceder que la modificación en el 

territorio sea absoluta, es decir, que se trate de una; 

anexión total, en este caso los naturales del estado --

anexado no podrán tener derecho a optar por su naciona-

lidad de origen por el hecho de que ésta ha dejado de -

existir; adoptarán una nueva nacionalidad que, en térmi 

nos generales, puede ser la correspondiente al estado -

del cual han pasado a formar parte, ya que su nacionali 

dad de origen se ha extinguido, pero, para ejercitar el 

derecho de optar, podrán constituirse en nacionales de 

otro estado; la figura deberá contemplar la facultad de 

optar entre varias alternativas. 

Ahora bien, si se llega a presentar exactamen 

.te el caso contrario, o sea, que un estado pierda una - 
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porción territorial debido a que ésta ha adquirido su-

independencia, como 3C trata de un nuevo estado, es --

evidente que los originarios del territorio que confor 

ma el nuevo estado, sf tendrán el derecho de optar en-

tre conservar la nacionalidad del estado al que perte-

necieron anteriormente, o bien, por poseer la que sur-

ge con el nuevo estado. 

Considerando la anexión parcial como la in -

corporación de parte del territorio de un estado al te 

rritorio de otro, podemos concluir que surgen dos ti -

pos de ella, la voluntaria y la forzosa 

Cuando se presenta el caso de la anexión to-

tal, sea voluntaria o forzosa, si es indiscutible que 

no pueda existir el derecho do opción para continuar -

con L. nacionalidad del estado anexado puesto que este 

se ha extinguido y sera invocado el derecho de cpcián 
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para continuar con la nacionalidad del estado anexado-

puesto que este se ha extinguido y será invocado el --

derecho de opción solamente para hacer manifiesta la -

voluntad de aceptación de la nueva nacionalidad, o - -

bien para optar por otra totalmente distinta. En este 

dltimo caso ya se trata de una naturalización. 

Respecto a los antecedentes del derecho de -

opción, nos encontramos con que no son bastantes remo-

toa ya que, basados en el análisis histórico, contem -

piamos que en la antiguedad, cuando un pais conquista-

ba a otro, la aniquilación de los vencidos era muy fre 

cuente; la legislación del país vencedor, por lo gene-

ral, no contemplaba lo relativo a la nacionalidad de - 

los habitantes del territorio recién adquirido. Ahora 

bien, no siempre se did el caso de la aniquilación de 

la población, más tarde se perdona la vida a los ven - 
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•cidos y se les esclaviza; esto dura hasta la época - -

feudal en donde, ya con otro fundamento ( Jus Soll), -

el hombre era un accesorio de la tierra y, en conse --

cuencia, seguía la suerte de la misma, de tal forma --

que los habitantes de un territorio determinado se so-

metián junto con el suelo al que pertenecían a las nor 

mas que regían al feudo y a sus consecuentes cambios -

de señor. 

No es sino hasta el siglo XIX cuando ya apa-

rece manifestado claramente el derecho de opción: "tra 

tado de Holanda y Bélgica celebrado en 1839, y con sus 

variantes, se presenta en la actualidad como un dere -

cho que sirve para ayudar a resolver una situación de 

irregularidad entre el estado o estados y el individuo 

que guarda relación de nacionalidad para conéstos. 

Para los casos de lan anexiones voluntarias, 
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.por las mismas 

se establezcan 

participantes, 

cionalidad de 

no sólo no se 

características, no será difícil que -

convenios o tratados entre los paises 

con el fin de que el problema de la na 

los habitantes del territorio anexado -

vea en situación de conflicto, si no -- 

que se les favorezca efectivamente dándoles el derecho 

de opción. Este es uno de los mejores casos en que se 

puede presentar el derecho de opción como una alterna 

tiva favorable, tanto al individuo como al estado que 

lo acogerá y aquel al que deja de pertenecer. 

Se dan mayores problemas en el caso de la -

anexión forzosa. Si se trata de una anexión parcial,-

ea decir que solamente una parte del territorio se mo 

difica al subsistir el estado que ha perdido dicha --

parte podrá, si el otro estado si lo consiente a tra-

.vés de un tratado o convenio, establece'Cciertas ga - 
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xanttas para los habitantes del territorio desmembra -

do y dentro de ellas, la aparición, y respeto del dere 

chode opción. 

Con esta posición se trata de lograr que - - 

exista una situación de verdadera libertad, para hacer 

valer la opinión del individuo que formará parte de --

otro estado, con el cual quizá no le unía anteriormen-

te ningón lazo y además, si se toma en cuenta las razo 

nes por las cuales se hizo forzosa la anexión, es posi 

ble que no sea precisamente del agrado de los adquirien 

tes de la nueva nacionalidad al adoptarla ya que se --

trata de la nacionalidad de un estado "enemigo" o, - 

cuando menos "no amigos". 

A este respecto, Diaz Cisneros afirma "La ne 

cedidad de cimentar la autoridad del estado cesionario, 

,que se invoca para fundar el cambio de nacionalidad -- 
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forzado, es sólo una aplicación, más no una justifica-

ción de la relga. Ninguna norma jurídica puede derivar 

del pretendido derecho de conquista, o de la desmembra 

ción determinada por presiones políticas y económicas 

de estado a estado. A pesar del derecho de opción se -

ejerce violencia en el ánimo de los interesados. La --

opción esta generalmente limitada en el tiempo y subor 

dinada a ciertas condiciones. (39). 

Respecto a la legislación mexicana acerca de 

la opción, la ley de Extranjería y Naturalización de -

1886 permitía a los hijos de extranjeros nacidos en Mé 

xico, al llegar a su mayoría de edad, optar por la na-

cionalidad de sus padres, si no lo hacían se les consi 

deraba como mexicanos. 

En 1917, el texto original de la Constitución 

en la fracción I del artículo 30, derogó el derecho de 

(39) Diez Cisneros, ob. cita pag. 
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opción-como lo concebía la ley de 1886 para reputar -

extranjeros a los hijos de extranjeros nacidos en Mé-

xico que al llegar a la mayor edad no optasen por la 

nacionalidad mexicana. 

La nueva Ley de 1934, después de que quedó 

reformada la Constitución, juzga conveniente dar una 

nueva oportunidad a los nacidos en Mé)e'Lco para que -

optaran por la nacionalidad mexicana cuandu no hicie 

ran la declaración correspondiente al llegar a la ma 

l'orla de edad. Esta es la razón por lv que al ar - 

tículo 3°, transitorio de la ley de Nacionalidad y 

Naturalización vigente estipuló que podrían adqui --

rir la nacionalidad mexicana por nacimiento, los que 

ocurrieran a la Secretaría de Relaciones Ixteriores 

manifestando su deseo de adquirirla, comprobando que 

.nacieron en M6xico y que cumplieran su Mayoría de -- 
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.edad antes del 5 de enero de 1934, pero después del - 

l'de mayo de 1917, debiendo hacer las renuncias a que 

se refieren los artículos 17 y 18 de la ley de Nacio-

nalidad y Naturalización, en su caso, y que dicen - -

asi : 

Articulo 17.- Por conducto del Juez al inte 

resado elevará una solicitud a la Secretaría de Rela-

ciones Exteriores pidiendo su Carta de Naturalización 

y renunciando expresamente a su nacionalidad de ori -

gen, asi como a toda sumisión, obediencia y fidelidad 

a cualquier Gobierno extranjero, especialmente a - -

aquel de quien al solicitante haya sido sdbdito; y a 

toda protección extraña a las leyes y autoridades de 

México y a todo derecho que los tratados o la ley In-

ternacional conceden a los extranjeros; protestando,-

,además, adhesión, obediencia y sumisidn.a las leyes - 
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.1,  autoridades de la Repdblica. Estas renuncias y pro 

testas serán ratificadas en la presencia del juez en 

el caso de naturalización ordinaria. 

Cuando se demuestre que el extranjero, al ha 

cer las renuncias y protestas a que este articulo se -

refiere, lo ha hecho con reservas mentales, en forma -

fraudulenta o sin la verdadera intención definitiva y 

permanente de quedar obligado por ellas, quedará suje-

to a todas las sanciones legales que esta misma ley o 

cualquier otra disposición impongan o puedan imponer -

en el futuro. 

Articulo 18.- Si el extranjero que solicita 

au.laaturalizacidn tiene algln titulo de nobleza otorga 

do por algdn Gobierno extranjero, deberá renunciar ex-

presamente al derecho que tenga de poseerlo y de usar-

lo. 

n 134 ,. 



Por otro lado el artículo 43 de la ley en -

cuestión considera naturalizados a los hijos sujetos - 

a la patria potestad de extranjero que se naturalice - 

mexicano pero, sin perjuicio del derecho de optar por 

su nacionalidad de origen dentro del año siguiente al 

cumplimiento de su mayoría de edad. Lo anterior quiere 

decir que si no opta por la nacionalidad de origen den 

tro del año siguiente al cumplimiento de su mayoría de 

edad tienen la calidad de mexicanos naturalizados, pre 

cluyendo su derecho de opción. 

Si observamos el artículo 53 de la ley de Na 

cionalidad y Naturalización, no se emplea la expresión 

"optar" u "opción" pero la posibilidad de renunciar - 

a la nacionalidad mexicana que consagra este precepto 

cuando otro estado le atribuye a quién renuncia una na 

'cionalidad extranjera, es un auténtico ciérecho de -- 
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.opción que está requisitado por el articulo 53 en aná-

lisis. Este derecho de opción es relativo en cuanto --

que no puede ejercer cuando nuestro pais se encuentra 

en estado de guerra, Por otra parte, no está limitadu 

cronológicamente, sólo se requiere que quien renuncia 

a la nacionalidad mexicana sea mayor de edad, que un -

estado extranjero le otorgue su nacionalidad y que su 

domicilio lo tenga en el extranjero. 

Algo similar sucede respecto del artículo 54 

de la citada ley, ya que tampoco emplea la palabra - -

opción pero que en realidad cuando faculta a los hi - 

jos nacidos en territorio de la Repóblica,de Cónsules 

da carrera, de otros funcionarios extranjeros que no -

gocen de inmunidad diplomática, encargados de misiones 

oficiales de sus gobiernos, para renunciar la naciona-

,lidad mexicana, al llegar a su mayoría de edad, está - 
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dándole el derecho de opción entre la nacionalidad me-

xicana y la extranjera. En el caso de este artículo no 

se restringe el derecho de opciÓn en la hipótesis de -

que MkIxico se encuentre en guerra. 

Por Cltim.o, el. artículo 4' transitorio 

gó a las :,exiconas por nacimiento que hubieren perdido 

su nacion¿dijad var virtud 	natrirponio contrardo an 

tes de la vieencia de la ley, el derecho de recur.crar-

la a la fella de la publicaciU de la miura, tienen o 

establecen su residencia dantro del territorio nacio - 

nal y raniftestan a la Socretarla de Relaciones Exte - 

riores 17al voluntad de reaquirirla. Sin duda que este 

es' un 	de optar por la nacionalidad mexicana -- 

aunque no se hay utillzaclo el vocablo "cpctón" o no - 

GC (16n lob C;it i:C.T.,05 	 concpLo 

Por cf:rc lado, 	 „le 
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opción pasa a ser de gran relevancia en la medida en -

- que, en lugar de ser objeto de un derecho particular 

ciertos estados, es considerado universalmente co 

no un derecho intrínseco de todo individuo. 

Ciertamente que a esta forma de penzamiento 

hay otras en sentido opuesto, por ejemplo, dice Trique 

ros; "Solamente la libertad individual, en todos los -

casos de doble nacionalidad debiera permitirse, llegan 

do al absurdo de que en muchos casos la integración de 

un pueblo dependería de la voluntad del individuo.(40) 

La opción es un concepto que se aplica en 

dos situaciones distintas. tina es cuando el optante es 

coge entre varias nacionalidades que ya tiene, otra es 

cuando sólo tiene alma pero hay otra que desea adcui 

rir. Esta lltima quizá .;ea la razón por la cual en al-

guna ccasión se ha afirmado que el rlerec.'ho le opción - 

(40). Trigueros, Eduardo, ob. cit. pag. 112. 
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acarrea una nacionalidad adquirida, pero, atendiendo a 

la primera situación se entiende que la opción será la 

'elección de una de las nacionalidades que de origen le 

pertenece, o sea que en este caso, no se puede afirmar 

que exista tal adquisición de voluntad hecha por el in 

teresado, en el sentido de continuar disfrutando de al 

guna de sus nacionalidades que hasta el momento venia 

ostentando; es una ratificación que regulará la situa-

ción de los individuos multinacionales. La anterior de 

claración implica, por otra parte, la existencia de --

una renuncia, que bien puede ser expresa o tacita que 

es hace en relación a la otra u otras nacionalidades. 

Es precisamente la multinacionalidad uno de 

Las problemas que se trata de eliminar, por lo que el 

derecho de opción debe considerarse como una declara-

ción dada en dos sentidos: elegir y renunciar automáti 
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camente en el momento en que procede la ratificación,-

para evitar también hasta la remota posibilidad de que 

por algún imprevisto no procediera la ratificación por 

la vfa administrativa y si la renuncia, acarreándose 

así la aptrida. 
ri 
Otra consideración importante sobre la op -- 

ción, es que por referirse a la nacionalidad, no tiene 

efectos retroactivos y a diferencia de la naturaliza-

ción que si puede verse cancelada por la suspensión de 

la carta de naturalización, la opci6n es un derecho no 

renunciable y no se puede cancelar. Esto es otro argu 

mento en favor de la existencia de dichu derecho, como 

una institución contemplada con ciertos principios pa-

ra el derecho internarinnAl y con algunas modificacio-

nes o adaptaciones en el derecho privado de cada país. 

Todo lo anterior, nos hace reflexionar sobre 

140 - 



el derecho de opción como una facultad que se tiene - 

en lo individual pero a su vez, es un derecho que - - 

trasciende por. la  relación con una colectividad y un 

estado. Además, es un derecho sobre el cual deben ha- 

cerse ciertas precisiones, tomando en cuenta los dis - 

tintos ángulos desde donde se le puede estudiar, para 

que sea considerado como distintos un derecho univer- 

salmente válido y que no quede a criterio de los esta 

dos su existencia. En todo caso, será competencia, -- 

basándonos en su soberanía, de cada estado en particu 

lar las modalidades o regulaciones que en el seno de 

sus 1¿-,gialazioncz lea ccnven;a 	c, cn ctro ccr.ti 

do, su reglamentación administrativa. 

Finalmente, es importante destacar que la -

renuncia hecha por el optante a una de las nacionali- 

,dades, como requisito indispensable para adquirir la 
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mexicana, puede .ser o no tomada en cuenta por el esta-

do extranjero, ya que en definitiva se estará renuncian 

do a su nacionalidad de acuerdo a un sistema jurídico 

diferente y ante un estado distinto y las disposiciones 

relativas a la adquisición o renuncia a una nacionali -

dad son materia de derecho interno que cada estado fija 

de manera unilateral y discrecional, aunque es insosla-

yable que el efecto de renuncia de nacionalidad debe te 

ner efectos frente al estado optado, toda vez que impli 

ca la aceptación del sujeto de la no protección, en to-

dos sentidos, del estado al cual se renuncia. 

Remos admitido que la nacionalidad es sucepti 

ble de cambio durante la vida de las personas físicas -

por varias circunstancias. Al adquirir: una nacionalidad 

nueva, diferente de la nacionalidad de origen, su le de 

nomina "Naturalización" o sea la nacionalidad no origi- 
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•naria. 

Sin descartar el que se pueda cambiar la na- 

cionalidad obtenida por medio de una naturalización an 

terior. 

Para Amancio Alcorta la naturalizaci6n "es 

el acto por el cual un individuo adquiere una nueva na 

cionalidad, abandonando la que tiene en el momento en 

que se efectüa"; Miaja de la Muela opina que es "la --

adquisición de una nacionalidad distinta a la origina-

ria"; Manuel J. Sierra sostiene oue "es el acto de so-

beranía por el cual un estado admite a un extranjero -

en el ndmero de sus nacionales"; para Jean Paul Nibo - 

yet, "es la concecidn de la nacionalidad al extranjero 

que la solicita". (41). 

Creemos que estas definiciones no comprenden 

en toda su amplitud la acepción de naturalización, ya, 

(41) Alcorta Amancio. Curso Derecho Internacional Pri-

vado, Buenos Aires 2a. ed. 1927, pag. 323. 

(42) Miaja de la Muela, Adolfo, Derecho Internacional 

Privado, Madrid, Ed.Atlas, 1963, Tomo II paq. 38. 
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que unas hablan de adquisición, otras de un acto del - 

estados y que acepta el sujeto libremente pasando de - 

sapercibido el hecho de que la Naturalización no siem-

pre es un acto voluntario del individuo. 

Estimamos que lo anterior nos lleva a buscar 

una definición más completa, y existiendo otras tene - 

mos, por ejemplo la de Weiss quien afirma que la "Natu 

ralización es el acto soberano y discrecional del po - 

der publico, por el cual una persona adquiere la cuali 

dad de nacional o ciudadano en el estado que el poder 

representa. (43). 

2.r.tcnic C*r.choz 4: "us':.zm'st^ 7 Sir,nr. ,.ef.-

ne la naturalización diciendo que "consiste en equipa-

rar al extranjero, nn cuanto a sus derechos y deberes 

con el estado, al natural o nativo, mediante el cumpli 

-miento de ciertas condiciones. (44). 

(43) Weisu, Andre, "Manual do Derecho Internacional --

Privado. Tr. E. Zeballos. 2a. ed. 1928 parí. 49. 

(44) Sánchez Bustamante y Sirv(in, Manual de Derecho --

Internacional Privado, 2a. ed. la  Habana, Cuba, -

1.941, parí. 12. 
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Podemos afirmar, en forma general, rue la Na 

turalización es el acto por el cual los individuos ad-

quieren una nacionalidad distinta de la que poseen, pe 

ro también, no sólo es la Naturalización el acto que - 

da origen a la nueva situación de la persona física, - 

sino también lo es toda la situación jurídica que se 

engendra al admitir al extranjero al seno de la colec-

tividad nacional. 

Por lo tanto, creemos que la Naturalización 

es la institución en virtud de la cual una persona ad-

quiere y disfruta de la condición jurídica de nacional 

con posterioridad a la nacionalidad aue ostentaba. 

De todo esto desprendemos que existen dos 

formas en las que se da la Naturalización a saber : 

a.- Individual. 

b.- Colectiva. 
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Individual, esto como su denominación indica, 

interesa a una sola persona y supone para el afectado, 

el cumplimiento de algunos requisitos. Por el contra - 

rio, para la Naturalización colectiva no existen el in 

terés manifiesto a través de una solicitud ni la serié 

de requisitos que para la individual se plantean, ya -

que casi siempre se presenta como una necesidad, por -

los resultados de los acontecimientos políticos, como 

la anexión de estados o pérdidas de territorio. 

Analizando en lo que se refiere a la natura- 

lización individual y lo que se presenta en nuestra le 

gislación mexicana anotaremos, como inicio, las carac-

terísticas : 

1.- Debe ser voluntariamente solicitada por 

el. interesado jamas, debe ser impuesta. 

2.- Es facultativa. Ya que el Astado la otor 
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ga en forma graciosa; no está obligado a hacerlo. 

Respecto a la primera, el individuo es quien 

tiene que iniciar el proceso; éste deberá presentar su 

solicitud y cumplir los requisitos establecidos en la 

legislación del estado a que pretende vincularse, ya -

iniciado ésto, los siguientes pasos competen a la otra 

parte del acto. 

Ningdn estado esta obligado a otorgar la Na-

turalización a la persona que lo solicita, adn cuando 

todos los requisitos fueran ampliamente satisfechos --

por el solicitante, es facultad del estado al conceder 

la, ya que interviene la soberanfa para regir los ac -

toa del estado, por lo que ante la resolución por par-

te del estado, el individuo no puede invocar ningdn de 

recho, ya que se trata de un acto gracioso por parte - 

del estado. 

- 147 - 



Por. otro lado, este tipo de Naturalización 

se distingue en dos tipos, a saber que son : 

a).- Naturalización Ordinaria. 

b).- Naturalización Privilegiada. 

NATURALIZACION ORDINARIA 

Para obtener la Naturalización por la vía --

ordinaria, se requiere que el extranjero presente una 

solicitud por duplicado ante la Secratarfa du Relacio-

nes Exteriores, en la cual manifieste su deseo de ad - 

quirir la Nacionalidad Mexicana, previa renuncia a la 

extranjars. n csta -sli-"-4  

lo dentro de un plazo de seis Int:ses, los documentes si 

vientes : 

a).- Un córtificado esitdo por las autori-

dades locales, en el nue se llana constar el tier_po cuo 
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tenga el interesado de residir continua e ininterrumpi 

damente en el vais, la cual, en todo caso, no deberá -

ser menor de dos años anteriores a su ocurso. 

b).- Un cértificado de las autoridades de Mi 

gración que acredita su entrada legal al país. 

c).- Un cértificado médico de buena salud. 

d).- Un comprobante de que tiene cuando me - 

nos 18 años de edad. 

e).- Cuatro retratos fotográficos, dos de --

frente y dos de perfil. 

f).- Declaración, suscrita por el interesado 

de la óltima residencia habitual que tuvo en el extran 

jero, antes de entrar al pato. 

Cumplidos los requisitos anteriores, la Se - 

cretaria de referencia, acordará que se tenga por pre-

sentada la solicitud y devolverá el duplicado del - - 
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curso anotando con la fecha de su presentación, con- 

servando el original en sus archivos. En caso de oue 

la solicitud del interesado no haya cumplido con todos 

los requisitos señalados dentro de los seis meses si - 

guienten a la fecha de presentación de la petición res 11-1 

pectiva, ésta se tendrá por no presentada (articulo 8) 

Ley de Nacionalidad y Naturalización. 

Tres años después de lo anterior, si es que

ps . ) 
rw 

el solicitante no ha interrumpido su residencia en el 

pais, puede solicitar del Gobierno Federal por el con-

ducto del juez del Distrito de la Jurisdicción que le 

corresponda que se le conceda su carta de Naturaliza - 

ción. 

El procedimiento nue se sigue a continuación 	;,;), 

es bastante sencilla y se encuentra especificado del - 

artfculo 12 al 17 de la ley de Nacionalidad y Naturali 

zación. 
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Una vez realizado el procedimiento estableci 

do, el titular de la Secretaría de Relaciones Exterio-

res, en acuerdo, con el Ejecutivo Federal y después de 

estudiar el expediente, resuelve si se expide la carta 

de Naturalización solicitada. (45). 

Aquí podemos observar que para la Naturali - 

zaci6n por la vía ordinaria, las autoridades que se en 

cargan de conocer el asunto son : el Ejecutivo a tra - 

vés de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ju-

dicial por medio del juez de Distrito. 

Si se llegase a otorgar la carta de Natura - 

lizaci6r., se comunicará de ésto por la vía Diplomática 

al estado del cual era nacional el naturalizado, en --

los t4rminns del artículo 2° de la convención de Monte 

video del 26 de diciembre de 1933, La carta de Natura-

lización confiere la nacionalidad con efectos al día -

siguiente de la recibe el interesado. 

(45) Artículo 19 Cap. II, Ley de Nacionalidad y Natu - 

ralizaci6n. 
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NATURALIZACION PRIVILEGIADA 

La Naturalización privilegiada es también - 

el acto por el cuál se adquiere una nacionalidad dis-

tinta de la de origen, sólo que se denomina privile - 

giada para diferenciarla de la ordinaria por que el -

procedimiento para adauirirla es el mismo. La Natura-

lización privilegiada se obtiene por medio de un pro-

cedimiento especial que consiste en la solicitud di -

recta a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la 

Carta de Naturalización, siempre que se compruebe que 

se satisfacen todos los requisitos que la ley seilela-

da y que son lo hechos bajo los cuales se basa la pe-

tición. 

En el capítulo II, artículos 21 al 29 de la 

ley de nacionalidad, se hace un señalamiento referen-

te a quiénes son los extranjeros suceptibles de natu-

ralizarce por este procedimiento. 
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De modo que los extranjeros que pretendan -

naturalizarse en México, deberán reunir los requisi -

tos que señalan los artículos mencionados en el parra 

fo anterior, y presentarse ante la Secretaría de Pela 

ciones Exteriores y comprobar lo que en su caso co 

rresponda, haciendo las mismas protestas, manifesta -

ciones y renuncias referidas para el caso de Naturali 

zación ordinaria. 

De lo anterior puede desprenderse que la --

evidente diferencia que se presenta en cuanto al pro-

cedimiento para adnuirir la Naturalización privilegia 

da, es que el interesado realiza la totalidad de sus 

gestiones sin que intervenga en forra alguna la auto-

ridad Judicial Federal. 

Por lo tanto, la Naturalización es un acto 

que, ya sea en forma individual o colectiva, va a pro 

ducir efectos de Derecho dentro del ámbito familiar -

del individuo involucrado. Efectos familiares referen 
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tes a la nacionalidad que deben ostentar tanto la aspo 

ea, como los hijos menores del naturalizado en cual --

guiar país distinto al de su origen ya qué los hijos -

mayores de edad no representan ningdn conflicto ya que 

en ninguna legislación se pretende cambiar su naciona-

lidad por la nueva del padre. 

Por dltimo, para algunon paises existe una - 

posición intermedia que va a dar cierto matiz otorgan- 

do automáticamente la nacionalidad del padre a los hi-

jos menores, pero a su vez le otorga a estos el dere -

cho de optar llegados a la mayoría de edad, ya sea por 

La nacionalidad que les corresponde de origen o bien,-

por la nacionalidad adquirida por el padre. 
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NATURALIZACION COLECTIVA  

Como hemos mencionado, la Naturalización es 

una forma derivada de adquirir la nacionalidad, por - 

lo tanto, la Naturalización colectiva no es la excep-

ción, pero comprende a un conjunto de individuos, con 

siderados todos como miembros de la población de un -

determinado territorio, que por determinadas circuns-

tancias que provocan un cambio en la soberanía de ese 

territorio, provocarán también que se ocasione ese 

cambio con respecto a su nacionalidad. 

De lo anterior se desprende el siguiente 

concepto: La Naturalización colectiva es una forma de 

rivada le adquirir una nueva nacionalidad que compren 

de o atañe sólo a los individuos que se encuentran --

-vinculados al territorio que cambia de soberanía, - - 
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aclarando que las personas extranjeras residentes o -

provisionalmente domiciliada en el territorio en - --

reestidn y que por ende resultan ajenas a los paises 

que ae encuentran en conflicto, también aparecerán --

ajenos a los individuos, en caso de cue exista un tra 

tado entre paises interesados, es, en cuanto a terce-

ros, y en consecuencia no verán modificado su status. 

Por otro lado no se puede establecer tampo-

co que exista, de una forma general, un procedimiento 

dnico que nos señale la forma en que debe darse la na 

turalizaci6n colectiva. Será de acuerdo con la modifi 

calad& que sufra el territorin, el cambia que deba --

operarse sobre la nacionalidad de los habitantes del 

En general, si puede afirmarse que en todas 
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.aquellas modificaciones territoriales que pudieran im-

plicar una modificación a la nacionalidad siempre que 

participen dos o máu estados, el posible conflicto so-

bre la nacionalidad correspondiente a los habitantes -

de dicho territorio, deberá ser previsto en los trata-

dos, o convenios que se celebren entre -dichos estados 

para que en estos mismos se resuelva y regule la situa 

cien sin entrar en conflicto. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES. 

I.- La Nacionalidad es, definitivamente, una vinculación 

jurídica entre el individuo y el estado, creando de-

rechos y obligaciones recíprocas, siendo la Naciona-

lidad el atributo con el cual se distingue a una per 

sona física como miembro de un estado. 

II.- Dentro de la Nacionalidad originaria, al reconocer -

el derecho de sangre como el elemento atributivo, és 

te se desenvuelve en dos aspectos : 

El sociológico, en el que vemos que el sujeto se va 

a ver influido en las costumbres, en el idioma, en -

la ideusincracia, por la comunidad de que forma par-

te lo que nos inclina a pensar que toda variación a 

su nacionalidad serla falsa y no natural fomentando, 

con esto, la unidad, el engrandecimiento y el amor -

hacia la patria. 
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III.- En el otro aspecto, el jurídico, es de observarse -

que existe, en lae legislaciones, una gran diferen-

cia de criterios para la atribución de la nacionali 

dad, esto ha traído, como consecuencia, los casos -

de individuos con varias nacionalidades y los de --

los apátridas. No hay un principio o norma jurídica 

al respecto. 

IV.- Consideramos que los individuos deben de seguir la 

nacionalidad de sus padres, ya que con ello se evi-

taría la desintegración familiar, con sus funestas 

consecuencias, toda vez que los hijos reciben de --

sus padres la tradición del estado y todas aquellas 

consideraciones subjetivas que ligan a un individuo 

con el estado del que son sus padres, sin perjuicio 

de la marginación que sufrirla el menor, con costum 

bres y mentalidad distinta, dentro de su núcleo pri 

maría, escuela, colonia, etc. 

159 



También creemos como ficción jurídica, el individuo -

recién nacido está en aptitud de aceptar al estado al 

que sus padres pertenecen y por lo tanto obedecer las 

leyes que lo rigen ya que están adecuadas a sus ces - 

tumbres y cualidades constitutivas de la raza que los 

padres han trasmitido con la vida, entendido el recién 

nacido como parte de un todo regulador y regulado por 

el estado. 

VI.- Con respecto a la Naturalización, nuestro concepto es 

que esta figura se conceptea corto, la institución ju-

rídica en virtud de la cual una persona adquiere y --

disfruta de la condición jurídica de nacional, una 

vez que ejerció un acto por el cual los individuos ad 

quieren una nacionalidad distinta de la que poseen. 

VII Dentro del derecho de opción, estimamos aue es la fa-

cultad de un individuo, resultado de su libre albedrío 

por la que al llegar a la edad reouerida, per el dere- 

- 160 - 



•cho sustantivo, elige una nacionalidad, de las que -

ostenta en ese momento; dicho derecho implica su•ex-

presa y real renuncia a la otra u otras nacionalida-

des que ostentaba, ya por un conflicto de leyes des-

de su origen, ya por alguna atribución individual o 

colectiva de nacionalidad. Derecho de optar al lle-

gar a una edad, la de 18 años generalmente, en que -

ya posee conciencia e identificación con una u otra 

Nación. 

IX.- Independientemente de las consideraciones anotadas.-

es una necesidad en el ámbito doctrinal y, por ende, 

del derecho interno de cada país, el que se distin - 

ga, sin lugar a dudas el derecho a naturalizarse, y 

como una expresión para cambiar de nacionalidad y al 

derecho a optar, como un sistema para escoger entre 

dos o más nacionalidades que se ostentan en un,momen 

to determinado. 
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