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INTRODUCCION 

La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos 

sirvió de base para dar a conocer al mundo, que el hombre, 

por su naturaleza de ser humano, es posaedor de un cúmulo 

de derechos inalienables, y que puede gozar de- ellos desde 

el momento en que es concebido en el seno materno hasta su 

muerte. 

Fueron tantos los acontecimientos hist6ricos que 

marcaron la pauto para lograr la reivindicaci6n de los derechos 

naturales del hombre, que hoy en día se lucha para lograr 

el máximo respecto a esos derechos. 

En el presente trabajo de tesis se habla espcc!fica

mantc de lo que ha realizado In comunidad internacional para 

proteger respetar cado uno ·de los derechos que posee por 

naturaleza el hombre, atendiendo a las disposiciones que han 

dictado las Naciones Unidas al respecto. 

La nacionalidad, que es uno de los máximos derechos 

naturales que posee el hombre, qucd6 plasmado dentro de la 

Dcclardcibn Universal de los Derechos llumanos, y es considerado 

como una prer1·ogativa que todos los indi\•iduos deben tener 

por su calidad de seres humanos y que cada Estado debe otorgar 

a C.'.1da persona. Sin embargo, cs~e derecho naturul del hombre, 



se ve violado por algunas disposiciones de acuerdo a las legis

laciones de los Estados; la consecuencia de esa violaci6n 

trae como resultado la carencia de la nacionalidad que en 

el Derecho Internacional se denomina npatridia. 

La apatridia puede ser el resultado de varias causas 

que en este trabajo son analizadas, asimismo, se establecen 

propuestas para solucionar la situaci6n jurídica de las perso

nas apátridas en el ámbito internacional. 

Por otro lado, se maneja la intcrvcnci6n específica 

que realizan las Naciones Unidas ante tal problema, lcuálcs 

han sido sus propuestas? lC6mo se podr!a solucionar este probl~ 

mn en el porvenir? lPor qué los Estados no han acatado algunas 

disposicion~s dictadas por organismos internacionales para 

la soluci6n de este problema? etc, 

También se trota y se equipara ln situaci6n jurídica 

de un extranjero en los demás países del mundo, lcuálcs son 

los derechos y obl.igaciones en un pn!s en donde no se es na

cional? lp11ede gozar de protecci6n internacional?, cte.; 

asimismo se analizará In situación jurídica del apátrida en 

el mundo1 encontrándose éste en considerable desventaja frente 

al extranjero. 

Se manej3 asimismo en este trabajo, cbmo npnrcce 
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el apátrida en las diversas legislaciones del mundo, y espe

cificamente, analizándose los supuestos que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 

los que, sus nacionales pueden perder lo nacionalidad y conve

tirse en apátridas. 

Por otra parte, también se analiza los supuestos 

que establece la legislación soviético para que sus nacionales 

puedan perder el derecho de lo nacionalidad y quedar desligados 

del Estado Soviético. 

Es de suma importancia establecer que los Naciones 

Unidas, no han permanecido estbticas en relaci6n a este proble-

ma, yn que han realizado tratados convenciones para ln 

solución del multicitado problema, llevando a cabo la convcn-

ción sobre la reducci6n de la apatridia, creo yo, la más 

tnnte para resolver la caren"cia de nacionalidad. En 

impor

dicha 

convención, se invita a todos los Nociones de la comunidad 

intcrnacionul a acatar toles disposiciones, tratando de modifi

car sus legislaciones internas, para que con ello se evite 

la aparición de personas npátridos y no se viole el derecho 

de toda persona a tener una nacionalidad. 



CAPITULO 

EL DERECHO DEL HOHBRE A POSEER UNA 

NACIONALIDAD 



I) EL DERECHO DEL HOMBRE A POSEER UNA NACIONALIDAD 

A) LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Es importante recalcar que todos los hombres del 

mundo por naturaleza son libres e igt1alcs y que las diferencias 

paro la ordenación de la sociedad sólo se hun establecido por 

cuestiones de utilidad pública. 

Todo hombre nace con derechos inalincnbles e invioln

bles, tales como la 11beLtad de pensamiento, el derecho a 

la vida, el de propiedad, la libertad de disponer de su persona 

y de su trabajo, la manifestaci6n de sus ideas por todos los 

medios posibles, asi como la tendencia a su bienestar y ln 

resistencia a ln opresión. 

Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que los 

derechos que ha poscido el hombre a través de las distintas épocas de 

la histufio, se han ido acentuando cada vez más husta tomar 

la importancia que hoy tienen. Pero se hace neccsar:lo puntua

lizar la cvoluci6n que han tenido los derechos humanos a 

tril\'éS de ln historia, tomando en cuenta primeramente 

como antec~dentc de esa evoluci6n 1 la Corta Magna escrita 

en lnglatcrra por Juan sin Tierra en el año de 1215 1 la cual 

es i...:onsidcrnda como anteccdcute, en donde se plasmó el rcco-

110ciui~nto de algu11os derechos l1umanos. 



Con posterioridad a dicha Carta Magna, en el Imperio 

Germano se produjeron sucesos similares, en los que, determina

dos grupos lograron el reconocimiento de importantes derechos 

frente al monarca, en el nño de 1183, con Federico J y en 

el año de 1231 con Federico 11. Tomando en cuenta los distintos 

sucesos que se presentaban en distintas partes del mundo por 

frenar los abusos de las autoridades para con los gobernados, 

las garantias individuales poco a poco se van transformando 

en normas de derecho positivo. 

Cabe hacer mcci6n que la Carta Magna inglesa tuvo 

gran trascendencia nivel internacional, ya que sirvió de 

antecedente para que se fijaran las bases de la democracia 

representativa y lo más importante, fijar las bases para el 

establecimiento 

en el mundo. 

el respeto de los derechos individuales 

ºLos derechos humanos, aparecieron como una reacción 

contra los excesos de la autoridad que los negaba casi 

siempre con carácter contractual y de atribuci6n de concesiones 

.Y prlvílcgios particulares, como prerrogativas reconocidas 

a grupos de personas. 

Se trataba as!, mó.s bien, de concesiones y acuerdos 

circunstanciales de objeto contenido limitado, que de un 

reconocimiento de derechos naturales, esenciales y mó.s o menos 



absolutos" ( 1 ) 

Efectivamente, el exceso abuso de poder de las 

autoridades trae como consecuencia ln aparición de los derechos 

humanos, sin emhargo 1 no son tomados como un derecho natural 

del hombre, sino como meras concesiones otorgados por lns 

autoridades a los gobernados. 

En la Carta Magna inglesa no se establecen derechos 

con alcance filos6fico y universal, se trata de confirmaciones 

que de acuerdo las costumbres antiguas e instituciones 

jurídicas protegen nl individuo frentre ol poder del Estado. 

Por otra parte, los Estados Unidos y Francia-inspira-

dos por el iusnaturalismo, enumeran derechos abstnctos 

universales que carecen de valor normativo inmediato. 

Sin embargo, es en In Carta Magna donde se cstoLlccc 

un freno al poder absoluto del soberano, y aún lejos Je protc-

gcr los derechos fundamentales, consituyc un avance decisivo, 

marcándose la pauta para un efectivo respecto de los derechos 

fundamentales. 

(1) C.\STAX TOBE!:AS, José "Los dert•chos del hombre" 2º cd. 
Ed. Reus, Madrid Espuña 1976 pág.81 
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En Inglaterra continúa, asimismo una constante lucha 

por el reconocimiento y respeto de los derechos fu11damentales, 

teniendo como base las doctrinas de Erasmo del Rotterdan1 1 

quien aboga en defensa de la tolerancia civil; a francisco 

Suórez, S. J. (1548 - 1621), quien formula la distinci6n entre 

poder temporal y poder espiritual, igualmente sefiala los limi

tes dC' la autoridad ante los derechos de ta concienciu: 

John Locke ( 1632 - 170~) quien sienta las bases de la deme-

cracia liberal¡ 

(1689 - 1755) 

Hugo Grocio (1563 1645)' 

quien formula la separaci6n y el 

ttontcsquicu 

~qulllbrlo 

de los poderes públicos; a Francisco de Victoria, quien desa

rrollo la idea del Derecho Internacional público, mediante 

sus famosas reelecciones y muchos otros humunistns más, que 

con su pensamiento vnn formulando el futuro reconocimiento 

y protección de lo que hoy denominamos derechos 11umonos. 

Sin embargo, no todo ocurría en el terreno doctrina

rio, ya que diversos acontecimientos precipitaban lo indepen

dencia de las colonias inglesas en Am6ricn; dicha independencia 

traiu consigo el reo{irmor los garantías fundamentales que 

posee la persona humnnn. Es importante señalar q,ue cuda unu 

de estas colo11ias formula su propia declarnción de derechos 

en 1776, por lo que la declaración que renllza el Estado de 

Virginia es categórico en afirmar que todos los hombres son 

por naturaleza igualmente libres e indepc11die11tcs y tienen 

ciertos derechos inl1crcntes, de los cuales, cuando entrn11 
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al estado de sociedad, no pueden por pacto alguno privar o -

despojar. 

En julio de 1776, los Estados Unidos de Américo 

alcanzan su independencia, correspondiéndole a Thomás Jefferson 

redactar el Acta de Emancipación, en la que se reconocen como 

verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales, que 

a todos les confiere el Creador ciertos derechos inalienables, 

entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda 

de la felicidad, que para garantizar esos derechos, los hom

bres instituyen gobiernos que derivan sus justos poderes del 

consentimiento de los gobernados; que siempre que una forma 

de gobierno tiende a destruir esos fines, es el pueblo quien 

tiene el derecho a reformarla o abolirla, a establecer un 

nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar 

sus poderes en aquclla forma en que a su juicio garantice 

su seguridad y libertad. Se promulga as! en 1787, la primera 

Constituci6n de los Estados Unidos, pero cuatro años después, 

esa misma Constituci6n es complementada con las diez primeras 

enmiendes, en donde se consagrnn los derechos fundamentales 

de la persona. 

Debido al movimiento social que afcct6 a Francia, 

ln Asamblea Constituyente en agosto de 1789 aprueba la c'lcbrc 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esta

bleciéndose en el preámbulo que los representantes del pueblo 

frnncbs consideraban que la ignornncia 1 el olvido y el despre-
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cio de los derechos del hombre eran las Únicas cousas de los 

males públicos y de la corrupci6n de los gobiernos, por lo 

que, en en un documento resolvieron exponer los derechos 

naturales inalienables y sagrados del hombre. 

El texto de la Declaraci6n etc los Derechos Humanos, 

respondi6 a un proceso hist6rico favorable, al reconocimiento 

de la personalidad y libertad humanas¡ precisamente por ello 

fue inmensa la trascendencia europeo mundial, que ejerció 

la declaración francesa en orden al reconocimiento de los 

derechos individuales, 

Lo que da. e la declaración francesa una importancia 

hist6rica de primer orden todavio mnyor 1 es haber ofrecido 

todos los pueblos de Europa, que aún se hallnbnn sujetos 

o regímenes absolutos, un modelo te6rico de libertad, en el 

cual se inspiraron para sus reiVindicacioncs políticos, asocio-

do desde ese entonces la idea de un gobierno liberal con lo 

dctcrminnci6n fundamental de los derechos del ciudadano. 

Es as1 que, en mayor o en menor grado, los constitu-

cienes de los pueblos civilizados han ido acogiendo el reco-

nocimicntll protección, por diversos medios, de los derechos 

fundamentales de la persona. 

El primer avance intcrnncíonal de nuestra historia 



11 

jurídica, la encontramos en la Convención de Ginebra de 1864 

destinada la protección de los m6s elementales derechos 

individuales en caso de un conflicto armado. 

Sin embargo, sólo después de la Segunda Guerra Mundial 

y ante 

por la 

lo gran necesidad 

sensibilización de 

de crear un nuevo orden mundial, 

la conciencia internacional de 

la dignidad de la persona humana frente a los crímenes nazis, 

se institucionaliza la comunidad intcrnacionul, en la Orga

nizaci6n de los Naciones Unidas y dentro de ella la prcocupo

ci6n por la defensa de los derechos humanos. 

Dicho preocupación se manifiesta entre los redactores 

de la Carta de San Francisco, en donde se reconoce que en 

el nuevo orden internacional por el que se propugna, se debe 

de sustentar el reconocimiento y protecci6n de los derechos 

fundamentales del hombre. Uno vez constituida ln O.N.U. 1 el 

Consejo Econ6mico y Social encarga a ln U.N.E.S.C.O.,consultar 

a los filósofos y personalidades mundinles o fin de conocer 

su opinión en relación lo problcm6ticn fundamcntoci6n 

de los derechos humanos, tras haberlo hecho, se realizó 

un nnteprorecto de los Derechos del Hombre, cuyo principal 

redactor fue el representante francés Rcné Cnssin, quien lo 

puso a consideración de lo Asamblea General de las Naciones 

lnidus, reunidas en parís, la cual aprobó y proclamó el 10 

Jl! Die iembrc de 19~8 la Declaración Universal <le los Derechos 
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del Hombre. 

Cabe hacer mención y señalar, que la evolución del 

reconocimiento de los derechos humanos se ha presentado con 

ampliando el número dos 

el 

modalidades; 

contenido 

por una parte 

de los derechos 

se fue 

fundamentales. Asimismo, de 

lo protección de los derechos civiles y civicos, se pasb al 

reconocimiento de los derechos de indole social, cultural 

econ6mico, correspondiéndole a México ser el primer pais 

que hizo dicho reconocimiento n nivel constitucional. 

Se hace necesarlo señalar cada uno de los articulas 

de que consta la Declaraci6n, puntualizando el contenido de 

cada uno de estos articulas. 

ARTICULO 1 

11 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dig11idad y derechos y, dotados como están de dignidad y con

ciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros 11
• 

El articulo subraya que todo individuo (hombre 

o mujer) posee desde su nacimiento el atributo de la libertad¡ 

además esteblC!ce, que todo individuo es igual a los demás, 

también dcsdC! su nacimiento- en cuanto dignidad y derechos, 
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subrayando asimismo que el individuo tiene el deber de compor

tarse con sus semejantes como hacia los miembros de una misma 

familia. 

ARTICULO 2 

"Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta declaraci6n, sin distinci6n alguna de 

rezo, sexo, idioma, religi6n, opini6n politice cualquier 

otra !ndolc, origen nacional o social, posici6n econ6mica, 

nacimiento o cualquier otra condici6n. 

Además, no se hará distinci6n alguna fundada en el 

estatuto político, jurídico o internacional del país o terri

torio de cuya jurisdicci6n depende una persona, tanto si se 

trata de un pa!s independiente, como de un territorio bajo 

administraci6n fiduciaria, no 
0

aut6nomo o sometido a cualquier 

otro limitaci6n de soberanía". 

El articulo que ·comento asegura a todos los hombres, 

el disfrute, sin distinci6n alguna de raza, sexo, etc, de 

todos los derechos y libertades proclamados en lo declaraci6n 

y únicamente de estos derechos y libertades; también garantiza 

que se aplicará por igual a todos los hombres sin distinci6n 

de raza, sexo 1 lengua o religi6n, sin que se tome en cuento 

el color, ideología origen nacional. Subraya además, que 
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no se hará distinci6n alguna por cuanto que el individuo 

pertenezca a una nacibn independiente, bajo tutela, no aut6noma 

o sometida a otra limitación en cuanto a su soberanía. 

ARTICULO 3 

1'Todo individuo tiene derecho a la vida, a lo libertad 

y o la seguridad de su persona''. 

El articulo protege la vida del hombre, su libertad 

su seguridad personal desde el momento de su nacimiento 1 

por lo que no condena expresamente el aborto ni la pena de muerte 

dejando a las nociones lo libertad de regularlos¡ también 

prohibe los tratos crueles e i11humanos. 

ARTICULO 4 

''Nadie estnr6 sometido a esclavitud nl a servidumbre; 

la esclavitud 

sus formas''. 

la trata de esclavos están prohibidas cu todas 

El articulo manifiesta la trato de mujeres, hombres 

nifios, la servidumbre impuesta el trabajo forzndo, por 

lo qu'~ prot11be cualquier forma ele esclavitud o de sometimiento 

al ser hum11110 en cual11uicr aspecto. Compromete a los gobierno~ 

<lUC ejercen su jurisdicci6n en territorios situados bojo 
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tutela en territorios no aut6nomos, responsabilizándolos 

de la supresión de la esclavitud en esos territorios. 

ARTICULO 5 

"Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes''. 

El artículo subraya que ninguna persona, incluso 

siendo culpable de algón delito, puede ser sometido a tortura, 

a penas o a prácticas crueles, inhumanos o degradantes. 

ARTICULO 6 

''Todo ser humano tiene derecl10, en todas partes, 

al reconocimiento de su personalidad jur{dj.ca''. 

Todo ser humano tiene derecho, sin discr1mtnaci6n 

alguna, en todas partes del mundo, tanto en su calidad de 

nacional de un Estado o de extranjero, a gozar los atributos 

fundamcntnlc:; de la personalidad jur1dica, tules como contraer 

obligaciones, coutrular, etc.¡ el ejercicio dC" esLe df:'rt.~cho 

puede ser limilado, más no su goce, tnl como lo cstublecc 

el artículo 29 de la mismo Declaración, por rozones de ednd 1 

condición mcntnl o como consecuencia de una condena de tipo 

pena 1. 
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ARTICULO 7 

"Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distin

ción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 

derecho igual protecci6n contra toda discriminacibn que 

infrinja esta declaración y contra toda pro\'ocación a la tal 

discriminaciónº. 

Este articulo establece le igualdad de todos ante 

la ley de cualquier pa:ls en un momento determinado, por lo 

que todos tienen derecho sin distinci6n alguna y sin discrimi

naci6n a una protección igual respecto a los derechos y liber

tades que establece la Dcclaraci6n. 

ARTICULO 8 

''Toda 1>crsona tiene derecho a un recurso efectivo 

ante los tribunales nocionales competentes, que lo om¡lnrcn 

contra actos Q\IC violen sus derechos fundamentales rcco11ocidos 

por lo Constitucibn o por la ley 11
• 

El contenido de este artículo est/1 inspirudo en ln 

figura jurídico del Juicio de Amparo. 

Este urtlcu\o tambi~n supone la exi~tcncia de ln 

scparución de poderes, por lo que toda persona nocional 
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extranjera tiene derecho a un recurso, ante cualquier tribunal, 

en el pais donde se violen los derechos humanos, mismos que 

son recocidos por la Constitución 

pals. 

ARTICULO 9 

las leyes del propio 

"Nadie podrá ser arbitrinriomcnte detenido, preso 

ni desterrado". 

Se establece en el presente articulo que nadie puede 

ser arestndo, detenido o exiliado, si no es por uno causo 

que se funde en derecho; para ello, el Estado deberá do tomar 

en cuento ln igualdad de todos los seres humanos. 

ARTICULO 10 

ºToda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oldn p~blicamente y con justicia por un tribu

nal independiente e imparical poro ]n deterniinnci6n de sus 

derechos y obligaciones o pnrn el examen de cualquier acusa

ci6n contra ella en materia penal''. 

E5tablece el artículo que todo individuo tiene dere

cho, en igualdad de circunstancias n ser o1do por un tribunal 

indcpC'ndicntc, el cual decidirá el fundnme11tu de to1la acción 



18 

penal dirigida contra él, inclusive de sus derechos y obligo

cioncs, se entlcndc a s.1 mismo que el individuo tiene derecho 

a consultar un abogado calificado elegido por él y h~cerse 

representar por el mismo profesionista, sol\.'o en td coso en 

el c¡ue la ley pida una comparcccncta personal. 

AHTlCULO l l 

11 1) Toda persona acusada de delito tiene derecho 

a que se presumo su inocencia mientras no se pruebe su culpo-

bllidad conforme a la ley en juicio público en el que se 

le J1oyan asegurado todos las garantías necesarias para su 

defensa. 

2) Nadie serli condenado por actos u omisiones que 

en el momento de cometerse no fueron delictivos seg6n el 

dcrccl10 nacional internocionol. Tampoco se impondr~ pena 

m6s grave que ln aplicable en lu comisi6n del delito 11
• 

Se establecen los gnra11tias fundnmentulcs de todo 

acusado de u11 neto delictuoso o so1nctido a un proceso penal. 

Se mnnificst¡1 la gar3ntla del dcrccl10 de dcfc11Sil, 

a ser oldo y vencido, se establece también por otro lado la 

irrcrroactividad de lns leyes sanciones 1 así comu la no 

nplicnciún de estos dL'rechos cunndo se trate de criminales 
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de guerra. 

ARTICULO 12 

11 Nadie scró objeto de injerencias arbitrarias en 

su vida privado, su familia, su domicilio o su corrcspondcncia 1 

ni de ataques su honra o a su reputación. Toda persona 

tiene derecho a la protección de lu ley contra toles injeren

cias o ataques". 

Nadie scr6 objeto de injerencias arbitrarios, que 

no sean de acuerdo a la ley o o los principios jurldicos 

estublecidos y reconocidos, en su vida privado, en su domici

lio o su corrcspondcncin, por lo que también, nadie podrá 

ser objeto de atentados a su intcgriclocl, refiriéndose a su 

honor reputación salvo lo cstoblccido en el articulo 29 

de la Declaración, asimismo tOdos tienen dcrcchu o la protec

ci6n de la ley contra tales actos e intromisiones, 

ARTICULO 13 

''l) Toda persono tiene derecho u circulnr libremente 

a elegir su re5idencin en el territorio de u11 E~tado. 

:n Toda pcrsonn tir.nc derecho a salir de cualquier 

p~ls, incluso del propio y rugresar il su ¡,a1s''. 
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Se establece el derecho (para poder circular libre

mente) que tiene toda persona ya sea nacional o extranjera, 

siempre que su estancia sea legal, para poder circular libre

mente elegir su lugar de residencia en el interior del 

pats. Subrayando también el derecho de las personas pnra 

abandonar cualquier país, incluso el suyo. 

ARTICULO 14 

11 1) En caso de persccuci6n, toda persona tiene dcrecl10 

o buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 

2) Este derecho no podrá ser invocado contra una 

ncci6n judicial realmente originado por delitos comunes o 

actos opuestos a los propósitos y principios de las Nociones 

Unidas 11
• 

El articulo establece que en caso de persecución 

de actuación u opiniones de cualquier naturaleza, toda persona 

tiene derecho a buscar asilo en otro país, sin que ningún 

país esté obligado a aceptarlo¡ una vez que es aceptado. el 

asilado goznró precisamente del derecho de asilo, por lo que 

no podrá ser extraditado. Sin embargo, el clcrccho de asilo 

no puede ser invocado en caso de persecusión de un crimen 

de dcrecl10 común, y ningún país debe dur asilo o los criminulcs 

de gucrru. 



21 

ARTICULO 15( 2 ) 

ARTICULO 16 

11 1) los hombres y las mujeres 1 a partir de la edod 

nubil, (nubil: que tiene edad de contraer matrimonio) 1 tienen 

derecho sin restricción alguna por motivos de roza, nacionnli-

dad o religi6n a casarse y fundar una familia disfrutar 

de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matri

monio y en coso de disoluci6n del matrimonio. 

2) S6lo mediante libre pleno co11scntimicnto de 

los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. 

3) Lo familia es el elemento natural y fundamental 

de lo sociedad y tiene derecho a la protección de las sociedad 

y del Estado". 

El artículo establece que a partir de cierta edad 

pueden contraer matrimonio hombres 

Jerccho a contraer matrimonio) 

mujeres (tienen ese 

crear una fnmilin, por 

lo que cadn Estado deberá de fijar la edad en función de las 

(~) l'cr infra pág. 69 
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situaciones locales. Por otro lado, se establece la prohibición 

de aplicar medidas descriminatorias por motivos de raza, 

nacionalidad o religibn. 

Se establece también, que el matrimonio, sblo podrá 

llevarse a cabo mediante libre y pleno consentimiento de los 

contrayentes. 

ARTICULO 17 

11 1) Toda persona tiene derecho a la propicdd, indi

vidual y colectivamente. 

2) Nadie será privado arbitrariamente de su propic-

dad". 

El articulo establece el dcrecl10 que tiene toda 

persono n la propiedud de bienes, individual y/o colectivamen

te, para satisfacer sus necesidades y de acuerdo o las limi

taciones y modalidades que le impongo la ley del pois en donde 

se encuentre, asimismo, nadie puedl! ser privado de los bienes 

de suprop.lcdud ( tol como lo cstnblccc el articulo 29 de la 

propia Dcclnroci6n) tomando c11 cupnta estos principios, 

cadu Estado dctcrmi11or6 los condiciones de expropiaci6n 

ul régimen de propiedad. 
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ARTICULO 18 

"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensa-

miento, de conciencia de religi6n; este derecho incluye 

el de cambiar de religión o de creencia, as1 como la libertad 

de manifestar su religión o su creencia, individual o colecti

vamente tanto en público como en privado, por la enseñanza, 

la pr6ctica, el culto y la observancia''. 

Toda persono tiene libertad de pensamiento en todas 

sus formas¡ filos6fico, moral, politico etc., por lo que no 

se puede obligar a nadie o profesar uno determinada creencin 

religiosa o convicci6n filos6ficn que no posee. 

Este derecho de libertad de pensamiento o de religión, 

implica la libertad de cambiar de religión, de moni(cstor 

su rcligi6n individunl 

como en privado. 

ARTICULO 19 

coicctivamcntc, tanto en p6blico 

''Todo individuo tiene derecho n ln libertad de opi11ibn 

de expresión¡ este derecho incluye el de no ser molcsLado 

a causa de sus opiniones, el de investigar recibir informa-

cienes opiniones de el difundirlos, sin limitacibn de 

frontera, por cualquier ~edio de cxprcsi611 1
'. 
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El articulo subraya el derecho que tienen los indivi

duos a la libertad de pensamiento y expresión, que implica 

no ser molestado en ningún caso por su forma de pensar o por 

verter su opinión intima, e implica también el derecho de 

investigar y recibir informaciones y divulgarlas por cualquier 

medio de expresibn. 

ARTICULO 20 

11 1) Toda persona tiene derecho 

reuni6n o de asociaci6n pacifica. 

lo libertad de 

2) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una aso-

ciación 11
• 

1'oda persona tiene derecho a la libertad de rcuni.6n 

asociaci6n, sea para el fin que sea, siempre y cuando sea 

en forma pacifica y, con las limiLacioncs impuestas por la 

ley de acuerdo con los artículos 29 30 de la Declaración. 

Asimismo, nadie puede ser obligado a formar parte de uno 

osocinci6n, salvo que se diga lo contrario por los articules 

29 y 30, y por el 23, respecto a lo asociaci6n sindical. 

ARTICULO 21 

11
1) Toda persona tiene derecho participar en el 
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gobierno de su país, directamente por medio de representantes 

debidamente escogidos. 

2) Toda persona tiene derecho de acceso, en condi

ciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

3) La voluntad del pueblo es lo hose de la autoridad 

del poder público¡ esta voluntad se expresará mediante elec

ciones autom6ticos que habrAn de celebrarse pcri6dicamcntc, 

por sufragio universal igual por voto secreto otro 

procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto 11
• 

Toda persono, por si misma, o por medio de otro, 

tiene derecho a participar en el gobierno de su país, con 

exccpcibn de aquellos que conforme ol articulo 29 no pueden 

ejercitar tal derecho, por ejemplo, los menores de edad, los 

dementes y los criminales¡ estas excepciones no pueden hacerse 

extensivos a otros personas por motivos discriminatorios. 

La base de los poderes públicos es la voluntad del 

pueblo, esto voluntad debe ser manifestada en formo periódico 

mediante el sufragio universal o mediante otro procedimiento 

equivalente que garantice la libertad 

voluntad del pueblo. 

el respeto de la 
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ARTICULO 22 

11 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 

derecho a la seguridad social, y a obtener mediante el esfuerzo 

nacional la coopcraci6n internacional, habida cuenta de 

la orgnniznci6n y los recursos de cada Estado, la sotisfaccibn 

de los derechos económicos, sociales y culturales, indispen

sables o su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad 11
• 

Se establece que todo individuo, como mie1nbro de 

una sociedad y no solamente como perteneciente a una determi

nada catcgorio, tiene derecho a lo justicia social, lo que 

significa que toda persona tiene un fundamento pnra obtener 

la sotisfaccibn de los derechos ccon6micos, sociales y cultu

rales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 

su personalidad, pero no solomonte los Estados están obligados 

a procurar la satisfacci6n de osos derechos, sino tnmhi6n 

lo comunidad internacional. El alcance de estos derechos se 

encuentro dctermi.nodo por lns posiOilidodcs reales de sutis

focci6n que puedo dar cada Estado. 

ARTICULO 23 

11 1) Toda persono tionc derecho al trabajo, a la 

libre clccci6n de su trabajo, a condiciones equitativos 

sntisfuctorins de trabajo y n lo protección contra el dcscm-
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pleo. 

2) Todn persona tiene derecho, sin discriminaci6n 

alguna, a igual salario por trabajo igual. 

3) Toda persona que trabaja tiene derecho una 

rcmuneraci6n equitativa y satisfactoria, que le asegure, así 

como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana 

que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 

otros medios de protccci6n social. 

• 
/4) Toda persono tiene derecho fundar sindicatos 

y a sindicarse para la defensa de sus intcrcscs 11
• 

El articulo subraya que todo individuo que tengo 

habitualmente su residencia en un determinado territorio, 

no solamente un ciududanci, tiene derecho f11ndamental 

trebnjar en la actividad que libremente cscojn seo de su 

interés, siempre y cuando no sea contrario a la mornl, el 

orden público y al bien común. 

El individua tiene derecho, sin distinción algunn, 

a un salarlo igunl por un trabajo igual; asimismo tcndr{1 

derecho una rcmuneraci6n equitativa satisfactorio que 

le asegurC' a bl y a su fumiliu unu exjRtcncia conforme a ln 

dignidad l1umana; tambi6n tcndr6 dcruct10 sindicarse pari1 



28 

la defensa de sus intereses; el ejercicio de este derecho 

incluye el derecho a huelga, salvo en los lugares donde haya 

leyes o convenciones particulares que hacen obligatorio el 

arbitraje, dentro de los limites del articulo 29 de la Decla

raci6n Universal de los Derechos Humanos. 

ARTICULO 24 

"Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute 

del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración 

del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas''. 

El articulo establece que toda persona, no solo 

el trabajador, tiene derecho al reposo y aun tiempo libre, 

por lo que respecta a los trabajadores, estos tienen derecho 

a una limitación razonable de la duración del trabajo 

vacaciones pagadas periódicamente. 

ARTICULO 25 

11 1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 

el bienestar, en general la alíme-ntaci6n, el vestido, lo vi

viendn, la asistencia médica y los servicios sociales necesa

rios, tiene asimismo, derecho a los seguros en cnso de dcscr:i

pleo, cnfcrl:'lcdad, invalidez, '.'iudcz, vejez u otros cnsos de 
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perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

2) La maternidad la infancia tienen derecho a 

cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuero de 

matrimonio, tienen derccl10 a igual prolecci6n social''. 

El contenido del artículo cstoblccc que toda persona, 

sin distincibn, tiene derecho a un nivel de vida que puede 

juzgarse como suficiente si le garuntizn, tanto a él como 

a su familio 1 su salud y bienestar (habitación, vestido, etc.), 

tiene derecho asimismo a los seguros contra enfermedad, inva

lidez, viudez, ancianidad y en general, contra cualquier otro 

caso de pérdida de sus medios de subsistencia. EL articulo 

también puntualiza el derecho· o una ayuda y nslstencin social 

que deben de tener los madres los niños¡ establece que todos 

los niños sean nacidos dentro o fuera del matrimonio, tienen 

derecho la protección social, sin embargo, su igualdad 

civil quedo nl arbitrio de coda Estado. 

ARTICULO 26 

''l) Toda persona tiene derecho la educación. La 

educación debe ser gratuita, ol menos en lo concerniente a 
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la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elcmcn-

tal será obligatoria. La instrucción técnica prof esionnl 

habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios uspcriores 

será igual para todos, en función de los méritos rcs¡iecti-

vos. 

2) La educación tendria por objeto el pleno desarrollo 

de la personalidad humana y fortalecimiento del respeto 

los derechos humanos y a las libertades fundamentnles¡ favorc

ccrlt ln comprensión, la tolerancia, y la nmislad entre tudas 

los naciones y todos los grupos étnicos y religiosos; y pro

moverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 

para el mantenimiento de lo paz. 

3) Los padres tendrán derecho preferente a escoger 

el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos". 

Se establece el derecho que tianc el hombre la 

educaci6n y la instrucción¡ por lo que se raficrc a ln educa

ción deberá ser gratuita; por lo que se refiere a Ja enseñanza 

elemental de los niños o o lu enseñanza funcJnmcntal de los 

adultos que no tuvicror1 la 0¡1ortur1idad de asjstJr a 1111a escuela 

elemental, en lo referente a los ulteriores años de enseñanza 

dcber611 ser gratuitos. 

Lu educución debe tt>ncr por objeto logrnr el pleno 
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personalidad 

respeto de 

en todos sus 

los derechos 

aspectos 

humanos 

el 

las 

libertades fundamentales, así como el desarrollo de los activi

dades de las Naciones Unidas ara el mantenimiento de la puz. 

Se establece también el derecho de los padres 

escoger el género de educación que habrán de recibir sus 

hijos. 

ARTICULO 27 

11 1) Toda persona tiene derecho a tomar parte libre

mente en ln vida cultural de la comunidad, a gozar de las 

artes y a participar en el progreso científico y en los bene

ficios que de él resulten. 

2) Toda persona tic~e dcrccl10 o la protección de 

Jos intereses morales materiales que le corresponden por 

razón de las producciones científicos, litcrnrins o art1st1r.ns 

de que sea nutora 11
, 

Subraya el articulo el derecho del individuo n p3rti

cipar de todns los formns de vida cultural y a hacerlo de 

modo activo en el progreso científico o a disfrutar pasivamente 

de los beneficios que resulten de él. Ello no implica lo 

ühli~Jción d" revelar el secreto científico. Asimisn:o, todo 
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autor de obras científicas, literarias o artísticas tiene 

derecho a la protecci6n de los intereses morales (reconocimien

to de autor, etc,) y materiales conforme o las legislaciones 

nacionales y convenciones internacionales. 

ARTICULO 28 

"Toda persona tiene derecho a que se establezca un 

orden social e internacional en que los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaraci6n se hagan plenamente efectivos''. 

Este articulo enuncia un principio general necesario 

para que los derechos proclamados puedan ser ejercidos plena

mente. 

ARTICULO 29 

11 1) Toda persono tiene deberes respecto a la comunidad 

puesto que sólo en ello puede desarrollar libre 

su pcruonulidnd. 

plenamente 

2) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute 

de sus libcrtndes, todu persona cstar.í solamente sujeta a las 

limitaciones establecidos por la ley con el 6nico fin de 

asegurar el reconocimiento el respeto de los derechos 

libertndcs de los demás, y de satisfacer lns justas exigencias 
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de la moral, el orden público y del bienestar general en una 

sociedad democrática. 

3) Estos derechos libertades no podrán en ningún 

caso ser ejercidos en oposici6n a los propósitos y principios 

de las Naciones Unidas''. 

Todo individuo tiene deberes para con la comunidad, 

pues s6lo en ella puede desarrollar su personalidad¡ sin 

embargo, si la comunidad no le proporciona los medios para 

que se desarrolle, en tal caso, no tendrá deberes pura con 

la comunidad como Jo aseguran varios autores. 

En ejercicio disfrute de sus derechos de sus 

libertades, ningún individuo se encuentra somcntido a m6s 

limitaciones que las establecidas por la ley. 

ARTICULO 30 

"Nada en la presente Dcclornci.611 podrá interpretarse 

en el sentido de que con(lcre derecho alguno al Estado, n 

un grupo o a una persona, paro emprender o dcsnrrollnr activi

dades o realizar actos tendientes n lo suprcsi6n de cualquiera 
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de los derechos libertades proclamadas en esto Declara-

e ión 11 (3) 

Ninguna disposici6n de la misma Dcclaraci6n puede 

ser interpretado como que implica para un Estado, un grupo 

o un individuo, el derecho a dedicarse a una actividad o rea-

lizar un octodirigido la destrucción de los derechos 

libertades que se enuncian en esta Declaración. 

(3) ETIENNE Llano, Alejandro. "la Proteccibn de lo Persona ll!J. 
mann en el Derecho Internacional''., Ed. Trillas M6xico 
1987, págs. 41 a 105. 
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B) PROTECCJON INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad 

intcrnacio11ol se encontr6 ante la ineludible necesidad de 

enfrentar con ·urgencia en forma colectiva, varios problemas 

fundamentales: el mantenimiento de la paz lu seguridad 

internacional, el desarme, la rcconstituci6n de la cconomla 

internacional, el desarrollo ccon6mico y social de los países 

menos avanzados, etc. 

Pero, al mismo tiempo, la conflagración mundial puso 

en evidencio dos situaciones que, hasta entonces, hablan ocupa

do un lugar secundar lo en la otcnci6n de los gobiernos y que 

requerían tambi~n uno urgente solución, el sometimiento 

la explotación de un buen número de pueblos y naciones, atra

pados en esquemas coloniales de diversa índole, y la humilla

ción y abuso u que se hallaban sometidos 111illoncs de hombres 

mujeres ¡ior la negación rcitcrnda de sus derechos básicos y de su 

dignidud como ¡iersonas. Se tenia conciencio de que la violaci6n 

sistc~hticn de los derechos humnnos po~ el r6gimcn '1 nazi'' 

había sido uno de los síntomas ele lu Segunda Guerra Mundial. 

El hombre tcntu que terminar con la oprcsi6n de los pueblos 

y del hombre a lo vez. 

Lns Nociones U11idas 1 registraron estas preocupaciones, 
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asimismo, se fincaron los primeros cimientos para ln pronta 

solución de los problemas cruciales que se suscitaban en 

estas dos cuestiones, reflejándolas en la Carta de San Francis

co, pues en el preámbulo, se reafirmó lo fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad el valor de la 

persona humana, en la igualdad de los hombres y mujeres¡ asi 

mismo, la Carta de San Francisco, por otro lado subraya como 

uno de los prop6sitos fundamentales de la coopcraci6n inter

nacional, el respeto o los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales. 

A escala mundial y regional se iniciaron los esfuerzos 

para apresurar el proceso de descolonización, la comunidad 

intcrnac ional se nvoc6 a la adopción de medidas encaminados 

a rescatar n ln p~rsonn humano. 

Los primeros frutos de este empeño quedaron consagra

dos en la Dcclarnci6n Universal de los Derechos Humanos, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1948. La Declaración anunció los derechos básicos de todas 

las personas en cualquier parte, sin distinci6n de ruzu, color, 

sexo, idioma, religión, origen nocional o social, posici6n 

económica, nacimiento, opinión política u otra condició11. 

Además de lo Carta de San Francisco, la Dr~clnrnción 

l'ni\·ersal de los Derechos Humanos hn tenldo grnn prorección 
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alcance o nivel internacional 1 ya que ha sido citodo e 

invocada en tratados, en resoluciones de las Nociones Unidas, 

en las sentencias de la Corte lnternncionol de Justicia 

en la jurisprudencia de varios Estados, que la doctrina inter

nacional se inclina a considerar que lo que lo Asamblea General 

caracteriz6 en 1948 como "el ideal común a alcanzar por todos 

las nacioncs 11 se ha convertido en un cuerpo de normas quc 

forma parte hoy en dio del derecho internacional positivo, 

Lo Dcclnrnci6n Americano de los Derechos y Deberes 

del llombrc, fue proclamada casi simultáneamente por los Estados 

del continente. 

Los dos declaraciones siguen un curso paralelo 

constituyen, cado une en su ámbito, los cimientos sobre los 

cuales se sostendrá la taren de establecer los compromisos 

y los procedimientos internacionales más adecuados para refor

zar, en forma progresivo, las disposiciones nacionales en 

favor de lo preservación de los derechos básicos y el respeto 

o la dignidad de la persono. 

Tanto las Naciones Unidos como le OrganÍ.zaci6n de 

los Estados Americanos, han ido buscando desde distintos 

óñgulos, crear las condiciones internacionales necesarias 

de apoyo colectivo a los esfuerzos que, en lo interno, realizan 
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o deben realizar los Estados individualmente. 

En el ámbito de las Naciones Unidas, se han elaborado 

y se han formalizado más de 50 instrumentos, entre convencio

nes, estatutos y declaraciones que abarcan una amplia gama 

de enfoques específicos en este campo. Por lo que respecta 

al ámbito interamcricano, los frutos son significativos, nadie 

desconoce las aportaciones de Ambrica Latina en materia de 

asilo, integrando lo que se conoce como derecho internacional 

humanitario, y aunque se han producido menor cantidad de ins

trumentos, los que se hnn creado cubren los aspcctos esencia

les, para refl ejnr en el orden regional lo que ya es uno ten

dencia universal: la protección de los derechos humanos. 

Después de que la Asamblea General aprobó y proclamó 

la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, como 

un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, y toda vez qua la misma s61o obliga moralmente 

a los miembros de lo O.N.U., por conducto de la Comisión de 

Derechos Humanos, se avoco n la tarco de elaborar dos proyectos 

de convenios para transformar los deberes morales que impone 

la Dcclaraci6n-cn deberes convencionales, en obligaciones 

jurídicamente exigibles. Estos proyectos de convenios fueron 

aprobados por la Asamblea General en 1966. 
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Por otro lado, es conveniente aclarar que, ambos 

proyectos o convenios no se llaman convenciones, sino pactos: 

el primer pacto abarca los derechos económicos, sociales y cultura

les, y el segundo los derechos civiles y políticos. 

En la elaboración de los pactos antes mencionñdos 

se presentaron varios problemas, tales como el determinar 

si debe haber uno o dos pactos, si los artículos sobre los 

cuestiones de fondo deben detallarse o s61o enunciarlos en 

términos generales, o por el contrario, si 1 os pactos deben 

contener medidas internacionales de aplicaci6n y de qub tipo dg 

berán de ser éstos. 

Por otra parte, han sido planteados otros problemas: 

si deben extenderse las disposiciones de los pactos o todo 

el territorio de los Estados Federales sin limitaciones ni 

excepciones de ninguna índole, si deben aplicarse los dispo

siciones de los pnctos por igual a lns zonas metropolitanas 

y a los territorios no aut6nomos o en fideicomiso. 

La opinión de los Estados miembros de los Naciones 

Unidas se dividió en cuanto a si debía haber uno o dos pactos. 

Sin embargo, se logr6 un acuerdo general en el sentido de 

que las libertades cívicas y politicns y el de los derechos 

económicos, sociales y culturales est/111 -..·inculadas entre si, 

Y que el hombre privado de los derechos económicos, sociales 
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y culturales, no representa esa persona humana que la Déclara

ci6n Universal considera ideal del hombre libre. 

Quienes sostenían la necesidad de un solo pacto, 

lo hacían en la consideración de que los derechos humanos 

no se pueden dh·idir, toda vez que tienen uno misma jerarquía 

en el orden de los valores y que se complcmentnn e integran 

entre si¡ además, prácticamente se ha hecho esta división, 

en virtud de que los derechos soc ioles políticos son de 

aplicación inmediata, en tanto que los derechos económicos, 

sociales y culturales son de aplicación progresiva dependen, 

a su vez, para su satisfacción, de la organización recurso 

que cada Estado y la comunidad internacional posean. Aunado 

a esto se señaló, por parte de los que propugnaban por dos 

pactos, que los derechos civiles y políticos son de obscrvuncia 

obligatoria, ya que se les puede recl.:i.mar ante los tri bunalcs 

de justiéia, en tanto que el otro grupo de derechos no presen

ta, por el momento, esas características. Finalmente, la 

Asamblea General, por resoluci6n, decidió que hubieran dos 

pactos internacionales tendientes de una u otra forma a prote

ger los derechos humanos. 

En lo referente al problema de la aplicación de los 

pactos, se convino, en general, que los Estarlos-partes ·Jebian 

a;'1ic.H las disposiciones de los p.ictos con ndccuuc!as r::cdidas 

les.1sl3ti\as, adoinistraLi\·as y de utru orden. 
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Se establecieron tres criterios en cuunto los 

dcrcclloS civiles y políticos. 

1) las violaciones de tales derechos son cuestiones 

fundumcnLaJcs jurídicas y, por lo mismo, deben rcsoli.·crsc 

en un Úrgunu judicial internacionnl, al cual podrán comparc.-ccr 

como portes lo::. Estados, los individuos y los grupvs de pt~rso

nas u organizaciones no gubernamentales. 

2) Las violaciones al pacto deben someterse a nego

ciaciones diplomáticas entre los Estados interesados y, en 

su defecto a comités investigadores especiales. 

3) Se debe establecer un órgano permanente e indepen

diente, dotado de facultades investigadorns y conciliadoras, 

encargado de considerar 6nicamcntc las reclan1acloncs provenien

tes de los Estados, de los individuos o de las organizaciones 

no gubcrname11talcs. 

Se decidió establecer, a muncra de un 6rgono pcrmn

ncntc, un Comité de Derechos llumanos 1 que conocería cualquier 

denuncio de un Estado-parte, respecto de otro Estado-parte 

que no cumpliese las disposiciones Jcl pacto y que, además, 

ofrecería sus buenos oficios para la solución nmistosa del 

usu11to. Se cxc.luyó, por otru parte, la posibilidad dr. que> 

el Comité conociese dc11uncias de in.dividuos, grupos de personas 
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u organizaciones no gubernamentales, pero no obstante, algunos 

Estados admitieron la posib:ilidad de reclamnciones indi\'idun

les. 

En cuanto la nplicación del Pacto de Dcrcclios 

Económicos, Sociales y Culturales, se decidló estIJlilcccr un 

sistema de informes periódicos sobre lus medidas udoptadns 

para la consccusiÓn y aplicnc:ión de los derechos reconocidos 

en el pacto, que tendrian que presentar los Estados partes 

ol Consejo Económico y Social. 

Por lo que se refiere al problema de plantear la 

aplicación del Pacto de los Estados Federales en los zonas 

metropolitanas y los territorios no autó11omos o en fideicomiso, 

se adoptaron cláusulas en ambos pactos. 

El Pacto Internacionaf de Derechos Económicos, Socia

les r Culturales -al igual que el Pacto de Derechos Civiles 

}' Políticos- cs
1
tablece en su articulo primero que habla del 

derecho de autodeterminación de los pueblos, lo siguiente: 

1) Todos los pueblos tienen el derecho de ln libre 

determinaci6n. En virtud de este derecho, establecen libremente 

su condición política y proveen, asimismo, a su desarrollo 

económico, socinl y cultural. 
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2) Para el logro de sus fines 1 todos los pueblos 

pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos natura

les, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 

cooperación económica internacional, basada en el principio 

de beneficio reciproco, así como del derecho internacional. 

En ningún caso, podrá privarse a un pueblo de sus 

propios medios de subsistencia. 

El derecho de autodeterminación, que es 1 a su vez, 

uno de los más obvios sinóminos de libertad, es un fruto de 

una de las causas m6s justas en la historia, tomando en cuenta 

desde las famosas Reelecciones sobre los indios dictndus en 

Salamanca por Francisco de Victoria, apela bsto lo outodetcr

minación directamente a la voluntad de los pueblos, indcpcndicn 

temcntc de su cvoluci6n política y cultural, al discriminar 

los títulos de conquista, esgrimidos por ln coronn española 

en apoyo de su dominio y colonizaci6n del Nuevo Hundo. 

Más turdc, en la Dcclnración Americana de 1776 se 

establece que todos los hombres son crcndos iguales, y que 

lian sido dotados por su Creador con ciertos derechos inaliena

bles, entre los cuales está la vidu, ln libertad y la prosecu

sión de la felicidad, y que para asegurar esos derechos han 

sido instituidos entre los hombres, los gobicrnos 1 ]ns r:ual~s 

derivan sus justos poderes del consentimiento de los goberna-



45 

dos. Por otra parte, la Constituci6n Política Mexicana de 

1857 establece que los derechos del hombre son lo base y el 

objeto de las instituciones sociales, 

Posteriormente, con la Revoluci6n Francesa, se ren

firm6 el derecho de autodctcrminación 1 no yu como el derecho 

de un pueblo en particular, sino con carácter universal, 

cuyos titulares son todos los pueblos del mundo, bajo el dogma 

de la soberanía popular. 

Sin embargo, debido a las circustnncios de la Europa 

del siglo XIX, el principio de autodetcrminaci6n f11c abandonado 

en virtud de que serio un factor, más de desorden y desquicia

miento que de organización en la Comunidad Intcrnocional. 

En la primera mitad del siglo XX no se observa aún uno rcgulo

ci6n de derecho positivo respecto al principio de libre autode

terminación, no obstante, en lo Sociedad de Naciones, bajo 

la figura lego! del mandato, y sin tomar en cuenta que ésta 

es una forma encubierta de coloniulismo 1 st; comienza a gcst.nr 

la transición al régimen de administración fiduciaria en lo 

Organización de Naciones Unidas y, de éste, al reconocimiento 

del derecho de autodeterminación. 

Por otra parte, en la Carta de la O.N.U. se introduce 

en sus arttculos primero párrafo segundo y 55, el principio 

de libre determinación ~inculodo al pri1icipio de igualdad 
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de derechos. Sin embargo 1 se estableció la cuesti6n de si 

se trataba de un solo principio o de dos diferentes, pero lo 

mayoría de los juristas consideran que se trota de dos princi

pios diferentes, toda vez que la Carta los enumera uno a 

continuación del otro. Asimismo, la comunidad internacional, 

al aprobar los dos pactos internacionales sobre los derechos 

humanos en sendos artlculos 1 enuncia sólo el 11 derecho 1
' de 

autodt!tcrminación, desligándolo de este modo del principio,

no menos importante pero si diferente- de igualdad de derechos, 

incorporado a 

vo. 

tiempo al derecho internacional positi -

Por otra parte, si bien el principio de outodctcrmina

ci6n antes mencionado se transformó convencionalmente en u'n 

derecho de los pueblos en un deber de los Estados, portes 

de cualesquiera de los dos pactos internacionales sobre dere

chos humanos, (incluso para todos los Estados miembros de 

la O.N,U., toda vez que ln Carta es conjuntamente constitución 

un tratado); es comunmcnte aceptado que dic1to principio 

pertenece ya al campo del derecho internacional positivo, 

en virtud de las numerosas resoluciones de ln Asamblea General 

de la:;; Naciones Unidns, podemos mencionar entre otras y que 

es prueba de una práctica constante (invetcrata consuetudo) 

y o.demás, se le reconoce ya no como un principio, sino como 

un derecho de los pueblos (opinio iuris sive neccssitotis) 1 

de donde se concluye necesariamente que estamos en prcscnciu 
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de una costumbre internacional, obligatoria para toda ln 

comunidad internacional. 

Hoy en día, se reconoce que la intervenci6n de las 

Naciones Unidas en el foro internacional ha acelerado el 

proceso de configuración de la costumbre, por cuanto que no 

es necesario ya, en algunos casos, la práctica constante de 

los Estados para transformar un principio o prcLencibn juridi -

ca,- a través de los años- en una costumbre internacional. 

El Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Socia

les y Culturales, en su articulo segundo y siguientes, esta

blece por otra parte, que los Estados-partes se compromentcn 

tomar las medidas,- tanto conjunta como separadamente, 

medí.ante la asistencia la cooperación internacional In 

odopci6n de medidas legislativos en sus respectivas nacio

nes- para la consecución progresivo de los derechos reconocidos 

en el mencionado pacto. Los Estados-partes reconocen que el 

ejercicio de los derechos reconocidos en el.Pacto, s6lo pueden 

ser limitados por la ley con el exclusivo objeto de promover 

el bien común en la medida en que dichas limitaciones sean 

compatibles con lo naturaleza de esos derechos, No obstante, 

el ejercicio de estos derechos, debe ser garanlizodo n todos 

los hombres y mujeres sin discriminación alguna por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, opinión polÍLico o de otra 

índole, origen nacional o social, posici6n económica, nacimicn-
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to o cualquier otra condición social. Sin embargo, los países 

en vins de desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los 

derechos humanos su economía nacional, podrán determinar 

en qu6 medida garantizarán los derechos económicos reconocidos 

en el Pacto a personas que no son nacionales suyos. 

El artículo quinto del Pacto, señala que no podrá 

administrarse restricción o menoscabo a ninguno de los derechos 

humanos fundamcntalas reconocidos o vigentes en un país en 

virtud de las leyes, convenciones , reglamentos o costumbres, 

con pretexto de que el propio Pacto no los reconoce o los 

reconoce en menor grado. Ello significa que el Pacto no contie

ne todos los derechos fundamentales, sino que protege sólo 

algunos derechos que los Estados-partes considcrnn necesario 

reafirmar sin prejuicio del valor jurídico del resto de los 

derechos fundamentales que no fueron enunciados en el Pacto. 

El articulo sexto del Pacto, nl igual que en ln 

Dcclaracibn Universal de Dcrccl1os del Hombre, reconoce el 

derecho de toda persona al trabajo y a la elccci6n libre de 

bste, compromcti6ndosc los Estados-partes a elaborar programas 

de formación t6cnico-profcsional. Se garantiza asimismo. la 

seguridad e higiene en el trubnjo, el derecho de escalnf6n, 

un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, 

el descanso, ln limitación razonable de la jornada de trabajo, 

los vacaciones pert6dlcas pagadas, la rcnumcrqción de los 
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días festivos y una renumeración que garantice -como mínimo

ª todos los trabajadores una existencia digna para sí y para 

su familia. 

El articulo octavo garantiza el derecho de toda 

persona ha fundar sindicatos a afiliarse al de su elección 

(con las limitaciones que los propios estatutos de los sindi

catos establezcan), así como el derecho de los sindicatos 

a formar federaciones o confederaciones nacionales o interna-

cionalcs, con las modalidades limitaciones establecidas 

por la ley. Por lo que se refiere a materia de trabajo, el 

Pecto incorpora el derecho de huelga, constituyendo esto uno 

innovaci6n respecto a la Declaracibn Universal de Derechos 

Humanos¡ además, este articulo, en el inciso "(d) 11 establece 

que los Estados-partes garantizarán el derecho de huelga, 

ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 

El articulo noveno, a su vez, establece el derecho 

de toda persono lu seguridad social, incluso al seguro 

social¡ sin embargo, este articulo resulta muy general yn 

que In Dcclarnci6n Universal concretiza este derecho, sefialando 

entre otros, la asistencia médica los servicios sociales 

necesarios, así como el derecho los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros en-

sos. 
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Por otro lado, el articulo décimo reconoce que la 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, 

en este sentido, seda una protección especial a las madres, 

los niños y a los adolescentes. Se reconoce también el 

derecho de todo persona y de su familia a un ni vcl de vid o 

adecuado. Se comprometen los Estados tomar las medidas 

necesarias, individualmente y mediante la cooperación interna

cional, para erradicar el hambre mundial y nacional, estable

ciendo programas concretos para mejorar la producción, conser

vaci6n y distribuci6n de alimentos de acuerdo a las necesidades 

de cada Estado. 

El artículo décimo tercero consagra el derecho a 

10 educación, estableciendo que los Estados-partes del Pacto 

reconocen el derecho de toda persona a la educoci6n, esi como 

que convienen en que la educnci6n debe orientarse hacia el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de 

su dignidod, debe fotoleccr el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

Por Último, en el articulo décimo quinto se formulan 

los derechos c11lturolcs de la persona. 

En cuanto a los medidas de protccci6n de los derechos 

consagrados en el Pacto, este mismo cstoblccc un sistema de 

informes pcri6dicos sobre los medidas adoptadas por cada 
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una de las partes a fin de asegurar el respeto y cumplimiento 

de los derechos y deberes asumidos. 

Dichos informes se deben presentar al Secretario 

General de la O.N.U., quien a su vez los transmitirá al Consejo 

Econ6mico y Social, órgano encargado de velar por el cumpli

miento del pacto. Este también puede presentar a la Asamblea 

General, informes que contengan recomendaciones de carácter 

general, así como un resumen de las informaciones recibidas 

por los Estados-partes y los diversos organismos especializados 

interesados. 

Cabe señalar, que el Pacto Internacional de Derechos 

Econ6micos, Sociales y Culturales cntr6 en vigor en 1976. 

POr otra parte, el Pacto de Derechos Civilí!s y polí

cos al igual que el anterior,· fue aprobado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1966. 

Asimismo, en su articulo primero, dicl10 Pacto consagra 

el derecho de los pueblos a la libre detcrminaci6n en los 

mismos términos que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales que ya mencionamos anteriormente. 

El articulo segundo, con base en la naturaleza propia 

del Pacto, en virtud del cual, lns partes se obligan concreta-
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mente y no como en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales 

Culturales, en que sólo se comprometer. al desarrollo de 

las condiciones que permitan progresivamente la \'Ígcncia de 

los derechos establecidos, sefiala que todos los Estados-partes 

ndoplarún, sin discriminación alguna, con arreglo a sus proce-

dimicnlos cor1stit11ciur1iiles a las disposiciones del pacto 

untcrior, Jas medidos oportunos ¡i<1ra dictar las disposiciones 

lcg islatlvas o de otro carácter ~· que fueren necesarias para 

hnccr efectivos los derechos reconocidos en el Pacto, compro

metiéndose a garDntiznr a toda persona, cuyos derechos o liber

tades reconocidos en el Pacto hayan sido violndos 1 un recurso 

ante autoridad competente. 

Por otra parte, el Pacto autorizn a los estados o 

suspender temporalmente las obligaciones contraídas por el 

mismo Pacto, en situaciones excepcionales que pongan en peligro 

la existencia de la naci6n; dichas suspensiones deben ser 

proporcionadas las exigencias de la situación 1 no deben 

ser incompatibles con las demás obligaciones que impone el 

Derecho Internacional a los Estados; además, se debe decretar 

oficialmcnle tal situación t.le urgencia, as! como comunicarse, 

por conducto del Secretario Gcncrnl de la O.N.U. a los demás 

Estados-partes. 

Se reconoce que el derecho a la vida es inherente 

u la persona y que dicho derecho debe ser protegido por lo 
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ley, de modo que nadie podrá privarla nrbitrarinmcntc de su 

vida, de tal suerte, que en los paises en que no se ha abolido 

la pena de muerte, ésta sólo puede ser impuesta por los más 

graves delitos y de conformidad con las leyes en vigor, de 

las disposiciones del propio Pacto y de la Convención 

la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (
4
). Lu 

parn 

pcnn 

de muerte sólo podrá imponerse cunndo no consLiturn del ita 

de genocidio, ni se aplique a un menor de 18 años o n unn 

mujer en estado de grnvide1. y en cumplimiento de sentencia 

definitivo de tribunal competente, Se prohíbe asimismo, lu 

tortura, penas tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

El articulo octavo, a su vez, proh1be la esclavitud, la scrvi-

dumbre y los trabajos forzados y obligatorios¡ estos últimos 

no comprenden los trabajos impuestos por decisi6n judicial, 

o bien que sean de carácter militar o social. 

Se reconoce que todo individuo tiene derecho o lo 

libertad seguridad personolcs, se establece, para ello, 

una serie de disposiciones proccdimental~s relativas la 

privaci6n de ln libertad, tales como que nadie puede ser 

privado de su libertad sin que medie el debido proceso y por 

las causas señaladas por la ley¡ el dorecho o ser oído 

(4) Ibidcm. 
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vencido en juicio y a que se presuma su inocencia¡ se establece 

la irretroactividad de las leyes; la prohibición de la prisi6n 

por el 1ncumpllmiento de deudas de carácter contractual y en 

general, todos los principios comúnmente acetados en materia 

de derecho y procedimientos penales. 

Lo que sí constituye una innovación respecto a la 

Declaración Universal de Derechos del Hombre es el articulo 

10 párrafo 2, en donde, establece que los procesados estarán 

separados de los condenados y serán tratados en forma adecuada 

a su condici6n de personas no condenadas, as! como que los 

menores procesados deberán estar separados de los adultos. 

El párrafor 3 establece que el régimen penitenciario consistirá 

en un tratamiento cuya finalidad esencial será ln reodapotaci6n 

social de los penados. Los menores delincuentes estarán sepa

rados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecua

do o su edad y condici6n jurídica. 

Se reconoce el derecho de reunibn pacifico, de asocin

cion sindicacibn, se establece la igualdad de todas las 

personas ante la ley y el derecho de todo ser humano, -en 

todas portes- al reconocimiento de su personalidad jurldica, 

así como el derecl10 a lo libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión. Se establece que nadie podrá ser molestado 

por sus opiniones y el derecho a lo libertad de cxprl!siún, 

que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir infor-
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rnaciones de cualquier indole, con las modalidades que determine 

la ley en orden a la protección nacional, del orden público, 

la salud o la moral fiublica o el respeto de los derechos de 

los demás. 

Por otra parte, se establece el derecho de toda 

persona circular libremente por el territorio en que se 

encuentra legalmente y a salir libremente de 61; de iunl modo, 

se establece que a nadie podrá privárselc del derecho de entrar 

a su propio país. Por lo que hace a los extranjeros, señala 

que aquel que se encuentre legalmente en el territorio de 

un Estado-parte sólo podrá ser expulsado de 61 en cumplimiento 

de una dccisi6n adoptada conforme a la ley, a menos q uc 

razones de seguridad se opongan a ello, se permitirá a tal 

extrajera exponer las razones que le asisten en contra de 

su expulsión, asi como someter su caso n revisión ante lo 

autoridad competente. 

El Pacto establece. respecto a ~n Declaración, en 

el articulo 20 lo siguiente: 

1) Toda propaganda en favor de la guerra estará 

prohibida por la ley. 

2) Todo apologla de odio nacional, racial o religioso 

que constituye incitación a la discriminación, lo hostilidad 
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o la violencia estará prohibida por la ley. 

Por lo que respecta a este artículo, su importancia 

trascendencia para el mantenimiento de la paz y el respeto 

de los derechos humanos es evidcqte. 

El articulo 27 establece a su vez, que en los Estados 

en que existan minorías étnicas, religiosas o limgÜisticas, 

no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías 

el derecho que les corresponde en com~n con los dem&s miembros 

de su grupo, a tener su propia vida culturul, a profesar 

a practicar su propia religi6n y a emplear su propio idioma. 

Este derecho implica que el Estado-parte, adcmhs 

de darles el mismo estatuto jurídico, público y privado, a 

sus minarlos bt~icas, religiosas o lingÜlsticas, les tiene 

que reconocer una serie de derechos especiales en el ámbito 

de lo cnsctinnza y el uso de su lengua. Además 1 deben de tener 

una cierta autonomio cultural consistente en uno mayor o menor 

autodcterminocibn de la propia minoría en el campo cultural. 

Es importante sefiular que los Naciones Unidas muestran un 

cloro interés en esta materia, y que la Comisibn de Derechos 

llumnnos creó la Subcomisión de Prevención de discriminui;ión 

Protccci6n de las Minorías con funciones cspccíf icas en 

estn materia. 
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Por otra parte, en lo referente al derecho de pro

piedad, éste tampoco fue incluido en el Pacto, ya que la mayo

ría de los países lo entienden y regulan en una forma bastante 

heterogénea. 

El derecho de propiedad debe considerarse como un derecho 

dundarnental del howbrc, ya que debemos entenderlo no en un 

sentido estricto y jurídico -privado, es decir, en el sentido 

de lo propiedad real, sino en el amplio sentido del derecho 

natural, esto es, como la posibilidad d~ poseer bienes ccon6mi

cos para el propio uso y disposici6n, bajo la protecci6n y 

regulación del orden jurídico positivo con objeto de hacer 

una distribuci6n equitativa de la riqueza pública. 

El derecho de propiedad es un derecho fundamental 

del hombre, no inherente e inalienable, sino derivado de la 

misma naturaleza humana condicionado en sus modalidades 

por lo ley positiva en orden al Bien Común. 

Por otra parte, se establece el protocolo faculotativo 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, que 

tienen por finalidad asegurar el mejor logro de los prop6sitos 

del Pacto de Derccl1os Civiles Pal íticos: pura esto se 

faculta el Comité de Derechos Humanos establecido t>n el Pacto 

para recibir considerar comunicaciones de individuos que 
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aleguen ser victicmos de violación de los derechos enunciados 

en el pacto. 

Como requisito de procedibilidad de las comunicaciones 

individuales, se establece que el individuo debe de haber 

agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, salvo 

cuando la tramitación de dichos recursos se prolongue injusti-

ficadamcntc, además, el asunto en cuestión no deba haber 

sido sometido a otro procedimiento de examen o arreglo interna

cional¡ se establece que el Comité s61o recibirá comunicaciones 

que conciernen a un Estado-parte en el Protocolo. Es necesario 

establecer que las Naciones Unidas se deben evocar a la torca 

de lograr un mayor número de Estados-partes en los Pactos 

y en el Protocolo, para conseguir su mayor univcrsolizaci6n, 

asi como también crear mecanismos de protccci6n obligatorios, 

de carácter jurisdiccional supranacional de los derechos 

humanos. 

Al lado de los Pactos internacionales y el Protocolo 

facultativo, señalados anteriormente de carácter internacional, 

ha habido movimientos de carácter regional-internacional, 

es decir, de grupos de Estados vinculados por razones geográ

ficas y culturales, que han procurado, al igual que los pactos 

mencio11ados y en concordancia con lo establecido por el articu

lo 56 de la Carta de los Naciones Unidas, que impone a todos 

los miembros la obligaci6n de tomar medidas conjunta o separa-
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demente para la consecusi6n de los prop6sitos consignados 

en el articulo 55 de la propia Carta, hacer vigente en sus 

respectivos limbitos, el respeto a los derechos humanos y a 

las libertades fundamentales. Esta obligaci6n es la que hizo 

suya desde su constituci6n 1 el Consejo de Europa. 

El Consejo de Europa es una organizacibn regional 

creada al firmarse su estatuto en Londres en 1949, y con sede 

en Estrasburgo (Francia), 

Entre sus finalidades dcstacn el compromiso que 

asumen los Estados para ejercitar una nccibn común en los 

campos econ6micos, social, cultural, científico, jurídico 

administrativo, como también en lo relativo a la snlvnduardo 

desarrollo de los derechos del hombre y libertades fundamen

tales. Se destaca que todo miembro del Consejo de Europa 

reconoce el principio de ln preeminencia del derecho el 

principio en virtud del cual, toda persona puesta bajo su 

jurisilicci6n debe gozar de los derechos del hombre y los 

libertades fundamentales. 

Para tal efecto, los gobiernos del Consejo de Europa 

concluyeron en 1950 lo Convcnci6n de Salvaguarda de los Dere

chos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, que tiene 

por objeto dotar a los Estados Europeos de una Carta común 
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de derechos y Libertades 1 que resumen los valores políticos 

y culturales de las democracias occidentales. 

La Convención, en su estructure, establece en su 

título I (artículos 2 a 18) lo siguiente: redacta la lista 

de derechos y libertades efectiva•ente protegidos. entre otros: 

el derecho a la vida, prohibici6n de tortura, penas o tratos 

inhumanos o degradantes, prohibici6n de la esclavitud y la 

servidumbre, derecho a la libertad seguridad, derecho a 

ser oído y vencidos en juicios; prohibici6n de la retroacti

vidad de las leyes, derecho al respecto a la vida privada 

y familiar, del domicilio la correspondencia, libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religi6n, libertar de expre

si6n, libertad de reunion, derecho de casarse 1 fundar una 

familia desde la edad n6bil, derecho a un recurso contra las 

violaciones de sus derechos y derecho a la igualdad ante la 

ley, 

El titulo II contiene la descripci6n de los 6rganos 

encargados de tutelar los derechos reconocidos: la Comisi6n 

y el Tribunal, en relaci6n a los cuales, los titulas III y 

IV establecen respectivamente, el •odo de funciooaaiento de 

cada uno. 

La Comisi6n tiene competencia obligatoria para cono

cer toda violaci6n de los derechos reconocidos en la Convención 
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por parte del Estado, cuando la denuncia es presentada por 

otro Estado parte. 

Por 61ti•o, el titulo V de la Convenci6n preve, entre 

otras cosas, le posibilidad de que todo Estado-parte puede 

"for•ular una reserva a prop6sito de una disposici6n particular 

de la ConYenci6n en la •edida en que una ley entoncea en vigor 

en su territorio ead en desacuerdo con tal dilpoaici6n" ( 5). 

Por lo que hace a los derechos econ6micos 1 sociales, 

los Estados Europeos los han protegido por medio de la Carta 

Social Europea suscrita en Turin en 1961, que corresponde 

en el plano Europeo, al Pacto Internacional sobre Derechos 

Econ6aicos, Sociales J Culturales de las Naciones Unidas. 

Por otra parte, el sistema interamericano de protec

ci6n de los derechos del hombre no es, ton avanzado J eficaz 

co•o el Europeo, ain e•bargo, la preocupaci6n por tutelar 

dichos derechos apareci6 primero en Am6rica. Desde la conferen

cia de Chapultepec, celebrada en México en 1945, y posterior

mente con la Declaraci6n Americano de Derechos y Deberes del 

(5) ETIENNE LLANO, Alejandro. Op. cit., p6g. 153. 
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llombre, aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana 

(Bogotá 1948) en la que igualmente tuvo su origen la Carta 

constitutiva de la O.E.A~ que proclama los derechos fundamenta

les de la persona humana, como uno de los principios oficiales 

de la organización, se ha manifestado la preocupación de los 

Estados americanos por proteger los derechos humanos. 

En la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago de Chile en 1959, 

se vió la conveniencia de crear un r'gimen jurídico de protec

ci6n de los derechos humanos, a fin de que el hombre no se 

vea compelido al su.premo recurso de la rebeli6n contra la tiranía 

la opresión; para tal propósito se encomendó al Consejo 

Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un proyecto 

de Convención sobre Derechos Humanos y otro sobre la creaci6n 

de una Corte Intcramericono. 

Asimismo, se ecord6 crear una Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, encargada de promover el respeto de tales 

derechos organizada por el Consejo de la O.E.A. 

La función primordial de la Comisi6n consiste ~n 

promover el respeto de los derechos humanos, considerando 

a 'stos como los enunciados en la Declaraci6n Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre. 
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El sistema interamericano de protección de los dere

chos humanos en 19691 sufri6 una gran transformnci6n al adop

tarse la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. 

La Convenci6n en su parte primera (I), artículos 1 J 2 estable-

ce la obligaci6n de los estados-partes de respetar los derechos 

y libertades reconocidos en ella de sarantizar su libre 

Y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a jurisdic-

ci6n, sin discriminación alguna, y se comprometen a adoptar 

las medidas legislativas o de otro orden que fueren necesarias 

para hacer efectivos tales derechos y libertades; dicha con-

venci6n no 1e aplica e las personas morales toda vez que el 

p6rrafo segundo del articulo primero establece que persona 

es todo ser humano. 

El capitulo 11 enuncia los derechos civiles y politi-

cos protegidoa, entre otros: ·Derecho al reconocimiento de 

la personalidad jurídica, derecho a la vida <6 l, derecho a 

la intesridad corporal, prohibida de lo esclavitud y servidum-

(6) Es importante señalar que la Convenci6n Americana es el 
instrumento internacional que protege el derecho a la 
vida, en general, desde el momento mismo de la conccpci6n 

Ea i•portente deatacar por otra parte, que en los trabajos 
preparatorios de lo Declaraci6n Universal de los Derechos 
del Hombre, se plante6 la cuesti6n de proteger al individuo 
desde el •omento en que es concebido, sin embargo no fue 
acepotada esta propuesta. 
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brc, derecho la libertad personal, garantías judiciales, 

principio de legalidad de retroactividad, de indcmnizaci6n1 

libertad de conciencia de religión, libertad de pensamiento 

de cxprcsi6n, de rcuni6n, libertad de asociaci6n, protección 

a la familia, al nombre, derechos del niño, a la nacionalidad, 

de circulaci6n y de residencia, derechos políticos, igualdad 

ante lo ley y protección judicial. 

El capitulo IIJ, que consta de un solo articulo, 

señala el compromiso que asumen los Estados- partes, paro 

el desarrollo progresivo de los derechos econ6micos, sociales 

de educaci6n, ciencia y cultura derivados de la Corta de 

la O.E.A. 

El capitulo IV, relativo o la suspensión de garantías, 

establece que en caso de guerra, de peligro público o de otra 

urgencia, se pondrá suspender en lo medida en el tiempo 

estrictamente limitados los exigencias de lo situaci6n, 

siempre cuando no se pretenda suspender los artículos 3 

(reconocimiento de lo personalidad), (derecho o ln vida}, 

5 (derecho a ln integridad personal), 6 (prohibici6n de la 

esclavitud servidumbre), 9 (principio de lcgnliclad y de 

retroactividad}, 12 (libertad de conciencia y de rc1igi6n). 

17 (protecci6n a la familia}, 18 (derecho al nombre}, 19 (dere

chos del niño), 20 (derecho a ln nacionalidad) 23 (derechos 

políticos); ni las garantías judiciales indispensables pnro 
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la protecci6n de tales derechos. 

El cap] tul o V señalo que toda persona tiene deberes 

pnra con la familia, la comunidad y ln humanidad, y que los 

derechos de coda persona están limitados por los derechos 

de los demás, por la seguridad de todos y, por los justns 

exigencias del bien común en una sociedad democrática. 

La segunda parte de la Convención establece los medios 

de protccci6n vigilancia de los derechos reconocidos 

compromisos asumidos en la Convención, a saber: La Comisi6n 

Intcramericann de Derechos Humanos y lo Corte lntcramericana 

de Derechos Humanos. 

Las funciones de la Comisión no se limitan únicamente 

respecto a los Estados- partes de la Convención, sino que, 

por el contrario 1 también tiene funciones referentes o los 

Estados no partes, pero si miembros de la O.F..A., en virtud 

de la Carta constitutiva de dicha orgnnizaci.6n. 

La Comisi6n -como yo lo mencionarnos antcriormc11tc

ticne por finalidad promover la obscrvacia y defensa de los 

derechos humanos y servir 

zaci6n en esta materia. 

como 6rgano cunsultivo de la organi

Pora estos fines y a raíz de que 

entr6 en vigor la Convcnci6n Americano sobre Derechos llumnnos, 

el articulo lo. del Estatuto de la Comisión Intcramericana 
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de Derechos Humanos cstableci6 que para tos efectos dc1 fun

cionamiento de la Comisi6n. se entienden por derechos huma

nos: 

a) Los definidos en la Convcnc.ión Americana sobre 

Derechos Humanos en relación a los Estados Partes en lo 

mismn. 

b) Los consagrados en la Declaración Americana sobre 

Derechos Deberes del Hombre, en relación con los demás 

Estados miembros. 

El título TI establece los diferentes procedimientos 

que de conformidad con el estatuto de ln Comisión se deben 

aplicar o las denuncias y comunicaciones según se trata de 

un Estado parte de la Convención o de un Estado miembro de 

lo O.E.A. 

En el titulo 111, el reglamento se refiere o los 

relaciones de lo Comisi6n con ln Corte Interomcricnnn de Dere

chos llumunos, el que se cstoblecen lns normas que rigen el 

procedimiento de los aslmtos llevados a ln Corle por ln Comi

sión. 

Por último, el titulo 1V trata lo relativo la 

i11terprctnci6n y modificaci6n del reglamento. 
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El fallo dictado por la Corte acerco de los asuntos 

que le presente la Comisión. será motivado, definitivo e ina

pelable, y los Estados - partes de la Convención se comprometen 

a cumplir toda decisión de la Corte en los asuntos en que 

sean partes. Cuando la Corte decida que se ha lesionado a 

una persona en derechos fundamentales reconocidos, se le 

deberá garantizar a ésta el goce de su dcrC'cho o 1 i Ucrtud, 

y cuando proceda, reparar las consccuencius de> las medidas 

que han configurado la vulneración de esos derechos y el pago 

de una justa indemniznci6n a la victima. 



EL ARTICULO 15 APARTADO PRIMERO DE LA DECLARACION 

DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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C) EL ARTICULO 15 APARTADO PRIMERO DE LA DECLARAC!ON DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, 

Después de huber analizado todos y cada uno de los 

artículos de la Declnrución de los Derechos Humanos, en el 

subcapí tul o del presente capítulo, a excepción del artículo 

15, hemos dejado para hacer un anúlisis del dert•cho lJUl' 

contiene el apartado del mencionado urtlculo y que sirve 

de antecedente pura el desarrollo del pres~nte trabujo. 

La Dcclnraci6n de los Derechos llumanos en su artículo 

15 aportado A establece lo siguiente: 

ARTICULO 15 

A) Toda persono tiene derecho u una nacionalidttd. 

Puru poder precisar mejor este derecho, se huce 

necesario primeramente establecer lo que entendemos por nacio

nulidud, tomando a lu vez los conceptos ·dados por algunos 

estudiosos del Derecho. 

Arellano Garciu, juristu mexicano estublcce que 

nacionalidad " es lu institución jurídicu u truvbs de la cuul 

se reluciona una persona físicu o moral con t!l Estado, en 

ruzón dll pertenc11ciu, por ~i sola u en función de cusus, dL· 
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una milnera originaria u derivada" <7 I 

Debemos de tomar en cuenta que por medio de la 

nucionHlidad se establece un vínculo jurídico, entre personHs 

fisicas o morales, ya que por medio de este vínculo, esos 

nacionales adquieren determinados derechos obl igucion<.'S, 

usi como C'Ut> las personas morales debertln !:iUjetarse a lus 

disposiciones mexicunas para su creuci6n. Es por eso que esa 

pertcnenci1\ no debe de entenderse como propiedad, sino comu 

una recipro&:idad entre individuo y Estado. 

Un es pecto importante en el concepto de este autor, 

es que si tomu en cuento a las cosus, como suceptibles de 

tener nacionalidad. 

Otro aspecto, esquc el autor dice 11 
••• de uno manero 

originario o derivadaº., aceptando que la nacionalidad se 

puede adquirir por nucimiento o por naturalizacibn. 

Existen otras ideas acerca de lo que es la nacionalidad• 

entendiéndola como " el sello especiul que la ruzo, el lcnguuje, 

el suelo, el clima y lus tf!ndencias naturales imprimen a la 

(7) ARELLANO García, Carlos 1'Derecho lnLernacio11ul privudo'' 7a. 
Edicibn, Edit. Porrúa, México 1984, púg. 135. 
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individualidad humanu, hasta hacerla agrupur en diversus 

Estados " <3 l 

Este concepto sólo toma en cuenta caracteristices 

naturales sociales que forman al individuo sin tomur en 

cuenta la voluntad del Estado para la atribución de la naciona-

lidad 1 ye sea por el Jus Soli (derecho del suelo) o por el 

Jus Sanguinis (derecho de la sangre), sistemas quu desde el 

nacimiento de cualquier hombre den derecho adquirir unu 

nacionalidad. 

Tomando en cuente el concepto anterior explicaré 

que esta idea no es jurídica, ya que ignore la voluntad del 

Estado pera la atribuci6n de la nacionalidad, tampoco establece 

que relaci6n nacerá entre el individuo y el Estudo ul 'que 

pertenezco. 

Otro de los autores en el Derecho lntcrnacionnl 

Privado, Eduardo Trigueros, establece su concepto de naciona

lidad, definiéndola de l.e siguiente manero 11 nacionalidad cs 

el \'lnculo natural quc por efecto de la vidu en común de 

lu convivencia idbnticu, hoce al individuo miembro del grupo 

(8) PEREZ Vera, Eliso 11 Der~cho Internacional Privado ''Edit. 
Tecnos, Madrid 1980, plig, 70, 
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que forma la naci~n''(Y)_ 

Por otra parte, este mismo autor, considera a la 

nacionalidad como 11 el atributo jurldico que se~eln al individuo 

como miembro del pueblo de un E~tado 11 (lO). 

Trigut•ros, establece une rclacibn social que existe 

entre los individuos Únicamente¡ sin embargo, no toma en cuente 

la H.•tación que debe existir entre el individuo y el Estudo, 

aunado u esto, debemos de tomar en cuenta no pusar por 

dl!supcrcibido, que es el Estado quien otorgu la nacionulidud, 

trútese del puls de que se trate, y no la sociedad dentro 

de lu que f>C nace, es por eso que el Estado establece quienes 

son sus nacionales y bajo que condiciones. 

Dentro de los diversos conceptos de 11ucionulidud 

que se presentan hoy en d{a, l!Xisten algunos qut• excluyen 

los personas morales, y n las cosos, accpt1rndo Únicumcntc 

u las personas fisicns como Únicas succptiblcs de nacionalidud. 

Otros conceptos llegan confundir la ciudadunin con lu 

nucionolidud, cuando se mcncionu que lu nacionalidad t•s el 

''vinculo politicu'1 entendiendo esto como ciududanta y no como 

(9) TRIGUEROS Suruviu, Eduurdo 1'Nucionulidud Mexicano'' U.N.A.M. 
Instituto de Investigucionc5 Jurídicas, Mbxico, 1980., páu. 
7. 

(10) 1bid,•m. 
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ciudadanía y ni) como nacion.::didud ru que t.~stos son concL'ptos 

diferentes. 

Por cuanto huce al concepto de Niboyet, no es muy 

aceptado, ya que él estublece que 11 nacionalidad es el vinculo 

polltico entre el Estudo y un individuo 11 (ll) 

Este autor esta cstubleciendo estú utilizando 

nacionulidad y ciudadanía de igual forma: y se debe de aclarur 

en este punto que ciud<.1duniu y nocional idud no son iguulcs. 

He de establecer un ejemplo en el que estos términos no son 

iguales; en nuestro país, primero se es nacionul des pub 

ciudadano, es decir, el que nace en M~xico de pudres mexicanos, 

le corresponde la nacionulidad mcxicunu, pero será ciudadano 

cuando adquiero su mayoría de edad (18 años) cumplu los 

requisitos señuludos en el Hrtículo 34 de lu Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es el Estado quien establece quienes son nacionales 

en releci6n con los dem6s Estudos. 

Desde un punto de vistu jurídico, debe tomarse a 

la nacionalidad, como la relación que tiene un indi\•iduo con 

(11) NIDOYET Jea1\, Puulin ''Principios de Dcrccl10 lntcrnacio11ul, 
Privado ºTruduc. Andrés Rodríguez Ramón, Múxico Edit. Nu -
cional, 1974 p6gs. 77-78. 
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el Estudo 1 ya que ~ste es el Único que puede ~jercer en lus 

relaciones internacionales la autoridad política y lu autoridad 

soberana. 

Otro de los estudiosos de lo nacionalidad: Eeiss, 

establece que la nacionalid1;:1.d es "El )uzo contractual que 

une a 1 Estado con cuda uno de sus miembrosº¡ (l 2 ) este autor 

considt!ra u la naciunalidud como un contrato sinalagmático, 

en el cuul interviene la voluntad del Estado y del nacional, 

adquiriendo obligaciones contractuales, el Estado respcturú 

al nacional y lo protegerá debiendo este respetar sus leyes 

considerándolas como una obligacibn~. 

Para otros autores, la nacionalidad es entendida 

como el derecho a ser protegido por el Estado, como en el 

siguiente caso: ''le nacionalidad es el vínculo juridico, 

polÍ.tico que une al individuo con el Estado determinado, 

im¡1licu el derecho de protcccibn que los Estudos ejercen 

sobre sus nacionales en el extranjero'' 
( 13) 

Tomando en cuenta lo anterior, resulto evidente que 

por medio de la nacionalidad se adquiere el derecl10 de 

(12) WElSS Andre, Manuel de Droit Internncionulos Privuté, Ed 
Reveil Si rey Pads 1925. púg. 2. 

(13) MOLINA, Cecili 11 Pr6ctica Consular Mcxicuna, Ed. Porr6u, 
Mbico P~g. 237. 
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protección del Estado del cual se es subdito, por lo qut' el 

Estado adquiere la obligación de dur protección a todos sus 

nacionales. 

Tomando en cuento los di versos conceptos que sobre 

nacionalidad S«! han expuesto por varios autores, tratar~ de 

establecer un concepto sobre nacionalidad un poco más completo 

de los anteriormente mencionados. 

Nacionalidad, "es el vinculo jurídico QUt? relacionu 

a las personas flsicas, personus morales y cosas con el Estado, 

cuando reunen los requisitos establecidos por el mismo pare 

poder adquirir la nacionalidad''. 

Después de trotar de analizar algunos conceptas· de 

nacionalidad y de haber elaborado un concepto en el que se 

incluyan los elementos indisponsables paro hucer más preciso 

este concepto. Oiré que, efectivamente el Derecho cunsugrodo 

en el artículo 15 de la Declaruci6n de los Derechos Humanos, 

es un derecho natural de ceda individuo, un 'derecho inulienuble 

e imprescriptible, pero lo mús importunte es un derecho 

inviolublc, ya que se origino desde el momento de su nacimien

to, teniendo la libertad de cambiar de nacionalidad según 

les disposiciones del Estado de donde se es nacionul, pero 

nunca quednr sin ese derecho que le llevurltt u convcrtirst.> 

en un up6tridu o personus sin nacionulidud. 
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El derecho a tener una nucionulidad es el vínculo 

jurídico que ligu ul individuo con el Estudo, por lo que al 

existir t'Sl! vínculo jurldico entre ambos, el individuo tendrú 

el derecho de ser protegido por el Estodo, u gozar de las 

guruntlus que otorgue este pero así como el individuo gozurlt 

de los dcrt>chos pur el Estudu 1 tambibn tendrá (rl!'ntc a él 

un c~mulu de obliguciunes que cumplir. 

Por otro lado, es neccsurio establecer que, tdecLiVé.1-

mcnte ningún Estado puede privar de ese derecho (nacionalidad) 

reconocido por la Naciones Unidas njngún individuo: el 

Estado no puede romper ese vínculo jurldico que existe entre 

ambos (Estado-individuo), n menos de que el individuo, opte 

por cambiar su nacionalidad, yu sea originariü o derivada, 

pero siem¡1rc cuando se le otorgue lu nacionalidad del Estado 

donde lu estl! so1icitundo¡ esto cviturú lo aparicibn cadu 

vez mús frecuente de personas upútridus y que en Última instHn

ciu se queden sin lu protección de un Estudo, tanto en el 

6mbito interno como en el internacional. 

Sin embargo, ante lu intrunsigencia de algunos 

Estudos, en cuunto l<.1 muncru de evitar la aparición de 

personus ap6tridus 1 la Orgunización de lu.s Naciones Unidus, 

se ha preocupado por tal problemu y hu realizado Convenciones, 

Pt-1ctos 1 Tratudos, etc., a fin de adherir u éstos a la muyoríu 

de los puises usistcntes y tratando de qul.' estos s1.~ sientun 
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de una u otra manera oblig1::tdos u cumplir consigo mismos y 

con lu comunidad internacional¡ todo t:-sto tendiente a evitur 

que sigan apareciendo personas que curczcun de 1rncionulidud 

en el 6mbito internacional. Mismo que tratar~ de explicar 

en los subsecuentes capitulas del presente trabajo. 



CAPITULO lI 

EL APATRIDA EN LAS NACIONES UNIDAS. 
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ESTA TF.SIS NO Df.BF. 
11 EL APATR IDA EN us ~YJt~EOEmlJ.4s. B!BWJffCA 

A) LA INTERVENCION DE LA O.N.U. ANTE LA APAR!CION DE LOS 

APATR IDAS. 

El intcr~s de lus NHciunes Unidas, desde sus ¡,1·imcros 

días-por el desarrollo y estimulo dt,,•l re!:iµL•tu u los liL·r1.•chos 

humanos las libcrtu<lcs fundumcntulcs, rcspunde lu 

preocupación cudu vez muyor de 11:1 comunidad intcrnaciunul 

por los derechos de todos lus seres humanos que aspiran u 

ser dignos en todas partes. Su ruíz se remonto u lus trudicio-

nes humaniturius y u lu lucha por lu li bcrtud y lu iguuldud 

en todos los Continentes y 1 como acontecimientos nucionulL•s 

m~s recientes, a los históricos pronunciumicntos de lnglutcrru, 

Estudos Unidos, Francia Rusiu en los siglos XVI!, XVIII, 

XIX y XX. Esta tradición humunituria se hizo patente en el 

pluno internacional a principios del siglo XlX, cuundo s1.• 

utucó el problcmu de 1<:1 tratu dl~ esclovoti'. 1 el prublcmu dl• 

los upátridus, es decir, aquellas personas que no hun tenido 

jumús unu nacionul id ad lo de aquellos que han poseído u'nn 

y que lu han perdido. 

En los comienzos del siglo XX, ul tbrmino de lu 

Primeru Gucrru Mundial, la preocupuci6n internacionul por 

los derechos humanos bulló expresión en el Pucto de lu 

Socicdud de lus Naciones, en virtud dL~l cuul, sus miembros 
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se obliguron a esforzarse por asegurur un trato equitativo 

u las publuciuncs indígenas de sus colonias. 

La inclusi6n especifica del desarrollo estimulo 

del respeto u los derechos humanos y a lus libertadt!s fundamcn

tult·:, dt• todos, entrL• los propósitos dl' lus Nuciont•s Unidus, 

se dt•biú sobrt.• todo u los ucontecirnientus que ocurriL•run 

inmcdiutamt.•nlc 1:t.ntes de lu Segunda Gut!rru Mundial y duruntt• 

éstu. Lus disposiciones de la Cartu ff.•lativus u dt•rt!chus 

humunos reflejan lu reacción de la comunidctd intcrnuciunul 

unte los horrores de esa gucrru y de los regímenes que lu 

dcsuturon. 

Lu Segunda Guerra Mundial mostr6 a muchos, la estrcchu 

rclucibn existente entre el comportamiento i11digno de un 

gobil~rnu paru con sus propios ciududunos y lu agresi6n contru 

otrus nociones, entre el respeto por los derechos humunos 

y el mantenimiento de la paz. 

La experiencia de le guerra llevó a lu convicción 

general, de que lu protección internucionul eficuz de los 

derechos humanos, eru unt1 de los condiciones esenciales puru 

lu puz y 

hullb ceo 

puru el progreso internucionul, este convicción 

en diversos pronunciumientos, declurecioncti y pro-

pucstus formuladas mientras la guerra seguiu adelante. 
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En le Declaración de lus Naciones Unidas, firmudu 

en 1942 por lus 26 nuciones t.>ntonces c-n guerra, y u Ju qut• 

se adherieron posteriormente otrus 21 nucioncs 1 Jos gobit•rnos 

signatarios expresaban su convencimiento de que eru t.'sl•nciul 

defender la vidu, la libertad, lu independenciu y lu librt• 

profesión de cultos, usi pant preservar los derechos humanos 

y lo justicia, tunto en su propio suelo co~o en otrus tlerrus. 

Asimismo, en 1944 se realizaron vurius propuestus, 

en donde se preveía el establecimiento de un organismo internu-

cionul general que se llamaría Naciones Unidas, el cual, entre 

otras cosus, hab1H de lograr la cooperttción intt.•rnucionul 

en lu solución de los problemas económicos, sociales y otros 

problemus humuniturios intcrnacionules, en el desarrollo 

y estímulo del respeto u los derechos humunos y tl lus libcrtu-

des fundumentules. 

Lus propucstus tambi~n preveían que lu rcsponsabilidud 

en el desempeño de estu función correspondurlu u lu usamblen 

gencrul y 1 büjo la autoridad de éstu, ci Consejo Económico 

Social, que estarla a este efecto fucultudo pura huccr 

recomendaciones con respecto u asuntos intcrnucionules de 

carbcter econ6mico, social y humanitariu; por otro ludo, dict1us 

propuestas sirvieron de bu.se a los trabajos de la Conferl•nciu 

de Sun Fruncisco en 1945, preparó y abrió u la firma la Curta 

de lu Nociones Unidos. 
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La Cartu de las Naciones Unidas trata dt:!l problemu 

de los derechos humanos en el Preámbulo y en seis diferentes 

artículos. 

En el Preúmbulo 1 los pueblos de lus Naciones Unidas 

CXJHcsan su resolución de reufirmur lH fe en los derechos 

funduml•ntules del hombre, en la dignidad y el valor dt• la 

pcrsonu humunu 1 en la igualidad de dl'íl1 Chos de los hombrt•s 

y mujeres y de las naciones grandes y pequefias. Por otra purte, 

en sus artículos 55 y 56 estHblcce que todos los miembros 

se comprometen a tomar mt?didas conjunta o separudumcnte, en 

cooperación con la Organización, paru la rculizHcibn de cierto 

n6mcro d~ objetivos que la Orgunizaci6n promoverla, entre 

ellos están: el respeto universal a los derechos humanos y 

a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción 

por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

Es importante establecer y recalcur que los Estndos 

miembros se hun comprometido- al ingresar en lus Naciones 

Unidos- a asegurar, en coopcraci6n con la Organización, el 

respeto universal 

del hombre. 

cf cctivo las libcrtu.dcs fundamcnnlcs 

Sin embargo, dicho compromiso que han adquirido los 

Estados nl pertenecer a las Naciones Unidos, no se hu llevado 

u cubu 1 yu que constontumcntc se encuentrun violando los 
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humanos y tal es el caso de que los Estados en muchos ocasiones 

rompen con el vinculo jurídico que los une con el individuo, 

es decir, le quiten la nacionalidad que es uno de los derechos 

del hombre, que consugra la Declaraci6n Universal de los 

Derechos Humanos, convirtibndolos en personas up6tridas. 

Asimismo, la Asamblea Generul ha estublecido quc 1 

todos los pueblos y naciones esforzuse, fin de que tunto 

los individuos como las instituciones, inspirándose constunte

mente en ella 1 promueven mediante la enseñanza y la educuci6n 

el respeto a estos derechos libertades, 

medidas progresivas de carácter nacional 

aseguren, por 

intl!rnucionul, 

su reconocimiento 

entre los pueblos 

aplicación universules y efectivos, tunto 

clos Estudos miembros como en los tcrrito-

rios colocados bujo su jurisdicción. 

Lo Declaración Univ~rsal de Derechos Humunos hu 

ejercido desde su adopción, unu in(lucnciu en extremo podcrouu 

en todo el mundo, tanto en el ámbito internacional como en 

el nacional. Sus disposiciones hun servicio de fundamento' a 

diversas medidas adoptados por las Naciones Unidas e inspirando 

varias convenciones internacionales, tanto dentro como fuera 

de la Organización. 

También ha ejercido una influencio notable en las constitucio

nes nucionales y la legislación interna, y en muchos usp~ctos, 
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la Dcclaracibn se ha utiliu1do como código de conductu para 

medir el grado de respeto y observancia de las normas intorna-

cionules sobrt! derechos humanos. 

"En diversas ocasiones, la Asumbleu General ha hecho 

uso de lu Declaración como código o normu de conducta y como 

base para sus exhortaciones, al instar o recomendar los 

gobit.!rnos la adopción de medidaH paru promover el re~peto 

y la obaervancia de los derechos humanos y las libertades fundu

mcntales" (1 4) , 

En 1949, en una resolución tituladu 11 Bascs Esenciulcs 

poro la Paz", la Asambloa in vi t6 n todos lus Naciones 1 

promover, el reconocimiento de lu personu humuna, pleno líber-

tud pura la cxprcsi6n pacifica de la oposición pollticu, plena 

posibilidad puru el ejercicio de la libcrtud religiosa, el 

resputo a lu nucionalidud de todos loa individuos, el derecho 

u la nHcionalidud de todos los individuos, el derecho_· u 

reunirse paclficumcnte pleno respeto paru todos los dcmíts 

derechos fundumcntales proclumudos en 11:1 Declaración Universul 

de Dur echos Humanos. 

(14) Lus Naciones Unidus y los Derechos 11umanos, Public. Nuc. -
Unid. N.Y. 1968 p6g, 17. 
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Es conveniente hacer notar que las Naciones Unidas 

no han permanecido el margen en lo que respecta a lu protección 

y acerca de los derechos humanos, asimismo, ha tomado medidas 

junto con los estados miembros de esta organizución, paru 

tomar acción, tendientes no violar constantemente los 

derechos del hombre, es por ello que la Asumbll!a General en 

1965, en uno resolución titulada ºHedidos encaminudus o 

lograr mús rápidamente el respeto a los derechos humanos 

a las libertades fundumentoles 11
, instó a todos los gobiernos 

a llevar a cabo esfuezos especiales para fomentar el respeto 

la observancia de los derechos humanos los libertades 

fundumentoles¡ asimismo, se estableció que inc1uyerun en sus 

planes de desarrollo económicu y social, medidas encaminadas 

lograr nuevos progresos en lu aplicacibn de los derechos 

humanos las libertades fundamentales, proclemudoM en la 

Dcclartsción Univcnrnl de Derechos Humanos y en dcclarucioncs 

e instrumentos aprobados posteriormente en lu t!sferu de los 

derechos humanos. 

Con los Pactos lntcrnacionnlci:; que lu Asumbit!a 

Gcnerul uprobó en 1966, las disposiciones de lu Declaración 

Universal de Derechos Humunoi:; han pasado u ser derecho intcrn~

cionnl convencional. 

Sin embargo, independientemente de los Puctus, en 

cuya redacción estuvieron cmpefiudos los órganos de las 
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Naciones Unidus durante muchos años, un buen número de cunven-

cienes internucionales han sido preparadas puestas en 

prúctica desde 1948 con miras e aplicar derechos proclamados 

en la Declaración. 

En el Pre~mbulo de esas convenciones se menciona 

a menudo expresamente la Declaraci6n o, se reproducen lus 

disposiciones p~rtincntes de lu misma. 

Algunas de estas convenciones son de car6cter mundial, 

en tanto que otras son de indoll! regional o biluterul. LE::ts 

primeras han sido preparadas adoptadas por los Naciones 

Unidas por conferencias convocodus por lu Asamblea General 1 

por el Consejo Econ6mico y Social, o por dos de los organismos 

especiulizudos- La Orgunizacibn Internacional del Trabajo 

y la Organización de las Naciones Unidos para la Educación 1 

la Ciencia la Cultura. Incluyen la Convcnci6n sobre el 

Estatuto de los Refugiados (1951), la Convenci6n sobre los 

Derechos Políticos de 111 Mujer (1952), los más importuntes 

pura el presente estudio, la Convención sobre el Estatuto de 

Jos apátridas (1954) y la Convenci6n sobre lu ·reducción de 

la Apatridia (1961). 

Esto nos du un claro ejemplo de que las Naciones 

Unidas no han permanecido estliticus, unte el grave problemu 

mundial que hnn generudo los propios Estados al dejar u sus 
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nacionales sin nacionalidud, convirtiéndolos en pl.'rsonus 

apátridas y además, violando uno de los derechos fundumcntalcs 

que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en su artículo 15. 

Las Naciones Unidas, conjuntamentl' con otros Estados 

mit.'mbros de dicha organización, hun emprendido u ce iones 

tendientes a reducir, y en un tiempo no muy lurgo, u terminar 

con la aparici6n de personas apátridas a nivel internacionnl ~ 

estos dos convenciones (Convención Sobre el Estatuto de los 

Apátridas y la Convención sobre la reducci6n de la apatridin), 

han marcado la pauta para la solución de un problema que no 

será fácil resolver, pero que mediante el esfuerzo de la O.N.U. 

y de los Estados, llegurá ni violarse esta prerrogutivu 

de todo individuo, no importando raza, sexo, nucionulidud 1 

credo religioso o posici6n económica. 

El artículo 15 de lu Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, declara que todas las personas tienen 

derecho a una nncionnlidud y que a nBdic se· privar6 orbitruriu

mente de su nacionalidad ni del dcrccltu u cambiar d~ 11ucionuli-

dud. 

En 1948, la OrgunizHción de lns Nucione::> Unidas, 

a través del Consejo Económico Socinl, declaró que el 

problema de los aµHtridas, exigiu la adopción de medid<1s para 
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garuntizar t•fl•Ctivumcnte a cüda uno el dcrt-cho u unu nucionu

lidud. 

Un estudio sobre la aphtridu, pre¡1t1rudo por el 

Sccrcturio General de la O.N.U., solicitud del Consejo 

Económico y Sociul, public.ido por las NHciones Unidas en 

1949, incluía in(ormuci6n rccomcnduciones rclutivas ul 

mejoramiento de lu cundicibn de los upfitridas y a la supresión 

de lu aputridin. 

E11 las recomendaciones se pedía el reco11ocimiento 

universul dt.• los dos principios siguientes, como medio pura 

eliminar lus causas de la apatridia: 

1) Toda persona debe recil1ir una nucionalidud ul 

nacer, 

2) Nadie podrá, en todo el transcurso de su vidu, 

perder su nucionalidad sin udquirir unu nueva. 

Dichas rc.->comcndnciones también enunciuhan algunos 

principios puro r~duci.r los cusos de uputridiu y se invituba 

a todos los gobiernos de los Estados miembros u que adupturun 

sus leye~ o dichos principios. 

El Consejo, después de hubcr exuminado el estudio, 
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decidi6 designar un Cumit~ especial compuesto por rcprcse11tun

tes de trece gobiernos que poseyeran compclc11ciH cspccia1l 

en esta muteria u fin de: 

u) Examinar, si cru conveniente lu prcparución de 

una convención revisada global relativa lu condición 

jurídica internucional de los apátridas, y en coso afirmativo, 

prcpnrur el texto de csu Convención. 

b) Estudiar los medios para suprimir el problema 

de la upátridiu exuminur si sería conveniente solicitar 

de lu Comisib11 de Derecho Internucionul, que prcpuru un 

estudio y efectuará recomendaciones sobre esa cu~stión. 

e) Hacer cualesquiera otras sugerencias que considl.'

rnra de utilidud pura lu solución de este problema. 

En cumplimiento de unu solicitud del Co1lscjo Econbmico 

Social 1 1u Comisión de Derecho lnternocionul, en su primer 

periodo de sesiones, celebrudo en 1949, scl~ccionó como muteria 

paru codificucibn el tema "n.icionulidud, incluso lu condición 

dt' upátridu 11
• 

En su segundo periodo de sesione~ el Consejo propu~u 

a lH Comisión, que emprcndicru lu elaboración de un proyecto 

de convL•nc1ún sobre lu nuciunulidud de lu mujer c.i~udu, t¡ue 
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incluycn:1 los principios recomendados por la Comisión de la 

Condición Juridicél y Social de la Hujer. Posteriormente, la 

Comisión f!Stimó precedente ocupurse de la propuesta del 

Con.~a>jo, en conexión con sus trabajos sobre el temu de la 

nacíonulidad, incluso la condición de upátrida. 

Respecto e la cuestión de la eliminuciún de lu upátri

du, «.:] Consejo Econ6mico y Social en 1951, pidió u la Comisión 

que preparara cuttnto antes el proyecto o los µroycctos de 

convenciones internacionales neces1:1rios para eliminar la 

uputridia. 

E11 su cuarto perlado de sesiones, en 1952, lu Comisión 

cxamin6 un documento de trubnjo sobre la uputridia, posterior

mente lu Comisión en su quinto periodo de sesiones, preparó 

un proyecto de Convención pura la Supresión dL• lu Apútridiu 

y uno o mús proyectos de convenciones peru reducir los casos 

de aputridiu en el porvenir. Lu Comisi611 uprob6 provisionulmcn

tc en su quinto período de sesiones, en 1953, dos proyectos 

de convenciones, uno sobre la supresión de lu oputridiu en 

el porvenir, Convención, pura reducir los cesas dl! Aputridiu 1 

proyectos que fueron transmitidos a los gobiernos puru que 

formulura11 obscrvuciones. 

En su sexto período de sesiones, celebrado en 1954 1 

lu Comisión exumin6 las observaciones presentados por los 
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gobiernos sobre los dos proyectos de convenciones y rt•dnctó 

de nuevo o lgunos de los artículos 1 tomundo en cuenta dichus 

observaciones. Al presentar los proyectos definitivos u lH 

Asamblea General, la Comisión declaró lo siguiente: 

11 La observación quo mas frecucntumente hicieron los 

gobiernos fue la que de ciertos urticulos de los proyectos 

de convencibn estAn en pugna con disposiciones contenidus 

en sus legisluciones. No obstante como la aplltridia se debe 

precisamente la presencia de esas disposicione~ en el 

derecho interno de los paises, la Comisión c::;timó que ésta 

no eru unu objeción decisiva, pues si los gobiernos aJoptubun 

el principio de lo supresión de los casos de uputridia ~n 

el porvenir o por lo menos en su reducci6n, tenían que avenirse 

a introducir las enmiendas nt..•ccsurins en su legislación" (IS) • 

Con los proyectos dl! ,convenciones se pretendía, por 

uno parte, fucilitur la udquisici6n de la nacionulidud de 

un pats por el hecho del nacimiento dentro de sus fronteras 

y, por otra, evitar tu pérdidu du lu nuciunulidud excepto 

en cuso de que sl! adquieru otru. La Convención puru lu suprt.!-

sión de la uputridiu en el provllnir 1 impondríu a lus partes 

co11trutuntes obligaciones mhs rigurusns, con las que se 

(15) Anuario de la Comisión de Derecho Internucionul, Ed. Publi 
cucioncs de lus Nucioncs Unidas, N.Y. 1954 Vol. 11. púg.26. 
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persigue ht finulidad más modesta de reducir simplcml!nte 108 

cusas de upatridiu. 

En el periodo de sesiones de la Asamblea de 1954, 

la mayuriu de los representantes que integraban la Sexta 

Comisión, se méinifcstó en el sentido de que todaviu no había 

l legudo el momento de pasar a la inmL·diata consideración del 

fondo de los proyectos de convenciones, que no constabun 

aún, suficientemente, cuulcs erun las actitudes de los 

Estudos Miembros resµecto a dichos proyectos. Lu sexta Comisión 

aprobó un proyecto de resolución, en virtud del cual, ln 

Asamblea General expresaría lu necesidad de que se convocarl! 

u una Conferencia Internucionul, a fin de que concertare unu 

convención paru reducir o suprimir la apatridiu en el porvenir. 

Sin embargo, en 1959 se reuni6 en Ginebra lu Conferen

cia dl! lus Nucioncs Unidas sobre la Suprci;;ión o Reducción 

de lu Apatridiu en el porvenir, dicl1a Conferencio decidi6 

adoptur como base dl! discuci6n el proyecto de convcnci6n paro 

reducir loi;; casos de apatridia en l.'1 porvenir, se uproburon 

disposicio1ws encaminados o reducir los cusos de aputridiu, 

en el momento del nacimiento. 

En la Con(crcnciu de Ginebra, untes mcncionuda, no 

se llcg6 u ~llu u ning611 ucuerdo sobre la formo de restringir 

lo .liberLud de los Ei:itudo.s paru privur u sus nucionalcs de 
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su nacionalidad, en los casos en que es11 privuci6n los cunvir-

tiera en apátridas. Asimismo, y por consiguiente, la Conferen

cia recomendó a los órganos de las Naciones Unidas que se 

le convocará de nuevo, lo antes posible, con el fin de concluir 

su labor. 

"Lu segunda parte de lu ConÍl!rcncia se celebró en 

New York en 1961, en cllu estuvieron presentes treinta 

Es tudas. 

La Conferencia aprobó, lu convcnci6n pura reducir 

los cusas de aputridia, que quedó ubiertu u lu firmu desdc 

el 30 de agosto de 1961 hastu el 31 du muyo de 1962" (! 6 ) 

Por otra parte, es necesario establecer, que, la 

Convención pura reducir los casos de aputridiu, dispone, que 

todo Estado contrunte concederh su nucionulidud u lo persona 

nucida en su territorio, que de otro modo serie upútrida -

Sin emburgo, podr~ subordinar lu co11cesiGn de esto nucionulidud 

a ciertus condicion~s. 

De Hcuerdo con la Convención, todo hijo nacido de 

(16) Naciones Unidas, Tratados, Ed. Publicucioncs de lus Nacio
nes Unidas, New York Vol. 989, 195~, plin. 175. 
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de matrimonio, en el territorio de un Estado contratuntc, 

cuyn madre sea nacional de ese Estado, adquirir' en el momento 

del nacimiento la nacionalidad de dicho Estado, de otro modo 

sería apátrida. Salvo prueba en cmtrario se presumirá que un expÓ!:iito 

halludo en el territorio de Un Estado contrtttante 1 hu nucido 

en ese territorio, de padres que poseen lH nacionulidud de 

dicho Estado. Con sujl'ción a ciertus condiciones, todo Estado 

contratante conceder' su nacionalidud a una persona nucidu 

en el territorio (de un contratante) que de otro modo seríu 

up6tridu, si en el momento del nacimiento del intcrusudo, 

uno de los padre~ te11la la nacionalidad de ese Estado. 

La Convenci6n tambibn establece que si la legislucibn 

de un Estudo contrutonte prcvc6 lu p~rdida de lu nucionulidud 

como conf!ccuencia de un cambio de estado, tal como el matri

monio, lu disolución del mismo, lu legitimación, el reconoci

miento o la udopci6n 1 dichu pérdida estará subordinudo a lo 

posesión o a lu udquisición de otra nacionalidad. Un Estudo 

contrntontc no privurú de nucionalidud u una persono si esa 

privHci6n hu de convertirla en epútridu. 

Sin embargo, la Convención reconoce ciertas excepcio

nes u esta reglu. Un Estado contrutuntc no privarú de su -

nacionalidad u ninguna persona, a ningún grupo de ellus, por 

motivos rncinles, btnicos. religiosos o políticos. 
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Por otro parte, la!:i Naciones Unida::; tumbién 111:1 elabo

rado un estutuo sobre las personas apátridas en 1954. 

El prcúmbulo de la Convención sobre el Estatuto de 

los Apátridas, invoca la Carta y le Declaración Universal 

de Derechos Humanos, que han ufirmudo el principio dc que 

los seres humanos deberán disfrutar de derechos y libertudl!::i 

fundamentales sin discriminación. 

Efectivamente, estf..> principio lo hu lll!vudo a cabo, 

lns Nociones Unidas, paro proteger evitur las constuntc~ 

violaciones u los dt:!rechos del hambre; por lo mismo, se huce 

imprescidible, establecer en los preámbulos de los Convenios 

Intt?rnucionules celcbrudas en el seno de lus Naciones Unidus 

dicho principio, tal como se establece en este cuso en lu Con

vcncibn sobre el Estututo de los Ap6tridus. 

Lu Convencibn sobre el Estatuto de los A¡16tridus, 

se uplicu a toda persona que no sea considerado como nacionul 

por ningún Estudo, conforme su 1egislaci6n. En tbrmino~ 

g~ncrales, el troto que se concede u los apátridus es el mismo 

que se concede a los rcfugiudus en virtud de la Convcncibn 

sobre ul Estututo de los Refugiados. Sin embargo, con respecto 

u ciertos derechos 1 lu Convención sobru el Estututu de los 

Apútridas, coloca ~stus per~onus en uno posicib11 menos 

[uvoruble que lu que se guruntizu los refugiados, por 
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ejemplo, en cuanto al empleo remunerado al derecho de 

asocieción, y en cuanto a que no tienen derecho al trato de 

Nución mús favorecida. 
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B) CLASIFICACION DE LOS APATRIDAS EN LA O.N.U. Y PROPUESTAS 

PARA SOLUCIONAR SU SITUACION ATENDIENDO AL DERECHO INTER

NACIONAL 

Algunos de los países que forman parte de lu Organiza-

ción de las Naciones Unidas aún los que no formun purtl• de 

ella, no se han dado cuenta o no han querido darse cu en tu, 

de la constante violación que realizan a los Derechos Humanos, 

y en particular, el violar el derecho de poseer una naciorrnli

dud. La Organización de las Naciones Unidas unte este problemu 1 

ha tomado cartas en el asunto, tul como se trató en el temu 

Hnterior¡ sin embargo, son los Estados los que u truvé!; de 

sus legislaciones internas deben prevenir la aparición de 

personas upútridus 1 tomando en cuenta su responsubilidud y 

su obligaci6n ante los tratados y convenios realizados por 

lu Orgunizuci6n de las Naciones Unidas y ante la Comunidud 

Intcrnucionul. 

La Organización de las Naciones Unidas, hu tomudo 

en cuenta aquellas legislaciones de los Estados, en donde 

se prevea lu pérdida de la nucionulidad por una u otru cau.su 

a manera de recomenducibn, lu O.N.U., hu exortudo u los 

Estddos, ll que modifiquen su legislución internu pnru evitur 

la aparición dt• personas upátridas, ya que existen pcrsonus 

que han tenido unu nucionulidud y luego lu han perdido por 

una causa especial, p~rsonus que i11clustve, nunca hun 



98 

tenido unu nucionl:d idad, siendo estos tópicos analizados u 

contínuacibn. 

1) Personas que no han tenido Nacionalidad. 

El Instituto de Derecho lntcrnucionul desdc su 

creución, se ocupó del l'Studiu de los conflictos de leyes 

que crea la nacionulidud (adquisición, cambio pl!rdidu de 

lu nacionulidud), encurándolos desde el punto de vistu dt•l 

Derecho Privudo. 

En su scccibn de Cambridge, en 1895 el Instituto 

udoptó lus ci11co siguientes proposiciones: 

l. Nudic puede carecer lu nucionulidud. 

2. Nadie puede tener simult,mcnte dos nucionalidudcs. 

3. Coda uno debe tener el derecho de cumbiur de nucio

nulidud. 

4. Lu renuncia pura y simple no es suficiente para 

l1accr perder lu 11ucionulidud. 

5. La nuciarrnlidud de origen no debe lrun~mitirse 

indcfinitivamcntc, de generuci6n en generaci6n, 

establecida en el cxtrunjero. 

Jettn Puuli11 Niboyet, esLHblcce un punto de vjstu 

rt·~;pecto dl! los principios jurtdicus antes m<..•ncionudus, 
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denominando a dichas Principios, Reglas fundamentales a cerca 

de la nacionalidad y que son las siguientes: 

l. Todo individuo debe tener una nacionalidad. 

2. Debe poseerla desde su nacimiento. 

3. Puede cambiar voluntariamente de nacionalidad con 

el consentimiento del Estado Interesado. 

Tanto el primer principio del Instituto de Derecho 

INternacional, en donde se establece que nadie puede carecer 

de nacionalidad - y la primera reglo enunciada por Nlboyct, 

que dice que todo individuo debe tener una nacionalidad, coin

ciden en establecer que los individuos deben tener una nncio-

nalidad siempre en todo momento, ya sea originaria 

dcrl.vadu, ya que es importante tener una nacionalidad como 

derecho del hombre, de no ser asl el número de apútridas serla 

mayor en el mundo. 

El artículo 15 de la Dcclaroción Universal de los 

Derechos Humanos, establece el derecho de todn persona a tener 

una nacionalidad¡ por lo que según el artículo - no deberla 

haber individuos sin nacionalidad¡ sin embargo, el mundo 

actual se encuentra dividido en un gran núr.1cro de palscs, 

asL ln poblacibn se halla dividida entre los r.i.ismos 
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pu.Í!::>l'S1 udot>tÚndusc 11 ~1 Jus Soli"' (J?) 

( 18) 
combinu11do umbos; cl primer principio que aduvth el 

Instituto de Derecho Intcrnucionul la primcru rcglu que 

expone Nibuyct, dcberíun de t~ner pl~nu rculizuci611, hacifndusc 

cft•ctivo-pur utru 1udu-L•l derecho que establece lu dt•clurució11 

en su urttculu 15. 

Sin t>mburgo, t•n Ju rcal.idud, l!Ste dcrL·cho dt.·1 humbrt•, 

cunstu11Lcmc11tc hu sido violado por los propios Estudus, dcj~11do 

u lus pcrsonus sin nucionulidad e incluso, no otorgúnd~Jst•lus 

nuncu; tul es el caso de los vagabundos, los cuult.•s hun 

perdido todo vinculo jurídico de unión con su puis de origen'', 

"Asinlismu, aquellos individuos cuyo origen es desconocido puru 

ellos mismos por su ausencia de ascendientes conocidos y por 

dcsconocl•r el lugur dl1 nacimiento, o por lo menos por no podt.•r 

ucrcditur su nucimicnto'' 
(19) 

(17) Jus Soli- '1 Pri11cipio para lo utribuci6n de la nocionuJidud 
que mantiene como criterio pura otorgHrlu el hecho del na
cimiento del sujeto o de su residencia por un cierto tiem
po en el t~rritorio del Estado'' 
DE PINA VARA, Rufucl. 11 Diccionurio de Derecho". Ed. Purrúu 
México, 1971,, pág. 324. 

(18) J11s Sanguinis- ''Principio ¡1uru Ju utribuci6n de lu nucio -
nulidud que muntie11c como criterio poro otorgarlo el de 
que los hijos tienen lo de sus padres sea cuulquicrn el 
lugar en que se 11uzcun'' .Idcm, 

(19) La Lcgisl11cibn mcxicuna rcgultt lu situi1ci6n de lus cxpbsi
tos que se c11c11cntr¡111 en el territorio mexicano, Articulu-
55 de la l.cy de Nucioni1lidud y naturulizuci611, 
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Otro de los casos Sl•riun los nómudus mudL•rnus, comu 

los llumados gitanos que se t!ncuentrun en constuntes viujcs 

trav~s del territorio de diversos Estados 

vinculados u ellos. 

sin cstttr 

La muncru de resolver estos cusus de uputriclin l'S 

no pl!rmitiéndolcs el ucceso u un país, si11 acn•tlitttr prL•vja-

mente una nucionalidud dotándolos de la nucionulidud del 

puls ul que se encuentren m6s vinculados. 

Este tipo de aputridiu se utribuyc u las personas 

que nunca se les hu otorgado una nacional idud o nunca hun 

tenido una nucionalidad¡ esto es inconccbiblc, yu que es tus 

personas tuvieron que haber nacido en algún Jug<H y "" precisa-

mente la nucionulidud de Cf;C lugar lu que se les debe otorgar, 

independientemente de que algunos estudos sigun el principio 

del Jus Sc.rnguinis¡ deben de dar lu uportunidud u las personas 

que nazcan en su territorio, tul cuma lo establece el 

articulo primero de la Convención puru reducir los cusus de 

uputridia el urticulo primero de lu Convcnci6n puru lu 

Supresión de la Apatridiu en el por\'cni r, convenciones que 

en su oportunidad scr6n tratadas en el cupltulo tercero. 

2) Personas qut! han poseído unu nucion<1lidad y lul'go 

lu han perdido por: 
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a) Matrimonio: 

La nucionalidad al iguul que el matrimonio, constitu-

yen prerrogativas de todo invididuo consagradas en la declara-

ción Universal de Derechos Humanos, en su artículo 15 y 16 

respectivamente. 

Son derechos del hombre qu~ hun sido reconocidos 

por la Comunidad Internacional es'tublccidol::i en la Cartu 

de lu Naciones Unidas. 

El articulo 16 de la Declaraci6n Universal de Dcrecl1os 

Humanos, por su parte, establece que 11 los hombre~ las 

mujeres a partir de la edud n6bil, tienen derecho, sin rcstric-

ci6n alguna por motivos de raza, nacionalidad o religi6n, 

u casarse y a fundar uno familia. 

También declara que sólo meditinte el libre y pleno 

const>ntimicnto de los futuros esposos podró contraerse el 

mutrimonio 11 (
20). 

Por otru purtc, la Organización de Naciont.•s Unidos 

prcocupadu por e~c derecho ul iguHl que por lo demás, 

(20) lbidem, p~g. 31. 
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realizó una Convención sobre l'l consentimiento paru el matri

monio, lu edud mínima para cuntruer matrimonio y el registro 

de los matrimonios. 

Estu Convención, que la Asamblcu General abrió 

la firma y ruti(iceción en 1962, es el resultado de la inicia

tiva adoptado por la Comisión de la Condici6n Jurídica y Social 

de la Mujer el Consejo Económico y Social por unu parte 

y la Conferencia Diplomúticu de 1956 por lu otra. 

La Convención, cuyo propósito es garantizar que no 

pueda legalmente celebrarse el mutrimonio sin el pleno y libre 

consentimiento de umbus partes dispone tres medidas e11cuminudus 

a ese fin: 

1. El conl:lentimiento han de cxpresurlo ambos contra

yentes en pl;;'rsona, después du la debida publicidad y ante lu 

autoridad competente para formulizar el mutrimonio y testigos, 

de acuerdo con la ley. 

2. Los Estados-partos udopar~n medidos lcgislutivus 

paru detcrmlnur la edad mlnima de contraer mulrimonio, y 

3. Todo matrimonio debcril ser inscrito por lu autori

dad comp~tentc en un registro of iciul dcstinudo al efecto. 
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Está establecido, que el mutrimonio constituyl• un 

derecho del hombre , que ese derecho ha sido reconocido 

legislado por las Naciones Unidas 1 sin embargo, se hace 

necesario establecer lo que se debe entender por mutrimonio. 

El jurista Rafael de Pina Vara, en su diccionario 

de Derecho, establece que matrimonio es la "Unión legal de 

dos personas de distinto sexo, realizadu volunturiumente con 

el propósito de convivencia permanente, para el cumplimiento 

de todos los fines de la vida''. ( 2
t) 

Efectivnmente , el matrimonio es el Único medio de 

uni6n legal, de un solo hombre y una sola mujer, el cuul HC 

va a realizar a voluntad de los contrayentes. y csu voluritud 

deberá ser libre, sin ninguna coucción¡ además, el mntrimon'io 

deberá cumplir con todos los fines de la vidu, entre otros, 

oyudurse mutuamente, perpetuar lu especie, etc. 

Una vez, después de haber analizado lo que es el 

matrimonio lu importonc_ia que le hu dudo lo Organización 

de las Naciones Unidas, servirá de base puru establecer que 

el matrimonio entre dos personas de disti11to sexo y de distintu 

(21) DE PINA VARA, Rafael, Op. cit. plig, 348. 
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nacionul idad, puede traer como consl!CUenciu ya seu par u uno 

o puru otro, lu pérdida de la nacionalidad, (apurcciendo en 

el contexto internacional como upútrida), de acuerdo con lo 

que disponga la legis1Hci6n interna del Estado de donde se 

es nacional. 

Lu institución del matrimonio puede conducir a casos 

de aputridia en la mujer casadu. Por lus leyl:'s dt.• i:slgunos 

paises, la mujer, por el matrimonio, adquiere lu nuciunalidud 

de su marido y pierde le propia; pero si lu ley nacional del 

marido no determina que la mujer adquiere lu nucionalidud 

de aqu~l, por el hecho del matrimonio, la mujer hobr6 perdido 

su nacionalidad sin adquirir lu de su marido y se hubr6 

convertido en un upútrida. 

Los paises de la Comunidad lntcrnucionul 1 se hun 

dedo u le turco de legislar intcrnumcnte, el problemu de la 

Nucionulidud de lu mujer una vez dcspu6s de que contrae 

matrimonio, yu que por lo regular es ello la que sufre lu 

pbrdido de la nacionalidad, convirti~ndola en up~tridu. 

Así como hny paises preocupados por este problema, 

en no dejar a sus mujeres nacionales, sin nacionalidad cuundo 

controigun matrimonio con extranjeros, usi tumbi~n huy puísus 

qu(' este problema no ll!s pruocupn, por lo qu~ lu aparición 
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de apátridas es más frecuente. 

En Argentina, en Bra::;il y en Chile, en ausencia de 

texto legislativo que fije la nacionalidad de la mujer casada, 

la práctica administrativa y la jurisprudencia, han establecido 

que el matrimonio no modifica lu nacionalidad de ésta. 

Atend iéndo a este gran problcmu de repercusión 

internucionul, lu Conferencia de la ''Intcrnutiunal Luw Associu

tion11, celebrada en Buenos Aires, en 1922, tuvo como objeto 

contribuir e lu terminación de esta situación, y udcmás se 

propuso que la mujer que se cuso con un hombre de uno 11ucionu

lidad cxtrunjcrit a la suya 1 conserva su propia nucionulidud, 

u menos que ello manifieste la voluntad de udquirir la nucio

nulidud de su marido. 

Por otru purte, lu legislación mexicano no pruvb 

este tipo de upatridia y truta de prevenir, que sus mujeres 

nacionales pueden convertirse en t1pútridas por el hecho d~ 

co11traer matrimonio con vur6n extranjero. 

Lu Constitución Política de los Estados Unidos 

Mcxicunos, en su urtículo 30 establece que 11 lu twcionulidad 

mexicana se adquiere por nacimiento, por nuturulizaciÓn 11
• 

Siendo un poco mils preciso ~f.>te artículo, en su apartado B, 

establece quienes son mexicanos por naturulizucibn; y es uqui, 



107 

precisamente, en este apartado, en su fracción segunda, donde 

establece que: 

11 Le mujer el varón extranjeros que contraigan 

matrimonio con var6n o con mujer mexicanos y tengan o establez

can su domicilio dentro del territorio nacional 11 

Este artículo constitucional le da la oportunidad 

la mujer extranjera, que contruigu matrimonio con var6n 

mexicano, de adquirir la nacionalidad mexicana, convirtiéndose 

en mexicano por naturalización, siempre y cuando establezcan 

su domicilio en el territorio mexicano, siguiendo las 

formulidodcs establecidas en la ley, para ubt~ncr la nacionali

dad mexicen1:1. 

Sin embargo, le Constituci6n Política de los Estados 

Unidos Mcxicunos, no establece. la pérdida de lu nacionalidad 

mexicana por el l1echo de contraer mutrimonio una mujer mexicano 

con un varón extranjero. La citado Constitución es cluru al 

establecer en su articulo 37 apartado A, los casos pura perder 

lu nacionalidad mexicanu, no encontrando en ninguno de ellos 

el hecho de que lu mujer mexicana pierda la nucionalidud por 

contraer matrimonio con un vurbn extranjero. E11tcndibndosc 

t6citHmonte, que la mujer mexicano, cusadu co11 vur611 extranjero 

conservará su nacionalidad originaria (mexicunu), deja11do 

su libre ulbcdrío, re11unciur dichu nucionulid¡1d part1 
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adquirir la nacionalidad de su esposo. 

Lus Naciones Unidas vienen ocupi'tndose del problema 

de la nacionalidad de la mujer casada., desde que le Comisibn 

de la Condición Juridica y Social de la Mujer decidió examinar 

estu cuestión, en 1948. La Comisibn unici6 un estudio de las 

leyes y las prácticas administrativas en materia de nucionali

dud, que indicuban la cxistenciu de conflictos de h~cho 

de derecho en cuanto a la nacionalidad de la mujer casuda. 

En 1950 1 la Comisión pidió al Consejo que adoptara 

las medidas oportunas para redactar una convenc1on sobre la 

nacionalidad de la mujer casada, en lu que se incorporan dos 

principios esenciales: en primer lugar que no existieron en 

las leyes ni en la prúctico 1 distinciones bosodus en el sexo 

que efecteran a la nacionalidad~ y en segundo lugar, que ni 

el matrimonio ni su disolucibn efcctnTan e la necionalidud 

de ninguno de los cónyuges. 

En 1954 el Consejo Económico y Social recomendb a 

los gobiernos que tomaran lus medidas necesurias para que 

ln mujer tuvicro td mismo derecho que el hombre n conservar 

su nacionalidad al contraer matrimonio con extranjero y para 

guruntizar 1 además, con el objeto de dur plena eficuciu al 

principio de igutildud 1 que uno c~poso t!Xtranjera sólo adquiere 

lu nucionuli.dud de su marido cuundu lu pidiera cxpresumcntL·, 
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no por el mero hecho de no haberse opuesto a ese cambio 

o no haber declarado que deseara conservar su nacionalidad. 

Al año siguiente, la Comisi6n de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer terminó de preparar el proyecto 

de convención sobre la nacionalidad de la mujer casada y lo 

presentó al Consejo Econ6mico Social, que su vez lo 

comunicó pura aprobación definitiva de le Asttmblea General. 

Esta aprobó en enero de 1957 la Conv~nción sobre lu nucionuli

dad de la mujer casada y en ef:Je mismo año, el instrumento 

quedó abierto u la firma, ratificación y adhesión a los Esta

dos. 

La Convención sobre la nacionalidud de la mujer 

cusuda, repriesenta un nuevo paso en su evolución, iniciada 

con la Convención firmada en la Haya en 1930 sobre determinadas 

cuestiones relativas a los conflictos de leyes sobre la 

nacionalidad. En virtud de la Convención, los Estudos contra

tantes convienen en que, ni la celebrución ni la diso1ución 

del matrimonio entre nucionnll!s y cxtrunjcros, ni el cumbio 

de nacionalidad del marido durante el matrimonio, podr6n 

afectar uutom6ticamcnte la nacionalidad de lu mujer. 

Sin embargo, los Estados contratuntes convi11icron 

en que una mujer extranjera casado con uno de sus nacionall!S 

podrá adquirir, si lo solicitu, lu nucionalidu<l del morido, 
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mediante un procedimiento especial de naturelizaci6n privile

giada. 

Le Convenci6n no podrá ser interpretada en el sentido 

de que afecte e le legisleci6n o pr,ctica judicial, que per

mitan a la mujer extranjera adquirir de pleno derecho, si 

lo solicita, la nacionalidad del •erido. 

b) Pérdida de le Nacionalidad co•o pene. 

Algunos Estados dentro de sus legislaciones, han 

establecido le pérdida de la nacionalidad a titulo de peno, 

es decir sancionando a aquellos individuos que se coloquen 

en alguna de las causas que los propios Estados han establecido 

para perder le nacionalidad. 

"La pérdida de la nacionalidad o titulo de peno impuea 

ta por el Estado, se da o se presenta por la realizaci6n de 

actos que se consideran como un grave atentado contra lo segu

ridad de aquél, o que implican le incompatibilidad del indi

viduo con el pueblo del Estado al que pertenece o simplemente 

por criterios políticos como rígidos, motivados por un cambio 

de rl!gimen; como ejemplos de esta último situación se tienen, 

las leyes soviéticas de 1921, la italiana de 1926 y la alemana 

de 1933, que privaron de nacionalidad a muchos individuos 
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por diferentes causa 5
11 <22 >. 

De acuerdo al párrafo anterior, algunas legislaciones 

de los Estados que conforman la comunidad internacional, coin-

cidcn en sancionar a las personas con la pérdida de la nacionA 

lidad, cuando éstas realicen actos graves tendientes a poner 

en peligro la seguridad interna del propio Estado, asimismo, 

aquellas personas que debido sus criterios políticos, no 

están de acuerdo con un nuevo re&imen político dentro de su 

país, el Estado sancionará e esas personas con la pérdida 

de la nacionalidad. 

Otros Estados, dentro de sus legislaciones, establecen 

como pérdida de la nacionalidad, la incjccuci6n del servicio 

militar; así lo establece la ley alemana del 22 de julio de 

1913 y, con objeto de evitar la apatridin con miras a sustraer

se al servicio militar disponi~ que ''las personas sin naciona

lidad residentes en el territorio del imperio, podían ser 

obligadas al cumplimiento del servicio militar igual que los 

alemanes". 

Esta lcgislaci6n establece para las personas la pérdi-

da de la nacionalidad, por no cumplir con la obligaci6n impues-

( 22} Diccionario Jurídico mexicano, Tomo 1, Ed. Porrúa, México 
1974, p. 156. 
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ta por el propio Estado: es él quien impone la sanci6n al 

incumplimiento de esta obligación. 

Sin embargo, este tipo de legislaciones son drásticas, 

al imponer como sanci6n la pérdida de la nacionalidad por 

el simple incumplimiento de tal obligaci6n ¡ ésta debería de 

traer consigo otro tipo de sanci6n y evitar que los Estados 

violen el derecho de los hombres a poseer una nacionalidad. 

En nuestro país, la Constituci6n Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece casos específicos, que 

n título de peno trae como consecuencia la pérdida de la nacio

nalidad, estableciendo en su articulo 37 apartado A1 dos casos 

de esa pérdida para mexicanos por nacimiento y dos casos para 

mexicanos por naturalización. Este tipo de causas serón anali

zadas en el siguiente capitulo. 
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C) EL APATRIA Y EL EXTRANJERO EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

PRIVADO. 

En el presente tema es necesario establecer los dere

chos de los que puede gozar el apátrida en los Estados de 

la Comunidad Internacional¡ asimismo y por otro lado 1 tembién 

establecer los derechos de los extranjeros que pueden gozar 

en coda pais, atendiendo a les disposiciones que se han dictado 

al respecto en el ámbito del Derecho Internacional Privado. 

La condici6n jur:ldica, tanto del apátrida como del 

extranjero, en los paises que conforman la comunidad interna

cional, es diferente, ya que mientras para uno representa 

ciertas ventajas ( extranjero ) para la otra representa el 

otro lado de la moneda, es decir, ciertas desventajas ( apátri

da ), de acuerdo con lo que han establecido los mismos Estados 

en el Derecho Internacional. 

El apátrida como ya lo establcci, es aquel individuo 

que se le ha privado de su nacionalidad, violándole uno de 

los derechos fundamentales consagradas en la Dccloraci6n UniveL 

sol de los Derechos Humanos en su artículo 15 apartado A; -

es decir, el apátrida es aquel individuo que ha quedado desli

gado juridicamentc de todo Estado. 



114 

Efectivamente, como ya quedó acentuado en el capítu

lo primero, la nacionalidad es el vínculo juridico que une 

a un individuo con el Estado, ese vinculo jurídico trae para 

el individuo la protecci6n del Estado mismo, y no solamente 

eso sino que también podrá gozar de los derechos y las obliga

ciones impuestas por el propio Estado. 

Sin embargo, al romperse ese vinculo jurídico que 

une al individuo con el Estado (dejándolo como apátrida) 1 

éste ya no tendrá la obligación de protegerlo como a un súbdi

to suyo, dejAndolo en el completo desamparo n nivel internacio

nal, por lo tanto, el individuo ya no tendrá esos derechos 

ni esas obligaciones otoragados por el Estado. 

Si ha desaparecido ese vínculo jurídico, que une 

al individuo con el Estado, la condici6n jurídica de esa perso

na apátrida, será claramente, desventajosa en el ámbito inter

nacional ya que, no gozará de la protección de un Estado y 

sus derechos y obligaciones se verán reducidos. 

Por lo que se refiere a los derechos civiles y políti

cos, las personas apátridas en los Estados de le Comunidad 

INternacional se encuentran considerablemente disminuidos 

e incluso, en algunos ocasiones en forma grave; por ejemplo, 

en lo referente al derecho de estancia y libre circulación, 

puesto que, carecen de documentos de identificación y de pasa-
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porte¡ lo mismo sucede en caso de expulsión. 

En los Estados donde se considera la nacionalidad 

como un vinculo juridico principal para determinar lo capacidad 

del individuo, el apátrida no tiene posibilidades de determi

narla. 

Desde el punto de vista del Derecho Internacional 

Público, el apátrida no puede ser objeto de protecci6n diplo~ú

tica, puesto que no se encuentre vinculado jur!dicamcntc con 

ningún Estado que lo proteja, cuando vea minados sus derechos 

en otro Estado. 

A pesar del problema que represento el apátrida paru 

el Estado en el que se encuentra y de su proycccibn nl ámbito 

internacional, la gran mayor lo de los sistemas jurídicos de 

los Estodos 1 no prevén ni regulan su situaci6n especial. 

Una vez analizada la situaci6n del apátrida en el 

ámbito internacional, es necesario establecer por otro lado, 

la situación del extranjero también en elámbito internacional, 

atendiendo e ambos casos desde el punto de vista del Derecho 

Internacional privado, para determinar que la situación jurídi

ca de ambos individuos es diferente en todos los paises del 

mundo. 
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Se hace necesario previamente establecer un concepto 

de extranjero, tomando en cuenta el criterio de algunos cstu-

diosos del derecho. 

El jurista Orué y Arregul, establece en un sentido 

vulgar, que extranjero" es aquel individuo que no es nncio-

nel 11 (23) 

El concepto que maneja este jurista es un poco imprc-

ciso, ya que no incluye el elemento nac:icn:U.idOO poro conside

rar al extranjero como súbdito de un Estado¡ considero que 

el elemento nacionalidad es importante, ya que el apátrida 

que en rece de ella, no es nacional de ningún Estado y, por 

este hecho no es extranjero como lo establece Orué y Arregí. 

Para Arcllnno Garc:l.e, el concepto de extranjero es 

u11a noci6n que se obtiene por exclusibn, y establece que 11 serb 

extranjero el que no reuna las condiciones requeridas por 

un sistema juridico estatal determinado para ser considcrudo 

como nacional'' (Z 4 ) 

(23) ORUE, Josb Ramón De, Manual de Derecho Internacional Pri
vado, Edi. Reus, Madrid 1928, p6g. 22. 

(24) ARELLANO GARCIA, Carlos. Op. cit., p6g. 305. 



117 

Diré que esta idea que maneja Arellano García, también 

resulta un poco imprecisa, ya que tampoco incluye el elemento 

nacionalidad, indispensable para establecer el vínculo jurídico 

entre un individuo y el Estado¡ en este caso, considerar al 

extranjero como súbdito de un Estado, y que el apátrida por 

otro lado no reune las condiciones requeridas por un sistema 

jur1dico estatal, para ser considerado como nacional, tal 

como lo está manejando en el concepto de extranjero este 

jurista. 

Tomando en cuenta los criterios de estos estudiosos 

del derecho, trataré de elaborar un concepto de extranjero. 

Ser! extranjero 11 aquel individuo que teniendo la 

nacionalidad de un Estado, no reune las condiciones requeridas 

por un sistema estatal de otra neci6n pero ser considerado 

corno nacionaf'. 

Una vez elaborado el concepto de extranjero, es 

necesario determinar los derechos de los que pueden gozar 

los extranjeros en otros paises; sin embargo, no solamente 

determinar los derechos, sino tnmbién los obligaciones que 

tendrán dichos extranjeros en los demás paises de lo comunidad 

internacional, ya que un Estado pretende que las normas jurldi

cns emanados de su estructura, tengan vigencia en el territorio 

que le pertenece, pretendiendo abarcar a todas las personas. 
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De acuerdo con lo anterior, los Estados regulan en 

el ámbito territorial que les corresponde lo condición jurídica 

de los extranjeros, tal regulación está subordinada para 

no incurrir en rcsponsabilidari internacional, al respeto de 

un minirno de derechos que el derecho internacional plasma 

o favor de los extranjeros. 

Sin embargo, el problema no es ese, sino el determinar 

que derechos son considerados como integrantes del mini~o 

aceptado; aún asi, no se ha encontrado esa determinación del 

mínimo de derechos para los extranjeros¡ lo más importante 

es que a los cxtranJcros se les respete el mínimo de derechos 

que les corresponden, independientemente de su situación de 

inferioridad, superioridad o igualdad de derechos, en relación 

con los nocionales. 

Vcrdross, en su estudio que hace de los derechos 

de los extranjeros basados en el derecho internncionul 1 indica 

que ºtodos los derechos de los extranjeros que se (undon en 

el derecho internacional común, parte de la idea de que los 

Estados están obligados entre sí 1 respetar en la pcrsonn 

de los extranjeros lo dignidad humuna. Y a ello se debe el 

que hayan de concedbrselcs los derecl1os inherentes a una exis

tencia humana digna del horabre'1
• 

Aslmismo, establece que ''los derechos que dimanan 
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de esta idea pueden reducirse a cinco grupos: 

1.- Todo extranjero ha de ser reconocido como sujeto 

de derecho. 

2.- Los derechos privarlos adquiridos por los extron-

jeras han de respetarse en principio. 

3 .- Han de concederse a los ext ronjeros los derechos 

esenciales a lo libertad. 

4.- Han de quedar abiertos al extranjero los procc-

dimlentos judiciales. 

5.- Los extranjeros han de ser protegidos contra 

delitos que amenacen su vida, libertad, propiedad y honor 11 <25 >, 

De acuerdo con lo que establece este autor, los dcrc-

chas de los extranjeros tienen como base el derecho interna-

cional, los Estados est~n obligados o respetar a los cxtrnn-

jeras en su persona, respetándoles los derechos que les son 

inherentes a todo persona, en este coso, refiriéndonos n los 

derechos humanos. 

(25) VERDROSS, Alfred, "Derecho Internacional Público", tr. Al! 
tonio Truyol y Scrra, 6a. cd. Edi. Arcirnp. Mndris, Ed. 
Aguilar, 1978 pbg. 265. 
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Han habido tentativas internacionales tcnc!ientcs 

a estnhleccr con mayor precisión los derechos de los extranje

ros, sin err.bargo, la le3islaci6n interna de los F.st~dos, en 

cuanto al trato jurídico dado a los cxtranjcroz, ha si~o orien

tada por diversos sistcMas, entre ellos se encuentran 1os 

si~uientcs: 

A) Sisterun de reciprocidad diplomAtica. 

Este siste1<1a tiene corao base fundan.en tal, el articulo 

11 del Cbdigo Nepolebn, estableciéndose que "el extranjero 

disfrutará en Francia de los mismos derechos civiles que se 

hayan concedido o se concedon en adelante los franceses 

por los tratados celebrados, con la naci6n a la que el extran

jero pertenezca''. 

De acuerdo con lo que establece este arttculo, los 

extranjeros tendrían los derechos civiles esti;iulaclos en loR 

tratados celebrados con los paises a que ellos perteneciesen, 

pero si se careciera de tratado no gozarían de derecho alguno, 

es decir, la situaci6n del extranjero seria sumawente desíavor~ 

ble. Este sistema resulta un poco insuficie11tc, ya que los 

Estados tendrían que llevar a cabo un gran nú11.iero de tratados 

en donde se establecieran los derechos de los extranjeros. 
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B) Sistema de reciprocidad legislativa. 

Este sistema consiste en que los E.storlos concerlcn 

los extranjeros los derechos que sus nacionales gocen en 

el pa{s de teles extranjeros. 

En este sistema ya no son los trotados el orlgen 

Único del derecho de los extranjeros, sino que lu sltuoción 

jur{dica que corresponde a los extranjeros puede dl'rivorsc 

de leyes, de hechos, de costumbres, de usos, etc. 

Efectivaoente, si un Estado emite disposiciones legis

lativos favorables los extranjeros, ester6 favoreciendo 

a sus nacionales que residen en aquel Estado en el que se 

acepte el sistema de reciprocidad legislativa, asimismo, si 

un Estado establece restricciones e los extranjeros, perjudica

rá o sus nacionales en los paises en donde se siga este stste

raa. 

C) Sistema de l~ equiparaci6n o nacionales. 

Este tipo de sistema es un poco más avanzado en favor 

de los derechos de los extranjeros. 

En este sistcr.10 1 el Estado que regule lo condici6n 

jurídica de los extranjeros, concede igual goce de derechos 
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a los e~tranjcros que el que corres~onrte a nacionales. 

Es importante establecer que los extranjeros no 

compnrtirhn todos los privilegios inherentes a los nacionales, 

sino que, los derechos que la ley concede o los extranjeros 

se protegerán en la r.1is111a forrr.n que como se proteben los dere

chos de los nacionales. 

Une vez analizados los derechos de los apátridas 

y los derechos de los extranjeros, en los Estados que conforman 

la comunidad internacional, concluir~. que los extranjeros 

están en considerable ventaja 

se encuentran protegidos por 

sobre aquellos, tods vez que 

un Estado, asimismo, gozan 

de derechos obligaciones otorgadas por el propio Esterto¡ 

por otro lado, nivel internacional, le comunidnd r.rnncHel 

se ha preocupado por establecer un mlnimo rt.e derechos, de 

los cuales deben gozar los extranjeros en los distintos po!ses 

y por el respeto de los extranjeros con10 personas. 

Por lo que respecta al apátrida, éste se encuentra 

sin la protccci6n de un Estado y sin el cúmulo de derechos 

obligaciones dl' los cuales deben de gozar toda persona; 

aunado a esto, ln mnyoria de los sistemas jurídicos internacio

nales no regulan la situnci6n jur{dico de las personas apátri

das. 



C A P I T U L O III 

EL APATRIDA EN LAS DIVERSAS LEGISLACIONES DEL 

HUNDO Y LAS FORMAS DE PREVENIRLA. 
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III EL APATRIDA EN LAS DIVERSAS LEGISLACIONES DEL MUNDO 

Y FORMAS DE PREVENIRLA. 

A) EL APATRIDA EN LA LEGISLACION MEXICANA. 

La nacionnlidad 1 como ya lo establee! en los capítulos 

anteriores, es un derecho inherente a todo individuo, consagro-

do en el articulo 15 de la declarnci6n Universal de los Dcre-

chas Humanos, y que dicho derecho debe ser respetado por los 

Estados de la Comunidad Internacional. Sin embargo, son los 

propios Estados quienes sin medir las consecuencias violan 

constantemente este derecho, dejando a sus nacionales sin 

ese derecho, llevándolos o formar parte de los apátridas; 

son los mismos Estados quiancs establecen de una manero 

de otra, la pérdida de la nacionalidad para sus súbditos, 

yo que éstos, a manera de sanci6n se coloquen en algunos de 

los supuestos que establecen los Estados para perder la nacio-

nalidad. 

Es necesario establecer que 11 doctrinalmente lo p~rdida 

de lo nacionalidad no es aconsejable en ninguno de los cosos 

-si es que el individuo no ha adquirido otra nacionnlidad

ya que de otra manera el individuo quedará como ap6trida 11 <26 >. 

(26) ARELLANO Gorda, Carlos Op. Cit., pág. 239. 
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Efectivamente, lo que se pretende doctrinalmente, 

es que el individuo no pierda el derecho a poseer una naciona

lidad, sino que por el contrario, se le asegure el otorgamien

to de otra nacionalidad, para que no aparezca corno apátrida 

en la comunidad internacional. 

La mayoria de los Estados de la comunidad internacio

nal, han introducido en sus legislaciones la pérdida de la 

nacionalidad, agravando mas la aporicibn de los personas apá

tridas. 

En la legislaci6n mexicana, les causas de pérdida 

de la nacionalidad se encuentran establecidas en los articulas 

37 apartado A de la Constitución y 3 de la ley de Nacionalidad 

y Naturalización. 

El articulo 37 constit,ucional establece: 

A) La nacianolidad mexicana se pierde: 

I.- Por adquisici6n voluntaria de una nacionalidad 

extranjera. 

Asimismo, la fracci6n del artlculo 3 de la ley 

de Necionalidad y Naturalización establece: 
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Art. Jo, La nacionalidad mexicano se pierde: 

I.- Por adquirir voluntariamente una nacionalidad 

extranjera, entendiendose que no es adquisi

ción voluntaria cuando se hubiera operado por 

virtud de la ley, por simple residencia o por 

ser condición, indispensable para adquirir -

trabajo o para conservar el adquirido con ant~ 

rioridad a juicio de la Secretaria de Relaci~ 

ncs Exteriores. 

Los dos fraciones anteriores establecen claramente 

la manifestaci6n de la voluntad de los individuos de querer 

cambinr de nacionalidad; sin embargo, hay que recordar que 

la voluntad de cambiar de nacionalidad es un derecho. y un 

derecho consagrado por la Declaraci6n Universal de los Derechos 

Humanos en el articulo 15 párrafo JI y reconocido a nivel 

internacional. 

Por otra parte, la frocci6n I del ortlc.ulo 3 de la 

L.N.N., es aún un poco más precisa, en establecer que na opera 

la adquisicibn voluntaria cuando se hubiera realizado "por 

virtud de la ley, por simple residencia o por ser condición 

indispensable para adquirir trabajo o para conservar el adqui

rido con anterioridad a juicio de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores". 
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Efectivamente, lo que prevce esta fracci6n del 

artículo antes mencionado, es que el cambio de nacionalidad 

no puede operar cuando la voluntad del individuo se vea influi

do por razones externas, es decir, que por mantener o adquirir 

un trabajo en el extranjero, no pueda manifestar libremente 

su voluntad, sintiéndose, atado por eso circunstancie a cambiar 

de nacionalidad. 

Le fracci6n en análisis también establece, que lo 

adquisici6n de la nacionalidad extranjera por "virtud de ley" 

puede darse 

el hecho de 

por ejemplo, cuando una persona mexicana, por 

contraer 

éste inmediatamente 

matrimonio con extranjero, adquiere de 

sin mediar trámite alguno su nncionali-

dad. En este caso la persona se encontrará ante la situaci6n 

de tener doble nacionalidad, en tal situaci6n, esa persono 

deberá renunciar a una nacionalidad quedarse con lo que 

más le convenga, ya que ningún individuo puede ostentarse 

con doble nacionalidad a nivel internacional. 

En estas dos fracciones establecidas por la ley como 

pérdida de la nacionalidad mexicana, no se da el caso de perso

nas que queden sin ninguna nacionalidad ya que se está renun

ciando a una nacionalidad y se está adquiriendo otra. 

EN nuestro país, no se permite la renuncia de la 

nacionalidad mexicana, mas que cuando se comprueba la atribu-
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ción de la nacional id ad por otro Estado, con esto, nuestro 

pais está prcv.iniendo el que sus nacionales no se queden sin 

el derecho a tener una nacionalidad y aparezcan en el mundo 

como apátridas. 

Por otra parte, la fracción II del apartado A del 

artículo 37 constitucional establece: 

II.- ''Por aceptar o usar títulos nobiliarios que im

pliquen sumisi6n a un Estado extranjero 11
• 

Asimismo, la L.N.N., en su artículo 3 fraccibn 11, 

establece el mismo supuesto para perder la nacionalidad, es 

decir, transcribe lo que establece nuestra ley máxima sobre 

pérdida de la nacionalidad, 

Este criterio viene a ser prácticamente la sanci6n 

de lo dispuesto por el artlculo 12 constitucional, yo que 

en este ordenamiento se establece que no se concederán por 

el Estado Mexicano títulos de nobleza, ni se dorón efecto 

alguno a los otorgados por cualquier pats. 

Por lo tanto, considero que la opinión del Jurista 

Eduardo Trigueros es acerLada al establecer que 11 la uceptocibn 1
' 

descmpcfio de una fundacibn debiera entenderse exclusivamente 

a aquellos cosos en que de manera evidente se muestre uno 
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falta absoluta de lealtad hacia el Estado del que el individuo 

es nacional, pues de otra manera, se presta a que determinndos 

individuos deseosos de eludir las oblieaciones que tienen 

como mexicanos acepten cualquier titulo nobiliario extranjero, 

quedando así desnacionalizados, sin que exista en el fonrlo 

ninguna raz6n de peso para aceptar esa situaci6n 11 <26 >. 

Las fracciones anteriormente analizadas, se refieren 

a la pérdida de la nacionalidad para mexicanos por nacimiento; 

sin embargo, la misma Constituci6n y la Ley de Nacionalidad 

y Naturalizaci6n, tambilrn establece supuestos de pérdida de 

la nacionalidad para mexicanos por naturelizaci6n en situacio-

nes especiales. 

La fraccibn III de ambas leyes establece los siguicn-

tes: 

III.- "Por residir, siendo mexicano por naturalizo-

ci6n, durante cinco afios continuos en su pals de origen''. 

Nuestro pels sanciona con la pbrdida de la nacionali-

dad mexicana a los mexicanos por naturalización, cuando éstos 

regresan a su pals de origen y permanecen en él durante cinco 

(26) TRIGUEROS Saravia, Eduardo. Op. cit., pág. 165 y 166. 
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años continuos, lo que do pauta a que estos individuos, si 

no han adquirido otra nacionalidad, en el lugar donde residen, 

se convierten en personas apátridas. 

Por otra parte, la última fracción de ambas leyes 

establece el supuesto de pérdida de la nacionalidad mexicuna 

para los mexicanos por naturalizaci6n. 

IV.- 11 Por hacerse pasar en cualquier instrumento 

público, slcndo r.iexicano por naturalizaci6n, como extranjero, 

o por obtener y usar pasaporte extranjero 11
• 

Esta disposici6n tiene su fundamento en el arti.culo 

17 de la le)' de Nacionalidad y Naturalización, en razón de 

aquellas personas que habiendo obtenido rlc la Secretaria de 

Relaciones Exteriores corta de naturalización mexicana y que 

posteriormente a su cxpedici6n llegaren a obtener u sor 

pasaporte cualquier instrumento p6blico como extranjero, 

pc1dcrán consecuente y automáticnmentc la nacionalidad mcxi-

cana. 

Asimismo, el jurista Leoncl Pcrczniclo establece 

que esta situación es muy com6n, debido a la imposibilidad 

material de conlrol (28) provocnndo dicha disposición indi-

(28) PEREZNJETO Castro Lconcl, ''Derecho Internacional privado'' 
2a. ed. Ed. Harla, México, 1984 p6g. 65. 
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cousccucncin la cxlinción de la noclonolidnd, por lo qu!• scrú 

un poco difíciL recuperar esta Último pues quien ha perdido 

la nacionalidad mexicana s~ convierte en un ap6trida, pcrdicrl<lo 

as[ todo los derechos inherentes a su calidad de nncionul. 

n.- Por resolución 11egatlva emitida por la Secretoria 

de Rc1ucioncs Exteriores. 

En rezbn de que es facultad discrecional del Estndu 

el conceder o no lo nacional id ad 1 tenemos el caso de QU(' si 

lo Secretarla de Relaciones Exteriores, emitiera rcgoluci611 

desfavornhle al interesado, estaría entonces en el supuC"Rlo 

de sujetos apátridas, ya que por una parte parn obtener lo nocio

nolidad mexicana, es necesario renunciar previamente la 

nncionalidad que se tenga, por otro latlo, no se odquiri6 

la nacionalidad mexicano, en virtud de habbrscla negado por 

rcsoluci6n emitida por la Secretaria. 

Se han anal izado los supuestos para perder lo nucio-

11alidad mexicano establecidos e.n la Constitución }' en la Ley 

de Nacionalidad Nnturalizaci6n, para los mexicanos por 

nacimiento mexicanos por naturulización, dejando a estos 

personas como nplttridos¡ sin embargo, es preciso aclorur que 

es un poco difícil ¡ierdcr la necionalid3cl mexicana, previniendo 

el no dejar e las personas sin nacionalidad. 
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B) EL APATRIDA EN LA LEGISLACION RUSA (U.R.S.S.) 

Antes de iniciar el desarrollo del presente subcapi-

tulo, es necesario hacer una aclaración, pues lo que en reali-

dad se pretende llevar a cabo es hablar de la Unión de Repú

blicas Soviéticas Socialistas como un Estado en su totalidad. 

Es muy común que en Mbxico nl utilizar la denominación 

"Rusia 11
, por lo regular nos estamos refiriendo o la Unión 

de Repúblicas que forma parte de ese inmenso pais. 

El apátrida se llega a presentar en todas las legis-

laciones del mundo y la U.R.S.S., no podía ser lo exccpci6n; 

la propia constitución de este país que rige por igual paro 

todas las Repúblicas que forma esa Unión, establece supuestos 

en los que sus nacionales puedan perder la nacionalidad, 

sovit>tica cuando alguno de ellos se coloque en cualquiera de 

los supuestos. 

Para la U.R.S.S., la apatridia "es el estado jurídico 

de la persona que carece de ciudadanía'' (29). 

Si nos damos cuenta, esta Unión de Repúblicas no 

(29) Breve Diccionario Político, tr. O. Razinkov, Ed. Progreso, 
1983, pág. 21 
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utiliza la denominación nacionalidad, como utilizan nlgunos 

paises de la comunidad internacional¡ sin embargo, debemos 

entender que la U.R.S.S., es un grupo conformado por dieciseis 

repúblicas autónomas, todas ellas unidas para integrar un 

inmenso país¡ debido a esta Constitución de las Repúblicas, 

pienso que no es posible hablar de nacionalidad, ya que tcndrÍA 

mes que hablar de dieciseis nacionalidades dlstintas; es por 

eso que, consultélnrlo la Constitución de la U.R.S.S., en su capitu

lo seis establece lo referente a la ciudadanía, equiparándola 

a la denominación nacionalidad; el término ciudadanía tratu 

de abarcar la nacionalidad de cada una de los dicciscis Repú

blicas que integran ese país; es pvr ero que en ln U.R.S.S., 

se utilizo ln denominación ciudadanía, ya que la Constitución 

antes mencionada rige para las dieciseis Repúblicas. 

Para nuestro pnis, la nacionalidad y la ciudadanía 

son dos conceptos bien distintos, ya que ambos por su lado 

implican unn rclaci6n distinta con el Estado; en H6xico, prime

ro se es nacional y después ciudadano, es decir, el que nace 

en México de padres mexicanos 1 le corresponde la nacionalidad 

mexicana 1 pero será ciudadano cuando adquiera la mayoría de 

edad y cumplo los requisitos señalados en el artículo 34 de 

la Constitución Política paro los Estados U11idos Mexicanos. 

Por otra partc1 es necesario establecer que para 

la U.R.S.S.1 la ciudadanía "Es ln relación juridica de una 
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persona física con un Estado determinado 11 (JO) 

Analizando el anterior concepto y si nos percatamos 

un poco, de su contenido para este· país el término ciudadanía 

solamente comprende a las personas físicas, deduciendo que 

solamente estas personas pueden gozar de este derecho, dejando 

fuera de este concepto a las personas morales y a las cosos, 

si este concepto lo comparamos con el concepto de nacionalidad, 

resultaría menos amplio, ya que la nacionalidad abarca 

engloba tanto a las personas físicas y a las morales, como 

a las cosas. 

En la U.R.S.S. se ha establecido la ciudadanía federal 

única todo ciudadano de una 

de la U.R.S.S., pues así lo 

República federada es ciudadano 

establece el articulo 33 de la 

Constitución del país antes mencionado. 

Asimismo, en la U.R.S.S. de acuerdo con su ley 

sobre la ciudadania, se determinan los fundamentos y normas 

de adquisición y pérdida de la ciudadanía soviética. En este 

caso, tratnrl! de analizar los diversos supuestos que establece 

esta legislacibn para perder la ciudada11ia 1 y en cllu encontra

mos los siguientes: 

(30) Ibidem pág. 61 
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1.- "Cuando un ciudadano hu cometido actos indignos 

de este alto titulo''. 

Analizando el supuesto anterior para perder la ciuda-

dania, nos podemos dar cuenta que al ser ciudadano de lo 

U.R.S.S., se tiene la obligación de respetar ese derecho, ya 

que es catalogado como un ''alto tltulo 11
1 si un ciudadano 

tiende realizar actos denigrantes contra este derecho, 

perderá por ese motivo lo ciudadania soviética y se convertirá 

en un apátrida. 

Asimismo, en la ley antes mencionada se establece 

otro supuesto para perder la ciudadania soviética. 

2.- ''Cuando se cometan netos lesivos pura el prestigio 

o la seguridad del Estado de la U.R.S.S." (
3ll 

En este supuesto podremos darnos cuento, que lo 

mayoría de las legislaciones del mundo, castigan -yo seo con 

la pena de muerte o con lo pérdida de la nncionulidod - cuundo 

los individuos comcnlcn netos lesivas contra su propio pnis, 

cctalogondo muchos veces estos actos como truicibn n la patria. 

En la U.R.S.S. estos netos que son lesivos contra la integridad 

(31) Ciudania de la U.R.S.S., Ed. de la Agencia de Prc11sn N6vo~ 

ti Moscú, 1987 tr, Editorial Progreso, Pág. 39 
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del Estado y que son perjudiciales para elpropio país, trae 

como consecuencia, además de otras sanciones para el individuo, 

la pérdida de la ciudadanía, llegando estas personas a confi

gurar como individuos apátridas. 

En los supuestos analizados anteriormente apra perder 

la ciudadania en la U.R.S.S., es necesario aclarar que, para 

que los individuos puedan ser privados de la ciudadanía, 

deberá ser por acuerdo del Presidium del Soviet Supremo de 

la U.R.S.S. 

Así como todas o la gran mayoría de las legislaciones 

de la cor.rnnidad internacional, establecen supuestos para que 

sus nocionales puedan perder la nacionalidad, así también 

establecen la posibilidad de que esas mjsmas personas puedan 

recuperar la nacionalidad cuando la hayan perdido, 11 En la 

U.R.S.S., los individuos que. hayan perdido la ciudadanía, 

tienen la posibilidad de recuperar dicha ciudadanía de acuerdo 

con la legislaci6n sovi6tica 11 (32) 

12 ldcm 
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C) LA rnPORTANC1" DE LA O.N.U. DELEGISLAR SOBRE LA PREVENCION 

Y SOLUCION DE LA SITACION DE LAS PERSONAS APATRIDAS. 

La Organización de las Naciones Unidas, no ha perma

necido al margen respecto al problema que presentan los ap&tri

das, pues ya que a travbs de la Comisi6n de Derecho Internacio

nal, se han llevado a cabo sesiones para tratar de resolver 

y legislar el problema de las personas sin nacionalidad; sin 

embargo, tambil!n les corresponde a los paises miembros y no 

miembros, adoptar les disposiciones que al respecto han elabo

rado las Naciones Unidas, e incluirlas dentro de sus legisla

ciones, para evitar que se siga violando un 1lcrecho que le 

pertenece al hombre por su porpia condicibn de ser huoa1lo. 

Por otro lado el Consejo Económico y Social reconoce 

que el problema de los apátridas exige une acción conjunto 

y unn ncci6n por separado de los Estados miembros en coopera-

cibn con las Naciones Unidos, para garantizar cfcctlvnmente 

a cada uno el derecho a una nacionalidad, ya que la apalridin 

es incompatible con el principio de que lo nacionalidad es 

una condici6n poro que la persono puedu disfrutar de cicrt.o 

derechos reconocidos por el derecho lnt.crnncional, es por 

esto que los Estados deben tomar en cuento los disposiciones 

que la respecto ho elaborado la Organización de las Nociones 

Unidas, tendie11tcs n reducir los casos de apntridin. 

La Organización de las Nociones Unidns pretende en 

Última inBtancla 1 facilitar ln adquisición de la 11ncionnlidnd 

de un pats por el hecho del nacimiento dentro de sus fronte-

ras y C\'itar la pértlida de lo nacionalidad, excepto en caso 
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de que se adquiera otra. 

Le Organización de las Naciones Unidas, llcv6 a cabo 

la realización de una Convenci6n para reducir los casos de 

apatridia, hecha en Ncw York, el 30 de agosto de 1961, la 

cual entró en vigor el 13 de diciembre de 1975 1 en donde se 

establece lo siguiente; 

Los Estados Contratantes: 

Considerando conveniente reducir la apatridia mediante 

un acuerdo internacional, 

han convenido lo siguiente: 

ARTICULO 1 

1- '1Todo Estado contratante conceder& su nacior1alidad 

a la persona nacida en su territorio, que de otro modo serla 

apátrida, esta nacionalidad se concederá: 

n) Dcpleno derecho en el momento del nacimiento; 

b) Mediante solicitud presentada ante la autoridad 

competente por el interesado o en su nombre, en la forma 
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prescrita por la legislación del Estado de que se trata. Salvo 

lo dispuesto en el párrafo del presente artículo, la solici

tud no podrá ser rechazada. 

Todo Estado contratante cuya contratante cuya legis

laci6n prevea la concesi6n de su nacionalidad mediante solici

tud, según el apartado b) del presente párrafo, podrá asimismo 

conceder su nacionalidad de pleno derecho a la edad y en las 

condiciones que prescriba su legislación nacional. 

2- Todo Estado contratante podrá subordinar la conce

si6n de su nacionalidad según el apartado b) del párrafo 1 

del presente articulo n una o más de las condiciones siguien

tes: 

a} Que la solicitud se presente dentro de u11 pcri6do 

fijado por el Estado contratnnte 1 que deberá comenzar a mas 

tnrdnr a la edad de 18 años y que no podrá terminar nntcs 

de la edad de 2l años, entendiéndose que el inlcrcsado deberá 

disponer de un plazo de un año por lo menos, pnra suscribir 

lo solicitud pcrsonalmc11lc y sin l1ubilitaci6n; 

b) Que el interesado haya residido habitualmente 

en el territorio nacional por un período fijado por el Estado 

contratante, sin que pueda exigirse una residencia de m6s 

de 10 años en totnl ni que el período inmediatamente a11tcrior 
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a la presentación de la solicitud excesa de cinco años¡ 

e) Que el interesado no haya sido condenado por un 

delito contra la seguridad nacional ni a una pena de cinco 

o más años de prisi6n por un hecho criminal¡ 

d) Que el interesado no haya adquirido una nacionali

dad al nacer o posteriormente. 

3- No obstante lo dispuesto en pl apartado b) del 

párrafo l y en el párrafo 2 del presente articulo, todo hijo 

nacido dentro del matrimonio en el territorio de un Estado 

contratante cuya madre sea nacional de ese Estado, adquirirá 

en el momento del nacimiento la nacionalidad de dicho Estado 

si de otro modo seria apátrida. 

4- Todo Estado contratante concederá su nacionali"':' 

dad a la persona que de otro modo serlo opátridu y que no 

ha podido adquirir lo nacionalidad del Estado contratante 

en cuyo territorio ha nacido, por haber pasado ln edad fijada 

para la prescntaci6n de su solicitud o por no reunir los 

requisitos de residencio exigidos, si en el momento del nuci

micnto del interesado uno de los padres tcn1o lu nacionalidad 

del Estado contratante mcncinodo en primer t6rmino. Si los 

padres no tenlnn la misma nacionalidad en el momento del nnci

micnto de la pcrsono 1 la lC'glslnción del Estado contratante 
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cuya nacionalidad se solicita, determinará si eso persona 

sigue la condición del padre o de la madre. Si la nacinalidad 

así determinada se concede mediante la presentación de una 

solicitud, tal solicitud deberá ser presentada por la persono 

interesada o en su nombre ante la autoridad competente y en 

la forma prescrita por la legislación del Estado contratante. 

Salvo lo dispuesto en el párrafo 5 del presente arti

culo, la solicitud no podrá ser rechazada. 

5- Todo Estado contratante podrá subordinar la con

cesión de su nacionalidad según el párrafo ~ del presen.tc 

artículo o uno o varias de los condiciones siguientes: 

a) La solicitud que se presente antes de que el 

interesado alcance la edad determinada por el Estado contra

tante, la que no podrá ser inferior a 23 años¡ 

b) Que el interesado haya residido habitualmente 

en el territorio del Estado contratante durante un periodo 

inmediatamente anterior la prescntaci6n de la solicitud 

determinada por ese Estado, sin que pueda exigirse que dicho 

¡1críodo exceda de tres afios; 

e) Que el interesado no l1aya adqui1ldo unn 11ocJonali

dad al nacer o posteriormente''. 
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ARTICULO 2 

1'Salvo prueba en contrario, se presume que un exp6sito 

que ha sido hallado en el territorio de un Estado contratante 

ha nacido en ese territorio, de pad_!"es que poseen la naciona

lidad de dicho Estado". 

ARTICULO 3 

"A los efectos de determinar las obligaciones de 

los Estados contratantes en la presente Convenci6n, el naci

miento abordo de un buque o una aeronave se considerará, según 

sea el caso, como ocurrido en el territorio del Estado cuyo 

pnbc116n enarbole el buque o en el territorio del Estado en 

que cst6 mntriculodn la ocronavc''. 

ARTICULO 4 

1- "Todo Estado contratante concederá su nacionalidad 

a uno persona que no haya ·nacido en el territorio de un Estada 

contratante y que de otro modo sería aphtridn, si en el momento 

del nacimiento del interesado uno dC> los padre!'> tenia la 

nncionulidad del primero de esos Estados. Si los padres no 

tenían lo mismo nncionolidnd en el momento del nacimiento 

de la persona, ]a legislación de dicho Estado determinará 

si el intcrcsudo sigue la condición del pndrc o de la madri.', 
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La nacionalidad a que se refiere este p6rrafo se conccdcrA: 

a) De pleno derecho en el momento del nacimiento¡ 

b) Mediante solicitud presentada ante la autoridad 

competente por el interesado o en su nombrc 1 en Ju form<J 

prescrita por la legislación del Estado de que se trüte. Sa]\'O 

lo dispuesto en el phrrafo del presente artículo, la solici

tud no podrá ser rechazada. 

2- Todo Estado contratante podra subordinar la conce-

sión de la nacionalidad, según el párrafo del presente 

articulo, o una o varias de los condiciones siguientes: 

a) Que la solicitud se presente antes de que el 

interesado alcance la edad determinada por el Estado contra

tante, la que no podrá ser inferior n los 23 afias. 

b) Que el interesado haya residido hnbltuulmcntc 

en el territorio del Estado contratante durante un pcrlodo 

inmediatamente anterior a la prescntacibn de la solicitud, 

determinado por ese Estado, sin que puede exigirse que dicho 

periodo exceda de tres años¡ 

e) Que el interesado no haya sido condenado por un 
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delito contra la seguridad nacional; 

d) Que le interesado no haya adquirido una nacionali

dad al nacer o posteriormente''. 

ARTICULO 5 

1- ''Si la lcgislaci6n de un Estado contratante prevce 

la pérdida de la nacionalidad como consecuencia de un cambio 

de Estado tal como el matrimonio, la disolución del matrimonio 

la legitimación, el reconomiento o la adopción, dicha pérdida 

estará subordinada a la posesión o a la nacionalidad de otro 

Estado. 

2- Si de conformidad con la legislación de un Estado 

contratante, un hijo natural pierde la nacionalidad de dicho 

Estado como consecuencia de un reconocimiento de filiación, 

se le ofrecerá la posibilidad de recobrarla mediante una 

solicitud presentada ante la autoridad competente, solicitud 

que 1to podrá ser objeto de condiciones mas estrictas que las 

determinadas en el párrafo 2 de:l articulo 1 de lo presente 

COO\'Cnci6n". 

ARTICULO 6 

"Si la legislaci0n de un Estado contn.it.:intc prevce 
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que el hecho de que una persona pierda su nacionalidad o se 

vea privada de ella entraña la pérdida de esa nacionalidad 

por el cónyuge o los hijos, la pérdida de ln nacionalidad 

por estas Últimas estará subordinada a la posesión o la adqui

sición de otra nacionalidad 11
• 

ARTICULO 7 

1- "o) Si la legislación de un Estado contratante 

prevcc la renuncia la nacionalidad, dicha renuncia s6lo 

será efectiva si el interesado tiene o adquiere otra naciona

lidad, 

b) La disposición del apartado a) del presente phrrafo 

no se aplicará cuando su aplicación sea incompatible con los 

principios enunciados en los articulas 13 y 14 de la Declnro

ci6n Universal de Derechos llumanos. 

2- El nacional de un Estado contratante que soliclta 

lu naturaliznclón de un país cxtrnnjcro no perderá su nacio

nalidad a menos que adquiera o se le haya dado seguridad de 

que adquirirh la nacionalidad de dicho país. 

3- Salvo lo dit;puesto en los párrafos 4 y 5 del pre

sente arLiculo, el nacionnl de un Estado contratante no podrá 

pcrde:r su nacionalidad, si al perderla ha de convertirse en 



147 

apátrida por el hecho de abandonar el pais cuya nacionalidad 

tiene, residir en el extranjero, dejar de inscribirse c.n el 

regístro correspondiente o cualquier otra razón análoga. 

4- Los naturalizados pueden perder la nacionalidad 

por residir en el extranjero durante un periodo fijado por 

la legislación del Estado contratante, que no podrá ser menor 

de siete años consecutivos, si no se declaran ante las autori

dades competentes su intenci6n de consevnr su nacionalidad. 

5- En el caso de los nacionales d~ un Estado contra

tante nacidos fuera de su territorio, la legislaci6n de ese 

Estado podrá subordinar la conservaci6n de la nacionalidad 1 

partir del nño siguiente a la fecho en que el interesado 

alcance la mayoria de edad, al cumplimiento del requisito 

de residencia en aquel momento en el territorio del Estado 

o de inscripci6n en el registro correspondiente. 

6- Salvo en los casos o que se refiere el presente 

articulo, uno persona no 'perderá la nacionalidad de un Estado 

contratante, si dicha pérdida puede convertilo en apátrida, 

aunque dichu pérdida no esté expresamente prohibida por nlngunn 

otra disposici6n de la presente convenci6n 11
• 
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ARTICULO 8 

1- 11 Los Estados contratantes no privarAn de su nacio

nalidad a una persona si esa privaci6n ha de convertirla en 

apiltrida. 

2- No obstante lo dispuesto en el párrafo del 

presente artículo, uno persona podrá ser privada de lo naciona

lidad de un Estado contratante: 

a) En los casos en que, con arreglo a los párrafos 

4 y 5 del articulo 7, cabe prescribir que pierdo su naciona

lidad. 

b) Cuando esa nacionalidad haya sido obtc11ido por 

dcclaraci6n falsa o por fraude. 

3- No obstante lo dispuesto en el párrafo del 

presente articulo. los Estados contratantes podrán conservar 

la facultad para privar a una persona de su nacionalidad si 

en el momento de la firma, notificoci6n o ndhesi6n, especifican 

que se reservarán la facultad por uno o varios de los siguien

tes motivos, siempre que éstos estén previstos en su lcgisln

ci6n nocional en ese momento: 

a) Cuando, en condiciones incompaliblcs con el deber 
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de lealtad al Estado contratante, la persona: 

i) A pesar de una prohibici6n expresa del Estado 

contratante haya prestado o seguido prestando servicios 

otro Estado, haya recibido o seguido recibiendo dinero de 

otro Estado 1 o: 

ii) Se haya conducido de una manera gravemente perju

dicial para los intereses esenciales del Estado. 

b) Cuando la persona haya prestado juramento de 

lealtad o hecho una declaración forma de lealtad a otro Estado 

o dado pruebas decisivas de su determinaci6n de repudiar la 

lealtad que debe al Estado contratante. 

4- Los Estados contratantes solamente cjcrcer6n la 

facultad de privar a uno 

condiciones definidas en 

persona de su nacionalidad 1 en las 

los párrafos 2 del presente 

articulo, de conformidad con la ley, la cual proporcionará 

al interesado ln posibilidad de servirse de todos sus medios 

de defensa ante un tribunal o cualquier otro brgnno indepen

diente". 

ARTICULO 9 

11
Los Estados contratantes no privnrlín de su nnciona-
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lidad o ninguna persona o a ningún grupo de personas, por 

motivos raciales, btnicos, religiosos o políticos''. 

ARTICULO 10 

1- 11 Todo tratado entre los Estados contratantes que 

disponga la transferencia de un territorio incluirá disposi

ciones para asegurar que ninguno persona se convertirá en 

apátrida como result.ado de dicha transferencia, Los Estados 

contratantes podrán el mayor empeño en asegurar que dichas 

disposiciones figuren en todo tratado de eso indole que con

cierten con un Estado que no sea parte en el presente Convcn

ci6n. 

2- A falta de tales disposiciones, el Estado cont..rn. 

tente al que se haya cedido un territorio o que de otra manero 

hoya adquirido un territorio, concederá su nocionnlidnd a 

las personas que de otro modo se convertirán en apútridas 

como resultado de la trasferencia o odquisici6n de dicho 

territorio". 

ARTICULO 11 

"Los Estados contratantes se comprometen a promover 

la creación dentro de la órbita de las Naciones Unidt1s tan 

pronto como scu posible, dcspu6s del dep6sito del sexto instru-
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mento de ratificación o de adhesión, de un organismo al que 

podrán acudir las personas que se crean con derecho a acogerse 

a la presente Convención para que examine su pretensión y 

las asista en la presentaci6n de la misma ante la autoridad 

compctente 11
• 

ARTICULO 12 

1- 11 En relaci6n con un Estado contratante que no 

conceda su nacionalidad de pleno derecho, según el párrafo 

1 del artículo 1 o del articulo 4 de ln presente Convención, 

en el momento del nacimiento de la persona, una u otra dispo

sici6n, según sea el caso, serán de aplicaci6n a lns personas 

nacidos tanto antes como después de la fecha de entrada en 

vigor de la presente Convención. 

2- El párrafo 4 del articulo 1 de la presente Conven

ción sera de aplicación a las personas nacidos tanto antes 

como después de la fecho de entrado en vigor de la presente 

Convención. 

3- El articulo 2 de la presente Convención se nplicnr6 

solamente a los expósitos hallados en el territorio de un 

Estado contratunte después de ln fcho de entrado en vigor 

de la presente Convenci6n para este Estado''. 
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ARTICULO 13 

11 Nada de lo establecido en la presente Convenci6n 

se opondré a la aplicaci6n de las disposiciones más favorables 

para le rcducci6n de los casos de apatridia.,, que figueren en 

le legislación nacional en vigor o que se ponga en vigor en 

los Estados contratantes, o en cualquier otro tratado, conven

cibn o acuerdo que esté en vigor o que entre en vigor entre 

dos o más Estados contratantes. 

ARTICULO 14 

''Toda controversia que surjo entre Estados contratan

tes referente a la interpretnci6n o a la nplicaci6n de la 

presente Convcnci6n, que no puedo ser solucionado por otros 

medios, podrh ser sometido a lo Corte Internncionnl de Justicio 

por cualquiera de las partes en controversia''. 

ARTICULO 15 

1- "Lo presente Convención se aplicarlt a todos los 

territorios no autónomos en fideicomiso, coloniales y otros 

territorios no metropolitanos de cuyos relaciones internacio

nales esté encargado cunlquier Estado contratante¡ el Estado 

contratante deberá, sin perjuicio de los otras disposiciones 

del párrafo 2 del presente artlculo, declarar en el momento 
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de la firma, ratificación adhesión, a que territorio o 

territorios no metropolitanos se aplicará ipso facto la Con

vención en raz6n de la firma, ratificación o adhesión. 

2- En los casos en que, para los afectos de la nacio

nalidad, un territorio no metropolitano, o en los casos en 

que se requiera el previo consentimiento de un territorio 

no metropolitano, en virtud de las leyes o prácticas constitu

cionales del Estado contratante o del territorio no metropoli

tano para que la Convenci6n se aplique a dicho territorio, 

el Estado contratante tratará de lograr el consentimiento 

necesario del territorio no metropolitano dentro del término 

de 12 meses a partir de la fecha de la firma de le Convenci6n 

por ese Estado contratante, cuando se haya logrado tal 

consentimiento el Estado contratante lo notificará al Secreta

rio General de los Naciones Unidos. La Presente Convenci6n 

se aplicará al territorio o 'territorios mencionados en tal 

notific.~ión desde la fecho en que la reciba el Secretario 

General. 

3- Después de lo cxpiraci6n del término d~ 12 meses 

men'C:.ionado en el párrafo 2 del presente articulo, los Estados 

contratantes interesados informarán al Secretario General 

de los resultados de lns consultas celebradas con aquellos 

territorios no metropolitanos de cuy~s rclacio11os internaciona

les estíln encargados y cuyo consentimiento para la aplicación 
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de la presente Convenci6n haya quedado pendiente''. 

ARTICULO 16 

1- ''La presente Convenci6n quedar~ abierta o lo firma 

en la Sede de las Naciones Unidas del 30 de agosto de 1961 

al 31 de mayo de 1961 

2- la presente Convencibn quedaré abierta a ln firma. 

a) De todos los Estados miembros de las Nociones 

Unidas. 

b) De cualquier otro Estado invitado a la Conferen

cia de las Naciones Unidas sobre In suprcsi6n 

o la reducci6n de la apatridia en el porvenir. 

e) De todo Estado al cual la Asamblea General 

de las Naciones Unidos dirigiere una invitnci6u 

al efeclo de la firma o de la ndhcsi611. 

3- La presente Convcnci6n será ratificado y los l ns

trumentos de ratificación se depositarán en poder del Secreta

rio General de las Nacio11es Unidas. 

4- Los Estados a que se refiere el párrafo 2 del 
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presente articulo podr6n adherirse este Convención. la 

adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento 

de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones 

Unidas". 

ARTICULO 17 

1- "En el momento de la firma, la ratificación o 

la adhcsi6n, todo Estado puede formular reservas a los artícu

los 11, 14 y 15. 

2- No podrá hacerse ninguna otra reserva a la presente 

Convención". 

ARTICULO 18 

1- ''La presente Convención entrará en vigor dos 

años después de la fecha de depósito del sexto instrumento 

de ratificación o de adl1esián. 

2- Para todo Estado que ratifique se adhiera 

la presente Convención después del dcpósi to del sexto instru

mento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en 

vigor el nonagésimo dia siguiente a la fecha del depósito 

por dicho Estado, de su inslrumento de ratificación de 

adhesión en la fecha de entrada en vigor de la Convcnci6n 
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última fecha es posterior". 

ARTICULO 19 

156 

del presente articulo sj esta 

1- ''Todo Estado contrata11tc podrb denunciar la presen

te Convcnci6n c11 cualquier momento, mediante noti[icaci6n 

escrita dirigida al Secretario General de las Nociones Unidas. 

La denuncia surtirá efecto respecto de dicho Estado un año 

después de la fecha en que el Secretario General lo ha;•a 

recibido, 

2- En los casos en que, de conformidad con los dis

puesto en el articulo 15 de la presente Convcnci6n se haya 

hecho aplicable a un territorio no metropolitano de un Estado 

contratante, éste con el consentimiento del territorio que 

se trate, podr&, desde entonces, notificar en cualquier momento 

al Secretario General de las Naciones Unidas que denuncia 

la Convención por lo que respecta dicho territorio. La 

denuncia surtirá efecto un afio despubs de la fecho en que 

haya sido recibida la notificación por el Secretario General, 

quien informará de dicha notificación y de la fecha en que 

la hoy recibido n todos los dcm&s Estados contrate11tes''. 
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ARTICULO 20 

1- ''El Secretario General de las Naciones Unidas 

notificará a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas 

-i¡. a los Estados no miembros mencionados en el artículo 16¡ 

a) las firmas, ratificaciones y adhesiones previstas 

en el articulo 16 

b) Las reservas formulados con arreglo a lo previsto 

en el articulo 17; 

e) la fecha en que la presente Convenci6n entrará 

en. vigor en aplicaci6n a lo dispuesto en el arti

culo 18¡ 

d) las denuncias previstas en el articulo 19 

2- El secretario General de las Naciones Unidas 

señalará a la atención dC la Asamblea General 1 a mas tardar 

después del depósito del sexto instrumento de ratificación 

o de adhesión, lo cuestión de la crcaci6n, de conformidad 

con lo dispuesto en el articulo 11, del organismo mencionado 

en ese art1culo 11
• 
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ARTICULO 21 

11 la presente Convenc16n ser& registrada por el Secre

tario General de las Naciones Unidas en la fecha de entrada 

en vigor C33l • 

(33) ldem, pág. lBB-193 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA La Declaración Universal de 101 Derechos 

Humanos, ea uno de los acontecimientos •'• significativos, 

sobre la disnificación de la peraona humana a nivel internacio

nal, y que ae reconoce en dicha Declaraci6n que el ho•bre 

no solamente ea objeto de obligaciones, sino tambil:n es po

seedor de un cúaulo de derechos, y ~atoa no deben entenderse 

como meras concesiones otorgadas a los gobernados por parte 

de loa aobernantea, ya que eatoa derechos son inherentes al 

ser humano desde el ao•ento de au nac'i•iento. Estos derechos 

deben aer respetedo• por cualquier autoridad del Estado de 

que se trate. 

SEGUNDA Lea con•tantea luchas suscitadas en Inslaterra 

por el reconocimiento respeto de 101 derechos humanos, da 

!usar a la realización de la Carta Hasna, en la que se implanta 

un freno al poder del soberano¡ por otro lado, loa aconteci

aientos que ae auacitaban en Francia y en los Estados Unidos 

vinieron por tanto a ap"oyar lo que ae habfa iniciado, el 

respeto y reconociaiento de loa derechos hu•anos: ain eabarso, 

eatos movi•ientos •e vieron •olivados por las ideas que sobre 

el respeto da loa derechos hu•anos, habfan redactado varios 

doctrinarios en las diferentes épocas¡ estas ideas sirvieron 

de mucho y fueron el ci•iento para que se reconocieran a nivel 

mundial los derechos que posela el hombre. 
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TERCERA Se da a la tarea la comunidad mundial, de 

crear un organismo internacional, que conociera de los proble

mas internacionales que pudieran suscitarse en el futuro y 

propugnar a la vez por une posible solución a dichos problemas¡ 

un organismo que diera a conocer al mundo y que obli~nra, 

de una u otra manera el respeto por los derechos del hombre. 

CUARTA ast es como la Organizaci6n de las Naciones 

Unidas nace al mundo, como una necesidad ante los problemas 

que tenia la comunidad internacional; es prcsisamentc la 

Asamblea General de este organismo, quien auxiliada por 

algunos estudiososen la preservación y respeto de los derechos 

humanos, -redacto el documento donde quedan plasmados todos 

los derechos naturales del hombre, llegando a constituirse 

os{ 1 de uno manera concreta, la Declaraci6n de los Derechos 

Humanos, estableciendo en sus treinta artículos los prerrogoti-

vas más preciados por el 

libertad y a la igualdad, 

al reconocimiento de la 

hombre, que son: el Derecho a la 

la vida y a lo seguridad social, 

personalidad juridica, ser oldo 

y vencido en juicio, a circular libremente y e elegir en la 

misma forma su residencia en el territorio de un Estado, de 

asilo, de tener uno nacionalidad, de contraer matrimonio y 

formar una familia, ln propiedad, la libertad de cxprcsibn, 

de reu1\irsc pac!ficamcnte, al trabajo, e11trc otros. 

QUINTA Sin embargo, estos Derechos no pueden quedar 
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solamente plasmados en un documento y que, los Estados de 

la comunidad internacional principalmente aquellos que forman 

parte de la Organizaci6n de las Naciones Unidos, se queden 

al margen en el respeto y reconocimiento de los derechos del 

hombre; estos estados tienen que abocarse al cumplimiento 

de los diversos instrumentos, pactos y convenciones que ha 

realizado la O.N.U. a fin de que cada Estado internamente 

preserve una paz social. 

SEXTA Los pactos internacionales de derechos humanos, 

son Tratados internacionales en los cuales los Estados-partes, 

se comprometen a respetar y asegurar el pleno logro de uno 

amplia gama de derechos y a adoptar medidos para ello. El 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura

les y el Pacto INternacional de Derechos Civiles y Políticos, 

definen con más detalles casi todos los derechos enumerados 

en la Decleraci6n Universal. 

SEPTIMA El derecho consagrado en el articulo 15 de 

lo Declaraci6n Universal d'e los Derechos Humanos, es un derecho 

natural de ceda individuo, un derecho inalienable e imprcs-

criptible, asimismo un derecho inviolable que se origina 

desde el momento de su nacimiento, teniendo el individuo la 

libertad de poder cambiar de nacionalidad, según las disposi

ciones del Estado de donde sé es nacional, pero nunca quedar 

sin ese derecho que lo llevarla a convertirse en un ap6trida. 
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OCTAVA La nacionalidad es el vínculo jurídico que 

liga al indivifuo con el Estado, por lo que, al existir ese 

vinculo jurídico, el individuo tendró derecho a ser protegido 

por el Estado, a gozar de las gerantlas que otorgue ese Esta

do¡ pero así como el individuo gozaré de derechos, también 

tendrá frente al él un cúmulo de obligaciones que cumplir. 

NOVENA Ningún Estado puede privar de ese derecho 

(nacionalidad) reconocido por las Naciones Unidas, e ningún 

individuo; el Estado no puede romper ese vinculo jurldico 

que cxis.te entre ambos, e menos de que el individuo opte por 

cambiar su nacionalidad, ya sea originaria o derivada, siempre 

y cuando se le otorgue la nacionalidad del Estado dond~ la 

esté solicitando, evitando la aparici6n de personas apátri

das, 

DECIHA La Organizacibn de las Naciones Unidas, no ha 

permanecido al margen en lo que respecta a la protecci6n 

respeto de los derechos humanos: asimismo, ha tomado medidos 

junto con los Estados miembros, pare realizar acciones tendie

tes a no violar constantemente los derechos del l1ombrc. 

DECIHA PRIMERA Las Naciones Unidas han realizado 

un buen número de convenciones internacionales, con miras 

n oplicar los derechos proclamados en la Declaraci6n Universal 

de los Derechos Humanos: algunas de estas convenciones son 
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de carácter mundial o regional, entre ellas encontramos la 

Convenci6n sobre el estatuto de los apátridas y la Convencibn 

sobre la reducci6n de la apatridia; estas convenciones hnn 

marcado la pauta para la posible soluci6n de un problema que 

no será fácil resolver, pero que mediante el esfuerzo conjunto 

de le Organizaci6n de las Naciones Unidas de los Estados 

de la comunidad internacional, se llegará a impedir que se 

viole el derecho del hombre de tener una nacionalidad, no 

importando raza, sexo, nacionalidad, posición social, credo 

religioso, etc. 

DECIHO SEGUNDA El aphrida, es decir, la persono 

que carece de nacionalidad, se encuentre sin la protecci6n 

de un Estado y sin el cúmulo de derechos y obligaciones de 

los cuales debe gozar todn persona; otorgados por ese Es todo 

por otra parte, la mayo ria de los sistemas jurídicos interna

cionales no regulan la situaci6n jurídico de las personas 

ap&tridas. 

Mientras que por· el otro lado, los extranjeros cstltn 

en considerable ventaja sobre los ap&tridns, todo vez que 

se encuentran protegidos por un Estado, asimismo, gozan 

de derechos obligaciones otorgados por el propio Estado 

por lo que se observa que la comunidad internacional se ha 

preocupado por establecer un mínimo de derechos, de los cuales 

deben gozar los extranjeros en los distintos palses del mundo. 
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DECIHA TERCERA La legislaci6n mexicana contempla 

en el articulo 37 constitucional en su apartado ''A", la p~rdida 

de la nacionalidad, estableciendo cuatro supuestos: dos de 

ellos para •exicanos por naci•iento espec!ficamente, los 

dos restantes referente a los aexicanoa por natural izaci6n; 

este articulo constitucional tiene su reglaaentaci6n en el 

articulo 3o. de la le7 de N•cionalidad 

articules traen como consecuencia la 

ap&tridas. 

Naturalizaci6n. Ambos 

aparici6n de personas 

DECIHA CUARTA Ea i•portante estsblcer, que nuestro 

pata no permite la renuncia de la nacionalidad aexicana, 1ino 

6nicamente cuando se co•prueba la atribuci6n de la nacionalidad 

por otro Estado, previniendo aal, que •us nacionales se queden 

sin una nacionalidad apareciendo como ap6tridas. 

DECIHA QUINTA Por otra parte, la legislaci6n sovibtica 

tambibn establece supuestos para perder la ciudadania, th•i

no que utiliza esta legislaci6n y que lo equipara al de nacio

nalidad. 

DECIHA SEXTA EL t6rmino ciudadania, utilizado por 

la legislaci6n soviética, incluye únicaaente a las personas 

físicas, dejando a un lado a las personas morales y e las 

cosas, mientras que el término nacionalidad incluye a los 

personas físicas, a las personas morales y a las cosas. 
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DECIHA SEPTIHA Lo que pretende en última instancia 

las Naciones Unidas, es facilitar le adquisición de une na

cionalidad de un pa!s, por el hecho de nacimiento dentro de 

aus fronteras y evitar la pbrdida de la nacionalidad. 
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