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INTRODUCCION 

La relacién México - E.U. ha sido, a lo largo de la historia, una relacion 

de interdependencia y por demdés compleja, debido a que afecta 

directamente la vida de millones de mexicanos, y a la vez critica para los 

intereses nacionales de ambos. Pese a ello, en el sexenio anterior se traté 

de realizar un cambio cualitative en esta relacién bilateral intentando 

construir una convivencia con bases mds sdlidas de respeto mutuo, de 

intereses comunes y de retos compartidos. Sin perder de vista las 

asimetrias que son evidentes, la historia misma de las relaciones 

bilaterales y tratar de aprovechar el potencial positive de una cercania 

con multiples dimensiones, aunque hasta nuestros dias hay temas que 

aun les falta mucho por seguir trabajando para lograr el entendimiento y 

el respeto necesario para tener mejores relaciones, tal es el caso de lo 

migracién. El Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, 

implementado por la Secretaria de Relaciones Exteriores trata de 

mantener la identidad nacional de los individuos a través de hacer sentir 

el valor de la cultura mexicana y fortalecer a esas comunidades en su 

orgullo de ser mexicanos a pesar de estar fuera del territorio mexicano. 

Este programa utiliza para su funcionamiento a la red de consulados, asi 

como la estructura de las comunidades ya existentes en E.U., para ofrecer 

a nuestros connacionales la difusién de la cultura mexicana y promover 

contactos comerciales y econdémicos. Para ello se diversificaron las tareas 

 



  

  

de los cénsules', se utilizaron caracteristicas propias del sistema 

estadounidense para promover los intereses de México, tratando de 

convencer a quienes se oponen a cuestiones prioritarias para nosotros y 

se empezo a trabajar con el Congreso Estadounidense. 

La actual administracién del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de Leén decidié 

continuar con el proyecto neoliberal de su antecesor, el Lic. Carlos 

Salinas de Goriari. 

La Ley de Nacionalidad Mexicana que entré en vigor en el mes de marzo 

de 1998, origind, en la sociedad mexicana y en diversos grupos de 

connacionales radicados en el exterior, antes y después de su 

aprobacién, una enconada polémica en torno a la no perdida de la 

nacionalidad mexicana y sus repercusiones. 

Cambiar de un principio de nacionalidad Unica a un principio de doble o 

multiple nacionalidad en la politica exterior mexicana, nos hace 

cuestionarnos sobre las causas que dieron origen a este cambio, nos 

hace pensar en las ventajas o desventajas que esto pudiera traer consigo, 

nos genera una serie de interrogantes, que conforme nos adentramos en 

  

* EL cabildeo como instrumento de politica exterior mexicana, que fue utilizado para la toma de decisiones del TLC, ahora 

forma parte de varios sectores de opinién mexicanos interesados en E.U. El origen y la justificacién del cabildeo como 
actividad legitima ¢ incluso regtamentada dentro del sistema politico estadounidense se fundamenta en la conviccién de 
que una sociedad abierta y plural alcanza e! “bien comin” en la competencia de intereses disimiles y en 1a interaccién 

entre adversarios. El cabildeo esta constituido por acciones como contactos personales y la difusién de informacién para 
influir sobre funcionarios, 1a opinién publica y especialmente miembros del Congreso para, en 1a medida de to posible 
encausar la toma de decisiones y asi acercarlas a intereses particulares. 

 



  

su estudio para darles respuesta nos encontramos con otras que hacen 

de esto un circulo que no termina de cerrar. 

Esta ley, aunque aplica a todos los connacionales radicados en el 

exterior, fue disefiada para aquellos connacionales radicados en Estados 

Unidos, quienes representan una importancia estratégica para los 

intereses de ciertos grupos de poder, tanto en Estados Unidos como en 

México. 

Innumerables modificaciones a leyes suplementarias han sido hechas a 

razon de ser aprobada la Ley de Nacionalidad Mexicana con la finalidad 

de hacerla operativa al cien por ciento. 

La Ley de Nacionalidad Mexicana derivé una serie de temas que han 

generado mucha polémica, entre los mas importantes se encuentran: El 

voto de los mexicanos en el extranjero y la inversion en México. 

Para entender con claridad todos los temas desarrollados en el presente 

trabajo, se opté por organizarlos de forma tal que en el primer capitulo 

se dieran los elementos tedricos y conceptuales necesarios para entender 

Ja presente investigacién. 

Conceptos bésicos como nacionalidad, ciudadania, identidad y caracter 

nacionales, etc., son analizados y diferenciados en este primer capitulo. 

Ademas de abordarse de manera mas amplia dentro del desarrollo de 

los siguientes capitulos. 

 



Del mismo modo, es sede del capitulo uno el marco tedrico(realismo 

Politico y proceso de toma de decisiones), bajo el cual es posible explicar 

nuestro objeto de estudio. 

La ley de nacionalidad mexicana es fiel ejemplo de la forma en como 

podemos aplicar estas dos teorias, reflejan la manera en la cual un 

determinado grupo de personas, atendiendo ciertos intereses de la 

cupuia politica y econdmica en México, toman una serie de decisiones en 

materia de politica exterior con el fin de obtener beneficios Ppropios, 

dejando en segundo término el interés nacional. 

La lucha por el poder y, las mismas relaciones de poder en el estado 

mexicano, han definido la manera de hacer politica tanto en to interno 

como en lo externo, buscando el llegar al poder, o bien, mantenerse en 

mismo mediante nuevas férmulas, en las que se involucra la participacion 

de los mexicanos radicados en el exterior, disfrazandolo con una 

supuesta ayuda del gobierno mexicano para que éstos se protejan, por si 

mismos, de los maltratos y discriminaciones de los cuales son objeto, en 

los lugares en donde radican. 

La lucha por el poder dentro de estado mexicano, en la que algunos 

luchan por mantenerse en él, mientras que otros lo hacen pora quitar del 

poder al partido oficial, ha salido por fin de las fronteras mexicanas. Los 

dos principales partidos de oposicién en México han podido, junto con 

importantes grupos de mexicanos radicados en el exterior, para ser



Precisos en Estados Unidos, hacer que el gobierno mexicano cambie uno 

de los principios que fue base de su politica exterior; el principio de 

nacionalidad unica por el de doble o multiple nacionalidad. 

La razon de este cambio obedece a multiples factores pero los principales 

tienen que ver con el de favorecer importantes intereses econémicos y 

Politicos de ciertos grupos en México. 

En el capitulo dos se ofrece una Panoramica de la forma en como han 

sido tratados nuestros connacionales @ través de historia de los Estados 

Unidos de América, y de como es que los politicos norteamericanos han 

tratado de culpar a los migrantes mexicanos de las crisis econdomicas que 

ha sufrido su pais a lo largo de su historia con la unica finalidad de lucrar 

politicamente, sin reconocer la importancia que reviste la mano de obra 

barata de estos trabajadores —inmigrantes Para la economia 

norteamericana. 

La migracién existente entre México y E.U. es quiza el caso mas evidente 

de la interdependencia que ha caracterizado sus relaciones bilaterales a 

lo largo de historia, el grado y forma en como afecta el fendmeno de la 

migracién a ambos paises es diferente, por ejemplo; 

Para México: 

La migracién, es el resultado de la falta de oportunidades de desarrollo 

de forma interna, refleja la imposibilidad del gobierno mexicano para



crear empleos con salarios dignos para sus ciudadanos, que les permita 

tener la calidad de vida que anhelan. Es producto de no haber alcanzado 

un nivel de desarrollo econémico en el pais. Las personas emigran en 

busca de oportunidades que no han podido obtener en su pais, a pesar 

de ser victimas de atropellos, de xenofobia y racismo, muy arraigados en 

algunos sectores de E.U, 

Para Estados Unidos: 

La migracién genera Opiniones y sentimientos contradictorios entre Ja 

sociedad estadounidense, debido a que ven a los migrantes como una 

amenaza para su pais porque consideran que violan las leyes y 

representan una carga para la comunidad, ademes de suponer que les 

quitan empleo a algunos ciudadanos norteamericanos, etc.; y por otra 

parte, la inmigracion representa una enorme fuente de riqueza debido a 

que con el trabajo de los inmigrantes se generan bienes y servicios en 

beneficio de la comunidad. Trabajan por salarios bajos y realizan los 

trabajos que nadie quiere hacer, sin mencionar la riqueza cultural que se 

origina por la diversidad de razas que hay en este pais. 

Sin embargo, a pesar de la forma en como es visto por ambos paises, la 

verdad de las cosas es que, ningén pais en el mundo tiene un némero 

 



  

  

tan elevado de ciudadanos que viven en el territorio vecino?, y que al 

cabo del tiempo las comunidades radicadas de forma permanente en 

E.U. se empiezan a convertir en un grupo de peso en la sociedad, en la 

Politica y en la economia estadounidense. 

El capitulo tres, contiene todo el marco juridico que esta alrededor de la 

Ley de Nacionalidad Mexicana, desde la misma Ley de Nacionalidad 

Rasta ef Nuevo Libro del Cédigo Federal de instituciones y 

Praocedimientos Electorales (COFIPE). 

En este tercer capitulo, también es objeto de estudio la normatividad 

existente en Estados Unidos acerca de la doble o multiple nacionalidad. 

El cuarto y ultimo capitulo de esta investigacién nos introduce en un tema 

que deriva de la Ley de Nacionalidad Mexicana, y deriva también del 

derecho de todo mexicano de origen de no perder la nacionalidad 

mexicana; el voto de los mexicanos en el extranjero es, sin lugar a dudas, 

un punto que ha generado controversia en los diferentes ambitos de la 

sociedad mexicana y de la sociedad norteamericana. Las opiniones 

divididas acerca de si deberia Permitirse el voto a nuestros connacionales 

que radican de forma permanente en el exterior para los comicios en 

México han acentuado las diferentes posturas de los partidos politicos 

mexicanos, quienes de paso han exigido que se establezcan los 

  

? Se estiman alrededor de cinco millones de mexicanos y quince millones de descendientes de mexicanos que residen en E.U. 

 



instrumentos necesarios que hagan factible que nuestros connacionales 

radicados en el exterior puedan emitir su voto a la brevedad posible.



  

  

CAPITULO 1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 

1.1 Concepto de Nacionalidad. 

El concepto de nacionalidad, al igual que algunos otros conceptos, ha 

evolucionado de acuerdo al momento histérico en el cual viven los 

Estados. En el caso meyica: enc, se Experimenta actuaimente un cambio 

muy importante y significative en esta materia; por ello presentamos a 

continuacién algunas de las aportaciones realizadas al respecto por 

varios estudiosos en este campo, tratando de dar asi una vision mas 

amplia de lo que es !a nacionalidad en la actualidad. 

Segén Jean Paul Niboyet: la nacionalidad es “...el vinculo politico y 

jvridico que relaciona a un individuo con un Estado.”? 

Eduardo Jiménez de Arechaga dice: “La nacionalidad es el vinculo 

iuridico que determina la posicisn del hombre ante el derecho 

internacional y en consecvencia sus derechos y deberes.”4 

Andrés Serra Rojas nos dice que: “La nacionalidad es el lazo juridico, 

calidad, pertenencia o vinculo que une a los seres humanos, en un 

Estado determinado por haber nacido en el territorio nacional, o los que 

adquieren este estatus, por naturalizacién. Es por lo tanto, la adhesion a 

3 , Niboyet, Jean Pautin. Principios de Derecho Internacional Privado, p. 77. 
“Sorensen, Max, Manual de Derecho Internacional Public, p. 237. 

 



nuestra nacionalidad y por ello queda sometida a la soberania del 

Estado, como unidad politica independiente.”* 

Por su parte, Habermas opina que la nacionalidad se puede definir 

como: “...el vinculo politico y juridico de pertenencia de un individuo a un 

Estado, define quienes forman parte de la comunidad mediante el jus soli 

(el derecho segun la tierra) y el Jus Sanguinis (el derecho segun la 

os 
sangre),..”° 

Leonel Péreznieto conceptualiza a la nacionalidad como “...la calidad de 

un individuo en razén del vinculo o nexo, de caracter juridico y politico, 

que lo une a la poblacién constitutiva de un Estado...” 

Mientras que para Laura Trigueros, la nacionalidad resulta ser un 

concepto complejo, que contiene elementos de naturaleza diversa: 

socioldgica, juridica y politica que, por una parte lo caracterizan y por 

‘otra permiten enfoques distintos para su andlisis. El énfasis que se haga 

en cada uno de ellos puede tener un objetivo integrador u obedecer al 

interés del sujeto o al propésito de la ciencia que lo estudie.® 

Pérez Verdia, ha definido socioldgicamente a la nacionalidad diciéndonos 

que: “...es el sello especial que la raza, el lenguaje, el suelo, el clima y 

  

5 Serra Rojas, Andrés. Teoria del Estado, p. 263. 
§ Bergalli, Roberto - Resta, Eligio (compiladores), Soberania: un principio que se derrumba, p. 84. 
7 Pereznieto Castro, Leonel. Derecho Internacional Privado. “Terminologia usual en las Relaciones 

Intemacionales”, p. 34. 
s Trigueros Gaisman, Laura. “Nacionalidad Unica y Doble Nacionalidad”, p. 88. 

   



las tendencias naturales imprimen a la individual humana, hasta hacerla 

agrupar en diversos Estados.” 

Igualmente Eduardo Trigueros hace alusién a ese concepto socioldégico 

de la nacionalidad y nos dice que es “...un vinculo natural que por efecto 

de la vida en comun y de la conciencia social idéntica, hace al individuo, 

miembro del grupo que forma Ia nacién...”"° 

Para Jack Plano y Ray Olton Ja nacionalidad es “...la relacién legal entre 

el individuo y el Estado, mediante la cual el primero reclama la 

proteccién del segundo y, a su vez, el Estado exige su fidelidad y el 

cumplimiento de ciertas obligaciones...”"' 

En un intento de ser mas analitico el Dr. Luis A. Robayo, agrupa en dos 

sectores todas las definiciones sobre nacionalidad: “...uno en el que la 

nacionalidad se deriva de una comunidad de hombres con tradicién, 

origen y costumbres iguales, aqui la nacionalidad es irrenunciable, el 

sujeto no puede, aunque asi lo desee, despojarse de los atributos que en 

él ha dejado impregnado su grupo social y, otro en el que la 

nacionalidad es mas subjetiva, depende del sentimiento de los hombres, 

quienes, en todo caso, por razones afectivas, puede variar su 

nacionalidad aunque objetivamente. Aqui la nacionalidad no depende de 

  

° Arellano Garcia, Carlos, Derecho internacional Privado, p. 200. 
'S Arellano Garcia, Carlos, Derecho Internacional Privadg, p. 200. 
"| Plano Jack y Olton Ray, Digcionario de Relaciones Internacionales. 
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un fendémeno social sino de un ordenamiento juridico que puede tomar 

en cuenta la voluntad del sujeto.”" 

En relacién con esto ultimo, Eduardo Trigueros nos dice que la 

4" nacionalidad es: “...el atributo juridico que sefala al individuo como 

miembro del pueblo de un Estado.”"* 

El destacado jurista Carlos Arellano Garcia, define a fa nacionalidad 

“a como “...la institucion juridica a través de ta cual se relaciona una 

persona fisica o moral con el Estado, en razon de pertenencia, por si 

sola, o en funcién de cosas, de una manera originaria o derivada.”"* 

Como es posible observar, resulta dificil, emitir un concepto de 

nacionalidad que pueda ser aceptado tanto en el ambito nacional como 

en el ambito internacional’®. Esta problematica se debe a que el concepto 

de nacionalided combina en si mismo una serie de acepciones del orden 

sociolégico, juridico y politico. 

Por ello y sin el afan de emitir un concepto de nacionalidad inadecuado, 

consideramos que para el presente estudio de caso, al cual hace 

referencia esta investigacién, el concepto de nacionalidad emitido por el 

jurista Carlos Arellano Garcia contiene los elementos necesarios que nos 

permiten desarrollar este trabajo. 

® Arellano Garcia, Carlos, Derecho Internacional Privado, p. 201. 
'> Trigueros S., Eduardo, La Nacionalidad Mexicana, p. 11. 
'* Areltano Garcia, Carlos, Derecho Internacional Privado, p. 178. 
' Bl primero, anicamente aplicable al Estado al cual se hace referencia; y el segundo como universalmente 

aplicable a todos los paises a nivel general. 
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1.1.1 Sistema de atribucién de la Nacionalidad. 

La nacionalidad mexicana tiene historia en el Jus Sanguinis como 

derecho de sangre y el Jus Sofi como derecho de suelo, han sido los 

medios idéneos y tradicionales para adquirir la nacionolidad 

mexicana de origen; mismas que han sufrido transformaciones a lo 

largo del tiempo. 

Considerando que por Ley Natural un recién nacido no tiene la 

posibilidad de manifestar sobre la nacionalidad que te deba 

corresponder, entonces el Estado haciendo ejercicio de la facultad 

discrecional que tiene de otorgarle o atribuirle su nacionalidad 

originaria, de acuerdo al sistema de atribucién de nacionalidad que 

rige en ese pais, dota al recién nacido de su nacionalidad. En el caso 

mexicano se le atribuye la nacionalidad mexicana de origen por 

medio del método Jus Sanguinis y/o Jus Soli, sustituyendo asi la 

voluntad del interesado,'* permitiendo asi, a partir de ese momento la 

doble o multiple nacionalidad de facto. 

Por otra parte, es importante mencionar que dentro de la capacidad 

de atribucién de la nacionalidad mexicana, la legislacién considera a 

las aeronaves y embarcaciones mexicanas como parte del territorio 

nacional. 

  

'* En base al articulo 30 Constitucional, Apartado A). 
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1.1.1.1 Jus Sanguinis. 

Es el Derecho de sangre, el cual se le atribuye al individuo desde 

su nacimiento, se le otorga la nacionalidad de sus padres derivada 

del parentesco consanguineo. “Son los vinculos de sangre los que 

imprimen en el individuo la cualidad de nacional de un Estado.” 

ia nacionaiidad originaria otorgada por este método en ei sentido 

propio, tiene como fundamento ta identificacién natural con el 

grupo, su pertenencia inequivoca. La relacién de filiacion no deja 

lugar a ninguna duda. 

Sin embargo para justificar la aplicacién de éste método se han 

presentado diversos argumentos entre los que se encuentran: 

1, El nifio recibe de sus padres cualidades constitutivas de la raza, 

mismos que son transmitidos con la vida. 

w
 . Los padres representan para su hijo mucho més que el lugar de 

su nacimiento. 

3. La unidad familiar se quebranta si los hijos tuviesen 

nacionalidad distinta. 

4. El lazo consanguineo que por Jas leyes naturales de la herencia 

imprime al hijo con sus padres, aunado a la identificacién 

1” Arellano Garcia, Derecho Internacional Privado, p. 188. 
 



familiar impartida al hijo por los padres, y de tanta influencia 

en la formacién de su personalidad. 

La aplicacién de éste método se realiza generalmente a personas 

nacidas en el extranjero cuyos padres o al menos uno de ellos sea 

mexicano de origen. 

  

Es considerado también como Derecho de suelo o territorio; marca 

la tendencia de atribuir al individuo desde su nacimiento la 

nacionalidad del Estado en cuyo territorio nacié, o bien en buques 

© aeronaves con su estandarte, considerando a éstos Ultimos como 

extensi6n territorial del Estado que otorga su nacionalidad. 

Cuando se atribuye la nacionalidad por éste método se hace notar 

que se establece una integracioén en razén de la convivencia 

necesaria que implica el nacer y habitar en un mismo territorio. 

Dentro de los argumentos que se han utilizado para justificacion 

del Jus Soli se encuentran: 

. El lugar hace al hombre, la influencia hereditaria se desvanece 

ante la penetracién de las costumbres, las ideas, las aspiraciones 

nacionales que lentamente se introducen en el caracter y el espiritu 

del individuo.



2. El menor de padres extranjeros nacido en el pais que le otorga una 

nueva nacionalidad diferente a la de los padres forja en éste Estado 

su mentalidad y es mas nacional del Estado en el que nacié, que un 

menor de padres nacionales nacido en el extranjero cuando éste 

ha forjado su mentalidad en el extranjero. 

A pesar de que ambos métodos han sido aplicados para la 

atribucion de la nacionalidad mexicana, existe también una fuerte 

presencia del elemento politico de ejercicio del poder (de 

reminiscencias feudales), que es muy comun en los Estados que se 

independizan, como lo son los paises latinoamericanos, resaltando 

para esta investigacién el caso de México. Es entonces cuando se 

desprende la importancia de hacer notar que los términos de 

nacionalidad y ciudadania son frecuentemente empleados como 

sinénimos, e incluso en algunos textos de tratados 

internacionales" se habla de ciudadania cuando en realidad se 

Pretende mencionar a la nacionalidad. Siendo muy importante 

distinguir la diferencia entre ambos términos.'” 

"8 Véase Tratado de la Amistad, Paz y Limites entre México y los Estados Unidos de América del afio de 
1848. 

'? En el Derecho mexicano quedo establecida dicha diferencia desde el 10 de Enero de 1934. Véase Diario de 
fos Debates, aiio It, tomo II, nimero 28, del 19 de diciembre de 1933, p. 13. 

ig



i 

1.2 Concepto de Ciudadania. 

La Ley Nacionalidad Mexicana jamas hace referencia sobre la no pérdida 

de la ciudadania mexicana, sin embargo, al no hacerlo se generaron una 

serie de dudas de si se debe o no otorgar la ciudadania a aquellos 

mexicanos de origen radicados en el exterior que recuperen la 

nacionalidad mexicana, o bien a aquellos que adaquieran otra 

nacionalidad conservando la mexicana; lo que ayudo a que surgieran 

serias discusiones entorno a ello. Para comprender el origen de esas 

discusiones es importante conocer la diferencia que existe entre los 

conceptos de nacionalidad y ciudadania. En lo que se refiere al concepto 

de nacionalidad, ha sido abordado en el punto anterior, por lo cual a 

continuacién nos dedicaremos a desarrollar el concepto de ciudadania. 

La ciudadania se refiere al goce de los derechos politicos cuando el 

nacional reune ciertos requisitos accesorios. 

“La ciudadania es una modalidad cualitativa de la nacionalidad y que, 

siendo ésta su presupuesto necesario, su asuncion por el sujeto nacional 

requiere la satisfaccién de ciertas condiciones fijadas por el derecho de 

un Estado.””° 

Como observamos, !a obtencién de ta ciudadania implica ta posibilidad 

de ejercer derechos politicos, tanto activos como pasivos, es decir, el ser 

* Burgoa, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, p. 141.



elegido para ocupar un cargo publico o bien, para votar en los procesos 

electorales. Impone al individuo obligaciones y le concede derechos o 

prerrogativas. 

Destacando asi dos partes importantes, por un lado la calidad juridica - 

politica del nacional para participar en las actividades Gubernamentales 

y, por otro lado como parte del cuerpo electoral ejerciendo sus derechos 

politicos como ciudadano. 

1.3 Identidad y Caracter Nacional como elementos de la Conciencia 
Nacional. 

La identidad y el cardcter nacionales constituyen la resultante psicosocial 

de un aspecto politico, son fuerzas motivacionales que impulsan a 

articular la historia de los ciudadanos con las instituciones mds 

conspicuas”! de la nacién.” Se considera que para asegurar la existencia 

del Estado - Nacién, no basta con la sola proclamacién de una 

nacionalidad especifica, sino que requiere de una accién ciudadana 

constante para mantener, adecuar y cambiar las _ instituciones 

fundamentales del pais de acuerdo a los requerimientos objetivos del 

momento histérico en que se vive. 

  

2! Conspicua: Adjetivo. Hustre, visible , sobresaliente. 
2 Bejar Navarro, Raul y M. Campello, Héctor, “Sobre la Identidad y El ter Nacionales”, p. 7. 
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En Ia realidad cotidiana la identidad y el caracter nacional, son dos 

aspectos inseparables en Ia vida nacional y forman a su vez la conciencia 

nacional. 

1.3.1 Concepto de Identidad Nacional. 

Se define como la forma en que los integrantes de una nacion sienten 

como propio el conjunto de instituciones que dan valor y significacion 

a los componentes de su cultura, de su sociedad, y de su historia, es 

decir al sentido de pertenencia, a la sensibilidad afectiva - emocional 

que produce el apropiarse del pasado, el presente y el futuro de su 

grupo nacional.” 

Se refiere a las actitudes de los individuos en relacién con el Estado al 

que pertenecen haciéndose participes de la orientacién del quehacer 

diario del Estado, tomando en cuenta su historia, su realidad presente 

y su proyeccién futura. 

1.3.2 Concepto de Cardcter Nacional. 

Se entiende como la atribucién comun que se le da a las acciones que 

regulan la participacién institucional de un grupo nacional que 

permite Ia articulacién de los ciudadanos para ta solucién de los 

® Bejar Navarro, Raul y M. Campelio, Héctor, Ob. Cit., p. 8. 
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problemas, que afecta su forma de vida colectiva, tanto cotidianos 

como en momentos de excepcién que se expresan en las crisis 

sociales.‘ 

Es entonces considerado como un conjunto de acciones institucionales 

que llevan a los ciudadanos de una nacién hacia un conjunto de 

metas implicitas o explicitas que se observan como los modos mds 

habituales y consistentes. 

1.4 Concepto de Doble Nacionalidad. 

El concepto de doble nacionalidad tiene dos aspectos: uno positivo, 

atribucién a una persona del cardcter de nacional en dos paises; y otro 

negativo, exclusién en esa misma persona de condicién de extranjeria 

vigente en esos dos paises. Para terceros paises la persona dotada de 

‘este doble vinculo es ciertamente extranjera, pero no se podra considerar 

también extranjera con relacién a alguno de los paises de los cuales se 

titula nacional. Cada uno de estos paises, por su parte, no podra 

fampoco pretender que dicho sujeto posea y ejercite su propia 

nacionalidad en forma wnica..”* 

La doble nacionalidad tiene su causa principal en la autonomia que 

tienen los Estados en materia de nacionalidad, en la escasez de 

* Bejar Navarro, Ratl y M. Campello, Héctor, Ob. Cit,, p. 8. 
5 Cabaleiro, Ezequiel, “L: ble Nacionalidad”, p. 24. 
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limitaciones y de normas positivas impuestas por el Derecho 

Internacional. La eleccién de principios diversos (Jus Sanguinis y Jus Soli) 

origina la doble nacionalidad desde su nacimiento. 

La doble nacionalidad puede ser originaria o adquirida; la primera 

depende de las formas de atribucién de la nacionalidad de origen 

vigentes en un determinado Estado (Jus Soli o Jus Sanguinis); la segunda, 

s@ presenta cuande un individuo opta por adquirir otra nacionaiidad 

diferente a la que tiene de origen, sin la necesidad de renunciar a alguna 

de ellas. 

La doble nacionalidad no queda totalmente agotada por la explicacién 

de su contenido juridico. Al igual que la nacionalidad, la doble 

nacionalidad tiene en su concepcién un aspecto politico que debe de 

prevalecer en su definicién. La esencia de la doble nacionalidad también 

es politica. Si se visualiza inicialmente el caracter politico del vinculo de la 

doble nacionalidad, no es correcto definirla como una formula de cesién 

de derechos. 

La doble nacionalidad no se aplica a todas las personas de dos paises. 

Esta condicién alcanza un numero limitado de ellas que han adquirido 

por cualquiera de las formas previstas por la legislacion de la 

nacionalidad de uno de los Estados que se atribuye su nacionalidad, sin 

haber perdido por eso mismo la del! otro Estado. Este beneficio sdlo 
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puede ser pretendido por aquellos que reunan una serie de requisitos 

que lo justifiquen. 

El factor comun a los pueblos, manteniendo la unién entre ellos, hace 

superar la imposible divisién del sujeto y da pié para nuevos rasgos 

comunitarios: proteger y regular en comun a la persona y la actuacion de 

los individuos que entre esos dos pueblos reparten su vida. Y esto lo 

pueden hacer porque un parte de su vida sociai es comun y les interesa 

que lo siga siendo. 

1.5 Principios Generales de la Nacionalidad. 

La comunidad internacional, en su afan por mantener el equilibrio entre 

los paises, por medio del Instituto de Derecho Internacional, trabajé 

varios afios para formular recomendaciones a los Estados en materia de 

nacionalidad, mismos que fueron retomados por la Corte Internacional 

de Justicia y los afiné en la convencién de la Haya de 1930, siendo los 

principios que se detallan a continuacion: 

1. La autonomia del Estado para determinar quiénes son sus nacionales 

se reconoce y se respeta, sin importar el sistema que el estado utilice 

para otorgar su nacienalidad. Sin embargo existen recomendaciones 
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que instan a los Estados a comprobar la relacién del individuo con el 

estado para evitar asi los problemas de doble nacionalidad. 

. La unilateralidad es una consecuencia del principio anterior. La 

nacionalidad de un individuo se determina por el Estado conforme a 

derecho, por tanto la apreciacién que hagan otros Estados al respecto 

no debe tomarse en cuenta. 

. La atribucién de la nacionalidad es exclusiva. Este principio impide 

que el Estado en cuestion reconozca otra nacionalidad, es decir al 

individuo sélo puede considerarlo como nacional. 

. Es un derecho fundamental de la persona tener una nacionalidad. En 

éste caso los Estados no tienen la obligacién de atribyir una 

nacionalidad, es aqui donde radica su discrecionalidad en la 

atribucién de su nacionalidad. 

. Todo individuo debe de tener una nacionalidad desde su nacimiento. 

Con base al principio anterior no hay motivo para otorgarla con 

mucho tiempo posterior al nacimiento. 

. No debe de atribuirse la nacionalidad de manera avtomdtica, sin 

tomar en cuenta la aceptacién del individuo al cual se le atribuye. 

. No debe de emplearse la pérdida de nacionalidad como sancién. 

Normalmente este tipo de casos pone al individuo en una situacién 

muy precaria, misma que lesiona sus derechos fundamentales. 
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8. Debe evitarse la apatridia a través de sistemas de atribucion de 

nacionalidad consecuentes y de una regulacién que no permita la 

existencia de lapsos, en donde fa persona corra el riesgo de quedar 

privada de nacionalidad. 

9. Los individuos tienen derecho a renunciar a su nacionalidad, pero 

ésta renuncia debe de realizarse ante las  autoridades 

correspondientes, siempre y cuando no queden come apatridas. 

10. E/ principio de nacionalidad efectiva debe de utilizarse para resolver 

conflictos de nacionalidad multiple, ya sea cuando se presente a 

terceros Estados por haber sido atribuida la nacionalidad de forma 

unilateral; o cuando exista un acuerdo bilateral se deberd apegor al 

acuerdo firmado por ambos Estados. 

1.6 El Realismo Politico y el Proceso de Toma de Decisiones. 

El buscar el sustento cientifico para la elaboracion del presente trabajo 

nos llevé a realizar una revisién general de las teorias de las relaciones 

internacionales surgidas en el siglo XX, permitiéndonos visualizar la 

evolucién de las teorias de las relaciones internacionales a través de tres 

grandes corrientes del pensamiento humano: la idealista, la realista y la 

revuelta conductista; las cuales han influido de manera importante en el 

desarrollo de las relaciones internacionales. 
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John A. Vazquez en su libro titulado “El poder de la politica del poder”, 

“ nos menciona que “...la mayor contribuci6én hecha en la fase del 

idealismo es la institucionalizacién del campo de estudio de las 

relaciones internacionales, asi como de establecer la importancia de la 

disciplina en las cuestiones de paz y guerra...” 

Esta primera fase tiene sus origenes inmediatos en la experiencia de la 

Primera Guerra Mundial, y de la creencia de que una conflagracién 

similar debia y podia evitarse en el futuro. Sin embargo, la incapacidad 

para crear una legislacién y organizacién internacional que pudiera 

prevenir la Segunda Guerra Mundial, hizo que se comenzara a generar 

una critica devastadora del idealismo. Algunos escritores, como E. H. 

Carr, comenzaron pidiendo una nueva ciencia de la_ politica 

internacional, y sosteniendo que, para tener una ciencia, la investigacién 

debe tener en cuenta como son verdaderamente las cosas y no 

solamente como deberian ser; dijeron que fue la incapacidad de los 

idealistas por distinguir las aspiraciones de la realidad, lo que hizo del 

idealismo una perspectiva inadecuada para estudiar o conducir le politica 

internacional.” 

6 Vazquez, John A. El Poder de la Politica del Poder, p. 40. 
”” vazquez, John A. Ob. Cit, p. 37. 
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Asi, el realismo politico habia nacido como el intento de toda una 

generacién de escritores, por comprender y expresar sus creencias mas 

fundamentales de la politica internacional. Desplazaron al idealismo al 

sefalar la anomalia de la Segunda Guerra Mundial, en términos de las 

politicas del poder. 

Hans J. Morgentau fue quien mejor expreso y sintetizo la obra de varios 

escritores en su libro Politics Among Nations (7948). En dicho libro, 

Morgentau intenté delinear las leyes de comportamiento realistas, que 

escritores como Carr decian que los idealistas habian ignorado. Sostuvo 

que toda la politica era una lucha por el poder, que las maciones 

procuraban proteger sus intereses nacionales, y que el poder de una(s) 

nacién(es) sdlo podria limitarse con efectividad, mediante el poder de 

otra(s).7° 

Morgentau se centra en dos fenémenos: los Estados - Naciones; y la 

lucha por el poder y la paz. Al hacerlo delinea tres ideas fundamentales: 

1. Los Estados - Naciones, o quienes toman las decisiones, son los 

actores mds importantes para entender las relaciones internacionales. 

2. Hay una marcada diferencia entre la politica interna y la internacional. 

3. Las relaciones internacionales constituyen una lucha por el poder y la 

paz. Comprender cémo y por qué ocurre la lucha y, sugerir formas para 

  

25 Arenal del, Celestino. Introduccién a las Relaciones [ntemacionales, pp.29 y 30. 
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regularlo, es propésito de ta disciplina. Toda investigacién que no este 

por lo menos dirigida a éste propésito es trivial.” 

Cabe mencionar que, en el realismo, los Estados - Nacién son los actores 

mas importantes para comprender las relaciones internacionales, y que 

la soberania de las naciones hace que las politicas internas sean 

diferentes de las internacionales. Son bdsicamente tres temas: poder 

nacional, alianzas y conflicto - cooperacion, ios que constituyen el nucleo 

central del realismo.*° 

Para Morgentau, el tépico de conflicto - cooperacién entre naciones es de 

suma importancia, de tal modo que, para comprenderlo mejor delineo 

una cantidad de temas que suministrarian una buena compresién 

cientifica de la lucha por el poder. El creia que un entendimiento 

adecuado del rol del poder nacional habria de explicar en Ultima 

instancia el problema de conflicto - cooperacién entre naciones. Se 

preocup6 mucho por identificar los elementos del poder nacional y 

consideré como elementos de importancia las caracteristicas geograficas, 

politicas, econdmicas y socioculturales de una nacién. Ademds de 

explicar ef problema de conflicto - cooperacién entre naciones, el poder 

nacional fue utilizado para dar cuenta de los patrones generales de la 

  

2° Dei Arenal, Celestino, Ob. Cit:, p. 29. 
30 Del Arenal, Celestino, Ob. Cit., p. 31. 
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politica exterior; la cual, va a ser seleccionada por una Nacion, en 

funcién del contexto histérico y de las relaciones de poder entre la elite. 

“muy relacionada con el tema del poder, es la preocupacién de 

Morgentau respecto al equilibrio de poder y las alianzas. Mientras que 

las consideraciones del poder nacional ejercen un impacto en todas las 

formas de comportamiento global, las alianzas y el equilibrio de poder se 

consideran directamente relacionados con el mantenimiento de la paz y 

el estallido de la guerra...””' 

Morgentau se percaté de otros tépicos tan importantes como los 

anteriores para la comprensién total del campo, adn cuando no fueran 

centrales. Asi, en dos de sus mds famosos trabajos, Morgentau(1951 y 

1952)? argumenta que se puede explicar la politica exterior si se toma 

conciencia de que para cualquier Estado, la misma va a estar en funcion 

de sus intereses nacionales. Si tal es el caso, entonces se pueden 

interpretar las acciones del presente, asi como las pretéritas de una 

naci6n, y anticipar las que han de seguir, simplemente poniéndose en el 

Jugar de quienes toman las decisiones, y deduciendo cual sera el curso 

racional de lo que van a hacer para asegurar los intereses de la Nacién. 

ee 
3 yazquez, John A., Ob. Cit, p. 38. 
32 Vazquez, John A., Ob. Cit, p. 78. 
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Entendiendo por intereses de [a Nacién la integridad territorial, la 

soberania nacional y la integridad cultural; porque solamente esos tres 

elementos son capaces de definir con precisién que es lo esencial para la 

supervivencia de un Estado. El supranacionalismo también constituyo 

para él un tema de mucho interés. 

Morgentau dio una serie de conceptos, explicaciones y tépicos de 

investigacion particulares que articulaban el realismo. La actividad de los 

investigadores en los afios 50’s y 60’s puede interpretarse como una 

tarea de clarificacién y sistematizacién de los conceptos y explicaciones 

de Morgentau; se manejaron conceptos y explicaciones alternativos que 

aunque a veces son muy diferentes de los que empleara Morgentau, 

todavia son consistentes con pocas excepciones, con las tres ideas 

fundamentales del realismo.” 

A finales de los afios cincuenta y principio de los sesenta, empezd a 

sentirse la influencia de la revuelta conductista en el ambito de las 

relaciones internacionales. Entre los primeros investigadores de 

importancia, que reflejaron una nueva influencia, estaban Morton Kaplan 

y Karl Deutsch; su obra refleja las tres caracteristicas principales del 

nuevo enfoque: 

- Manifiestan su preocupacién por la filosofia de la ciencia. 

  

33 Del Arenal, Celestino, Ob. Cit., pp. 135 - 137. 
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- Intentan tomar elementos prestados de la fisica y de otras ciencias 

sociales mds desarrolladas. 

- Intentan oplicar las matematicas, particularmente las estadisticas, al 

andlisis de las relaciones internacionales.** 

La revuelta conductista desafia no la imagen del mundo que los realistas 

habian dado, sino la concepcién realista de lo que constituye una teoria 

cientifica adecuada, y de los procedimientos para verificar dicha teoria. 

Tomando elementos de las ciencias sociales y naturales, que estan mas 

avanzadas, los conductistas intentaron aplicar los principios de la filosofia 

de la ciencia aceptados en otros campos a las_ relaciones 

internacionales.** 

De esta forma se introdujo una innovacién conceptual, pero cada uno de 

estos marcos de referencia, conscientemente tomados de otras 

‘disciplinas, tuvo que adaptarse a fin de encajarse en las politicas 

globales. Al hacerlo, cada investigador, al menos en el subconsciente, 

empled la imagen del mundo que da el realismo. 

Cada uno de estos investigadores consideré en primer lugar que los 

Estados - Nacién son los actores de mayor importancia; las Gnicas 

excepciones posibles son Snyder, Bruck y Sapin en 1954, que se 

  

34 Del Arenal, Celestino, Ob. Cit. pp. 104-107. 
*5 Del Arenal, Celestino, Ob. Cit., p. 205. 

32 

   



centraron en quienes toman las decisiones, pero definieron a los Estados 

como sus tomadores de decisiones oficiales. 

Este enfoque de toma de decisiones fue considerado como un punto de 

vista nuevo e innovador capaz de dar alternativa al enfoque 

prevaleciente basado en la politica del poder. Por supuesto, el marco 

conceptual es muy diferente, pero como su utilidad emerge con la 

  

posibilidad que brinda de resolver problemas conceptuales del realismo, 

se le puede considerar como parte de su articulacién, mediante una 

extension del programa de investigacién. En definitiva, lo que interesa es 

la génesis y desarrollo de la decisién, que definen como "...un proceso 

que conduce a la seleccién, a partir de un numero limitado, socialmente 

definido, de proyectos alternatives, problematicos, de un proyecto 

encaminado a conseguir el futuro estado-de cosas pensado por los 

érganos decisorios..."** 

Para explicar las acciones de los decisores se utilizan tres determinantes 

basicos: esferas de competencia, comunicacién e informacion, y 

motivacién. Las esferas de competencia estan constituidas por las 

caracteristicas de la unidad vu organizacién decisora. La comunicacién e 

informacién hace referencia a las redes de comunicacién e informacién 

existentes dentro de una organizacién. La motivacién indica los objetivos 

de toda la unidad de decisién, las normas y valores de los decisores y los 

  

6 Del Arenal, Celestino,. Ob. Cit., p. 25. 
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valores de la comunidad. Sobre esta base consideran que es posible 

realizar un estudio del proceso de toma de decisiones, de los elementos 

que la determinan, asi como proceder a una comparacién de los distintos 

procesos de decisién. En definitiva, con ello estiman que se proporciona 

una base para describir y explicar adecuadamente la accion del Estado 

en la esfera internacional. 

Los nuevos marcos conceptuales, como el de toma de decisiones, han 

dado nuevas formas de comprobacién (por ejemplo: estudios 

comparativos de casos, simulaciones y experimentos), asi mismo, trajeron 

otras interrogantes para antiguas explicaciones e incluso, pusieron en 

duda ciertos supuestos. 

” la publicacién inicial de R.C. Snyder, Bruck y Sapin (1954) tuvo una 

acogida mixta. Aunque los primeros realistas como Morgentau aceptaron 

la advertencia de que los Estados-Nacién deberian concebirse como 

tomadores de decisiones oficiales, no estuvieron tan dispuestos a 

abandonar la nocién de que sus acciones se podrian comprender 

deduciendo su comportamiento mediante un modelo de actor 

racional...”° 

  

3” Del Arenal, Celestino, Ob. Cit., pp. 252 -253. 
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“.una reconstruccién racional del programa de investigacién asociado 

con la toma de decisiones en materia de politica exterior, sugiere que la 

promesa inicial del marco fue reemplazar, o al menos suplementar, la 

importancia que se daba al interés nacional por parte de un actor 

racional en pos de ese interés, con una investigacién empirica detallada 

de los diversos factores posibles, capaces de influenciar una decisién. En 

tal forma, ésta podria predecirse y explicarse. Este punto de vista hizo de! 

proceso real de toma de decisiones (su dinamica de grupos), un tema de 

investigacion dentro del campo, en especial con respecto a la toma de 

decisiones en momento de crisis. Esta preocupacién originéd que las 

principales cuestiones en la administracién publica: @Hasta qué punto es 

racional. el proceso de toma de decisiones y es menos racional en 

periodos de crisis?. Este enfoque se vinculaba muy bien con otros 

programas de_ investigacion en relaciones _ internacionales, 

particularmente con los de negociacién y causas de la guerra...”*° 

Investigadores como Glenn Paige, Harold Guetzkow, Halperin, Paul 

Smoker, Stuart Bremer, Charles Hermann, Crow, Raser, Brody, 

Druckman, Richard Chadwick, Margaret Hermann, James Rosenav, Linda 

Brady, etcétera; han hecho aportes significativos con sus estudios en el 

campo de toma de decisiones, abordandolo desde diferentes enfoques. 

Los estudios que mas contribuyeron a comprender la toma de decisiones 

en politica exterior fueron los que utilizaron actores humanos y los que se 

  

** Vazquez, John A. Ob. Cit., p. 100. 
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centraron en momentos de crisis. Los primeros fueron importantes 

porque aportaron varios conocimientos provenientes de la psicologia 

social, que luego socavaren los supuestos de las politicas del poder sobre 

el modelo del actor racional. 

La introduccién de un nuevo marco de referencia, el de la politica 

burocrética, surgida del interés por la toma de decisiones, provocé 

nuevas cuestiones sobre la racionalidad, que ponian en duda 

directamente algunos de los supuestos del actor racional, que ya habian 

hecho los primeros realistas. A fines de la década de fos setenta, éstos 

ataques se vieron confirmados por varias pruebas sobre Ia percepcion 

presentadas por la psicologia y la psicologia social. Estos estudios se 

emplearon para explicar no solamente las decisiones sobre politica 

exterior hechas dentro del pais, sino también la interaccién inter - 

estados. 

La mayor contribucién del enfoque de la burocracia politica consistié en 

senalar que Ia politica exterior no se hace a través de cdlculos racionales 

sobre el interés nacional, sino mediante el jaloneo de_ intereses 

conflictivos burocraticos e incluso personales. Estos intereses afectan la 

politica no sélo en forma directa cuando se discuten cuestiones de fondo, 

sino también antes, por variables informativas y de organizacién y luego 

cuando se hace la instrumentacién burocratica de la decisién. La decisién 

no aparece sélo como el resultado casi mecdnico de varios factores 
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externos al que la toma, sino también como el resultado de una 

percepcién de !a realidad. Es la realidad tal como es percibida, y no tal 

como es, la que determina la decision.” 

“La contribucién del enfoque de la politica buroeratica a Ia articulacién 

del realismo politico tiene dos aspectos. Primero, examina el rol de la 

burocracia, algo que los primeros realistas pasaron por alto; sostiene que 

al analizar fas posiciones burocraticas es posible explicar por qué se toma 

una posicién en politica exterior y cémo se llega a tomar ta decision. En 

este sentido el enfoque burocratico permite una mayor explicacion que el 

basado en la dinamica de grupo de Snyder, Paige y C. Hermann. 

Segundo, hace mds critico el andlisis politico; hay una preocupacién real 

por la racionalidad de la politica exterior. Halperin (1974) demuestra que 

muchas decisiones no se toman por razones de Estado sino por causas 

burocraticas y de politica interna. Esto significa que los actores no sélo 

deben de tener conciencia de cuando llegan a una extrema 

racionalizacién de las acciones mutuas sino que, si interpretan la politica 

externa desde una perspectiva de actor racional, como en politicas del 

poder, pueden verse proclives a percibir mal la situaci6n y tomar 

acciones que no van a dar como resultado las consecuencias 

anticipadas...”“° 

  

»° Vazquez, John A. Ob. Cit, p. 115. 

“© Vazquez, John A. Ob. Cit, p. 117. 
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Como puede apreciarse, Ia investigacién en materia de relaciones 

internacionales durante los Ultimos treinta afios, mas o menos, se puede 

considerar como un intento por articular el realismo a fa luz de la 

investigacion, mientras que se aprende y se debate qué es lo que 

constituye la investigacién cientifica. 

Se puede decir que los conductistas han sistematizado la labor realista de 

acuerdo con sus propios criterios de adecuacién, y luego han 

comprobado cuantitativamente las hipétesis que ellos derivaron del 

conductismo. 

“Los idealistas suministraron e! objetivo de la disciplina, los realistas el! 

paradigma y los conductistas los principios cientificos”.“' 

Todo lo anterior sera el sustento tedrico sobre el cual se desarrollara el 

presente trabajo de investigacién. Serviré de apoyo para justificor 

(comprobar) como la decision unilateral del estado mexicano de otorgar 

el derecho a la no perdida de fa nacionalidad mexicana a todos sus 

nacionales de origen, no responde a otra cosa, sino a una decision de las 

personas que detentan el poder en México para seguir manteniéndose en 

él, beneficiando a un pequeno sector de la sociedad mexicana. 

  

*" Vazquez, John A. Ob. Cit., p. 46. 
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CAPITULO 2 PRESENCIA DE CONNACIONALES MEXICANOS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS. 

2.1 Causas que han motivado la emigracién de connacionales hacia 
Estados Unidos. 

La ultima reforma constitucional en materia de nacionatidad es ta base 

de nuestra investigacién, en donde, la reforma tiene por objeto que no se 

. ‘ se . se ran wa 1, 
pierda ia nacionalidad mexicana, independieniemenie de que se adopie 

alguna otra nacionalidad distinta a la mexicana, lo que les permitira a 

nuestros connacionales avecindados en el exterior ejercer plenamente 

sus derechos en el lugar donde radican, en igualdad de circunstancias 

respecto a los nacionales de ese lugar. 

La incontenible emigracién de mexicanos hacia territorio del vecino pais 

del norte, es uno de los fenémenos que mayor numero de problemas ha 

generado en las relaciones entre México y los Estados Unidos. 

Actualmente existen alrededor de veinte millones de personas de origen 

mexicano en los Estados Unidos. Esa cifra se formé a partir de aquellas 

personas que permanecieron en el actual territorio norteamericano 

después de la guerra de 1848, afiadiéndosele a ellos sucesivas olas de 

migrantes, provenientes principalmente de estados como Guanajuato, 

Michoacan, Jalisco, Zacatecas, Chihuahua; que se han ido quedando a lo 

largo de quince décadas. Se encuentran en todo el territorio 

estadounidense, pero las mayores concenitraciones se localizan en los 
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estados norteamericanos de California, Texas, Arizona, Nuevo México, 

Illinois, Florida y Nueva York. 

En cuanto a las causas histéricas que han originado la emigracién de 

mexicanos hacia Estados Unidos, con o sin documentos, investigadores 

como Monica Verea y Manuel Garcia y Griego coinciden en afirmar que 

ésta se debe a “...las condiciones y estructuras econémicas entre ambos 

paises. Del lado mexicano, la emigracién se aplica por la falta de empleo 

e ingresos inadecuados y por las conexiones que algunas comunidades 

tienen en Estados Unidos. Del lado norteamericano {a principal causa ha 

sido la insaciable demanda de mano de obra barata a fin de mantener el 

crecimiento de ciertos sectores econémicos; sin embargo, el factor 

determinante es la diferencia entre los dos salaries que los trabajadores 

pueden percibir en los dos paises...” 

Por su parte, el investigador Victor Carlos Garcia Moreno pone el dedo 

en la llaga al declarar, en uno de sus libros, que mas que por carencia de 

un empleo en sus lugares de origen, los mexicanos emigran porque en 

Estados Unidos ganan mejores salarios y en condiciones de trabajo no 

tan pesadas como en México. 

“La brutal diferencia de salarios entre ambos paises, es el movil mas 

poderoso de la migracion, lo cual quiere decir que, aunque México 

  

*2 Véase, Memoria del Coloquio sobre la Doble Nacionalidad, p.199. 

4) Ramirez Paredes, Gustavo. El sistema politico mexicano visto por los mexicangs de afuera, p. 10. 

+ Ramirez Paredes, Gustavo. Ob. Cit., p.12 
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hiciera esfuerzos magnos para suministrar de empleos a dichos 

migrantes, la migracién seguiria presentandose hasta que los salarios de 

ambos paises fueran mas o menos iguales...”4° 

En este sentido Clark W. Reynolds“* opina que: 

“ pese al largo periodo de relativa coexistencia pacifica entre Estados 

Unidos y México, la diferencia en Jos salarios de ambos paises es tan 

amplia como en 1810...” 

“si la igualacién de salarios no se produce entre dos economias 

adyacentes - y a medida que la informacion mejora, los costos del 

transporte se reducen y el ahorro permite cubrir los costos de la 

migracién - los trabajadores se dirigen hacia donde hay mayores 

oportunidades...una alternativa a la migracién esta en la mejoria interna 

de México...” 

La contigdidad territorial con mas de tres mil kilometros de frontera que 

tenemos con Estados Unidos, la tradicion de emplear migrantes, con o 

sin documentos, en ciertos estados fronterizos de la Unién Americana y, 

la amplia red de lazos familiares y sociales en aquel territorio son 

factores que, sin lugar a dudas, han facilitado lo emigracién de 

trabajadores mexicanos hacia territorio norteamericano. 

  

45 Garcia Moreno, Carlos Victor. Analisis de algunos problemas fronterizos y bilaterales entre México y 

Estados Unidos, p. 108. 
© Riordan Roett (compilador). Relaciones Exteriores de México en la década de los noventa, p. 78. 
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No debemos excluir en este punto, el hecho de que algunos mexicanos, 

aunque en porcentajes minimos, decidieron emigrar en forma temporal o 

permanente hacia Estados Unidos por razones politicas. Sin embargo, 

hay también que sefialar que, esta situacién sélo se ha presentado en 

aquellos periodos en los que México ha tenido demasiada inestabilidad 

politica, la cual degeneré en su momento en movimientos armados en el 

pais, como fo fueron la Guerra de Reforma y la Revolucién Me 

  

El hecho de que miles de trabajadores mexicanos crucen la frontera para 

dirigirse hacia los Estados Unidos en busca de trabajo para mejorar sus 

condiciones de vida, ha generado el mito de que esta migracion de 

trabajadores ha representado en las ultimas décadas una valvula de 

escape para la economia mexicana, la cual se abre y se cierra para 

liberar la presién generada por los altos porcentajes de desempleo 

existentes en el pais. Sin embargo, y antes de afirmar esta hipétesis, 

valdria la pena el considerar algunos aspectos abordades en el estudio 

realizado por Rand Corporation y citado por Jorge G. Castarieda’’, en el 

que se afirma que: 

1. Aquellos que emigran tienden a ser personas que ya tenian empleo. 

2. El déficit de trabajo que soluciona la emigracién es de apenas un 20%. 

  

*”’ Castarieda, Jorge G. y Pastor, Robert A. Limites en ta amistad México y Estados Unidos, editorial Joaquin 

Mortiz/Planeta, México, 1989, p. 390 
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3.Las personas de regiones mas pobres emigran a las ciudades internas y 

no a las fronteras. 

Si bien es cierto que la emigracién de trabajadores mexicanos hacia 

suelo estadounidense, no representa la solucién al problema de 

desempleo en México, si es un gran alivio a los problemas que el pais 

sufre en materia econémica. 

Algo que si debemos tomar en cuenta, sea cual sea el numero de 

inmigrantes mexicanos, principalmente indocumentados en Estados 

Unidos, es que México enfrenta un serio peligro ya que si el gobierno 

norteamericano se decidiera a realizar una nueva operacion Wet Back“, 

nuestro pais se veria seriamente afectado, debido a que el numero de 

desempleados aumentaria en cantidades desorbitantes. Esto para México 

seria desastroso, no solo econémicamente, sino también socialmente, ya 

que psicolégicamente los posibles deportados ya no pertenecen a una 

sociedad en desarrollo, sino a otra que aunque los discrimina les provee 

mejores medios de vida. 

  

48 En 1954 Las negociaciones para un nuevo acuerdo “Bracero” se interrumpen, aunque los Estados Unidos 

contingan el reclutamiento. El gobierno mexicano intenta detener sin éxito 1a migraci6n al exterior; Estados 

Unidos efectia deportaciones masivas de trabajadores no autorizados bajo la “ Operacién Espaldas 

Mojadas”, también llamada “Wet Back”. 
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2.2 Importancia de la mano de obra de inmigrantes de origen 

mexicano en Estados Unidos. 

En el punto anterior se mencionaron las principales causas, que a nuestro 

parecer, han motivado a nuestros connacionales a emigrar hacia Estados 

Unidos. En el desarrollo de éste punto se abordard la perspectiva 

norteamericana, analizando ta importancia de la presencia de los 

inmigrantes, principal 

  

Comenzaremos mencionando los puntos de concordancia que el Dr. 

Jorge Bustamante’? ha encontrado entre la comunidad cientifica con 

relacién a: 

a) Hubo en el pasado una exageracién desorbitante en el calculo del 

volumen de la emigracién de mexicanos a Estados Unidos; 

b) Las estadisticas oficiales del Servicio de Inmigracién y Naturalizacion 

del Gobierno de los Estados Unidos no son confiables para el calculo de 

dichos voldmenes; 

©) La visibitidad politica del tema de la migracién de mexicanos a Estados 

Unidos varia en aquel pais en concomitancia con la aparicién y 

desaparicion de crisis econdmicas, particularmente las que se manifiestan 

en los aumentos de los porcentajes de desempleo; 

  

* Bustamante, Jorge. La politica de inmigracion de Estados Unidos: Un anilisis de sus contradiccione: 

pp. 259-263. 
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d} La demanda de trabajadores migratorios mexicanos es cuando menos 

tan real como la existencia de la oferta; 

e) No hay una relacién causal directa entre pobreza y emigracion; 

f} La emigracién de trabajadores mexicanos a Estados Unidos es 

basicamente temporal y no proviene de todo el pais de manera 

proporcional u homogénea, ni de todos los sectores socioecondémicos; 

g) Es una emigracién preponderantemente masculina y que proviene en 

su mayor parte de ocho estados de la republica; 

h) La gran mayoria de los migrantes estan entre los dieciocho y treinta y 

cinco anos de edad; 

i) Esta dumentando la emigracién urbana en contraste con la emigracion 

rural; 

ij) El promedio de escolaridad de los migrantes es mayor que el promedio 

nacional y; 

k} La migracién de México a Estados Unidos responde basicamente a las 

condiciones de un mercado internacional de mano de obra en el que 

predominan las reglas impuestas por la demanda, lo que caracteriza un 

abuso de poder por parte de los patrones estadounidenses sobre los 

trabajadores migratorios mexicanos. 
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2.2.1 Vision norteamericana de la presencia de los trabajadores 

inmigrantes de origen mexicano en Estados Unidos. 

Contrariamente a la opinion de la comunidad cientifica, el publico 

estadounidense sigue considerando a la migracién mexicana como lesiva 

a sus intereses; como una amenaza a su seguridad en el empleo, como 

un problema de delincuencia, como una amenaza a su integridad 

Q 

  

cultural y aun . Hay una creencia comun en 

Estados Unidos respecto a que la inmigracion mexicana es basicamente 

permanente y que esta movida por el aprovechamiento de los beneficios 

de asistencia publica que existen en Estados Unidos y que, por tanto, 

representan una carga sobre los impuestos. Se cree también que la 

emigracién se debe bdsicamente a factores situados en México con 

exclusion de cualquier responsabilidad por parte de Estados Unidos.*° 

Maria Amparo Canto®’ menciona, en este mismo sentido, como 

principales causas por las que se les acusa a los trabajadores inmigrantes 

de origen mexicano: 

1. Desplazar mano de obra en la agricultura. 

2. Desplazar mano de obra en la industria. 

ST 

5° Bustamante, Jorge. La politica de inmigracion de Estados Unidos: Un andlisis de sus contradicciones., 

p. 260. 
St Canto, Maria Amparo. La Emigracién de Mexicanos no documentados hacia Estados Unidos, pp. 299-303. 
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3.Beneficiarse del seguro de desempleo, seguro social, deducciones 

familiares... 

4. Contribuir a la baja del délar por enviar sus ganancias al exterior. 

5. Ser portador de enfermedades. 

6. Utilizar servicios de los nacionales y residentes legales que pagan con 

sus impuestos. 

7. Permitir ser utilizados como rompe hvelgas. 

8. Aceptar salarios mas bajos que los que la ley demanda al patron, 

obstaculizando asi las luchas obreras, sobre todo de los grupos 

minoritarios. 

Como puede observarse, existen diferencias significativas de apreciacién 

entre la comunidad cientifica y la opinién publica de los Estados Unidos, 

-acerca de lo que pudiera definirse como problema relacionado con la 

migracién de mexicanos a Estados Unidos. No se trate simplemente de 

un problema de comunicacién entre fos investigadores y el publico en 

general. Se trata de algo mas complejo que en si mismo merece ser 

objeto de investigacion. Se trata de un proceso de formacién ideolégica 

que responde a intereses econémicos y politicos de diversa naturaleza, 

que obstaculiza el cierre de la brecha entre la descripcién de la realidad 

por métodos cientificos y las percepciones que del mismo fenomeno 
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sostiene la opinién publica en general, particularmente en el caso de 

Estados Unidos. 

Como se ha visto, el problema de los inmigrantes mexicanos en Estados 

Unidos puede ser abordado desde dos diferentes enfoques que en 

realidad resultan ser complementarios. 

En un estudio de! tema, realizado por Jorge Bustamante” se habla de la 

existencia de dos dimensiones, las cuales, segun lo explica, son sdlo 

distinciones analiticas que se refieren a una misma realidad histérica. 

Una de estas dos dimensiones es ta ideolégica, cuya principal funcion es 

la de justificar el modelo econdmico del sistema politico vigente en 

Estades Unidos. Desgraciadamente la dimensién ideolégica no se mueve 

a la misma velocidad que ta otra dimensién, la cual corresponde a las 

reacciones econémicas del mercado internacional de trabajo en el que 

participan los migrantes indocumentados mexicanos en Estados Unidos. 

Por si esto fuera poco, ambas dimensiones se mueven en ambitos 

diferentes: la primera de ellas se mueve en los niveles subjetivos de las 

relaciones politicas; en tanto que la segunda, lo hace en los niveles 

objetivos de las relaciones de produccién. Para entender mejor lo 

ee 
52 Bustamante, Jorge G._La politica de inmigracién de E: nidos: Un andlisis de sus contradiccione: 

p. 270. 
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anterior, diremos que a pesar de que ambas dimensiones implican 

relaciones sociales, es decir, relaciones entre seres humanos que 

interactuan para lograr ciertos fines, lo cierto es que, mientras fas 

relaciones politicas tienen que ver con el conflicto en el mantenimiento y 

el cambio de estructuras de poder en dicho sistema; las relaciones de 

produccién tienen que ver con el conflicto entre los que poseen y los que 

no poseen los medios de produccién. 

Esta distincién, segun lo explica Bustamante™ es necesaria debido a que 

la realidad historica se comporta de diferente manera en sus 

manifestaciones tanto econémicas, como ideolégicas. Tan diferente que, 

siendo la funcién de las manifestaciones ideoldégicas justificar las 

relaciones econdomicas, pueden entrar en contradicciones coyunturales 

las primeras con las segundas. Estas contradicciones aparecen con mayor 

claridad en periodos de crisis de !as relaciones econémicas, 

particularmente expresadas en aumentos del desempleo. Una razén por 

la cual es mas facil observar estas contradicciones en periodos de crisis es 

que las relaciones econémicas tienen una dindmica mds veloz que las 

relaciones politicas y sus manifestaciones ideolégicas. La velocidad a la 

que puede presentarse una crisis econémica es siempre mucho mayor a 

la del surgimiento de la conciencia publica de la crisis. Otros factores de 

  

5 Bustamante, Jorge G. La politica de inmigracién de Estados Unidos: Un analisis de sus contradicciones, 
p.271. 
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contradiccién entre las diferentes dimensiones se derivan del conflicto 

entre los sectores que luchan por el poder politico. 

De lo anterior se desprende que, las percepciones publicas sobre la 

inmigracién en Estados Unidos son funcién de las relaciones politicas 

mas que de las relaciones econémicas; sin embargo, la conducta de los 

migrantes y quienes interactuan directamente con ellos, responde a la 

dinamica de las relaciones econémicas més que de jas reiaciones 

politicas. 

Uno de los ejemplos mds claros para poder entender lo anterior, es el 

caso de California. 

En términos absolutos, se sabe que la mayor concentracién de personas 

de origen mexicano radicadas en el exterior se localizan en el estado 

norteamericano de California, en donde la poblacién de origen mexicano 

ocupa aproximadamente el 29% de la poblacién total de ese estado y lo 

importante aqui, es seficlar que de esta poblacién solamente vota el 

10%. Por lo tanto, cuando un politico como Pete Wilson hizo sus calculos 

de cual podia ser el costo publico de lanzar una Propuesta como la 187, 

se rié cuando se dio cuenta de los numeros de aquellos que estarian por 

algunas razones culturales-politicas en contra de su propuesta, 

simplemente no le harian ni cosquillas en un esquema electoral. 
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En esencia, la Ley 187 lo que hacia era etiquetar a los mexicanos como 

criminales, sin importar que estos fueran indocumentados o residentes 

legales. Esta ley obligaba a todos los empleados de! gobierno 

californiano a denunciar ante la policia a todo aquel que pareciera 

migrante indocumentado. 

Pete Wilson estaba en los niveles mas bajos de popularidad en la historia 

electoral de California Este era un serio problema para un gobernador 

que queria reelegirse frente a una situacién de impopularidad 

sumamente baja, es decir, un récord de impopularidad, frente a una 

situacion econémica que ponia a California como el estado con el déficit 

presupuestal mas alto de lo historia de California. EI trato de solucionar 

esto estableciendo una estrategia politica. Lanzé una carta dirigida al 

presidente Clinton, publicada en los principales diarios de Estados 

Unidos, en contra de los mexicanos, de México, del Presidente de México 

y del Gobierno, culpandonos de la crisis presupuestal. 

Pete Wilson en menos de una semana duplicé su popularidad gracias a 

esa carta y gracias a que culpé a los mexicanos. A mayor crisis mayor 

efervescencia de la antimexicanidad. 

Continuando con el estudio de Jorge Bustamante, se mencionan dos 

elementos clave para identificar con mayor claridad !a distincién entre 

estas dos dimensiones. Uno de los elementos es la_ relativa 

_independencia de los factores correspondientes a la dimension 

St 

   



  

perceptual, respecto a los correspondientes a la dimensién econdmica y; 

por otra parte, la relacion dialéctica entre una dimension y la otra, que 

adquiere congruencia cuando se observan ambas en un contexto 

histérico prolongado. 

Considerando estos dos elementos, se aprecia el hecho de que las 

variaciones de la visibilidad de la migracién de trabajadores mexicanos a 

Estados Unidos en la pere 

  

@ su presencia en ese pais no 

ha afectado substancialmente la demanda de la mano de obra barata de 

los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos no sélo ha permanecido, 

sino que se ha incrementado a pesar de las intensas campanas y 

expresiones antimigratorias que han existido en Estados Unidos a lo largo 

de este siglo contra la presencia de los trabajadores migratorios 

mexicanos. 

Jorge Bustamante™ continua diciendo: 

“si bien las manifestaciones expresas en cada proceso de crisis 

coyuntural resultan en la practica en limitaciones y castigos a la oferta de 

mano de obra migrantes, de hecho no se afectan las condiciones de su 

demanda desde Estados Unidos. Esta persiste sin sufrir efectos 

significativos, tanto a través, como después de la crisis econdémica que 

54 Bustamante, Jorge G. 
p. 272. 
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provocé el proceso perceptual coyuntural contra la presencia del 

inmigrante...” 

” la interdependencia virtual entre el proceso coyuntural y la demanda 

de mano de obra barate encierra la paradoja de una demanda real del 

inmigrante como fuerza de trabajo y un rechazo del mismo como sujeto 

de derechos, como miembro de la sociedad estadounidense. Es algo asi 

como la demanda de la fuerza de trabajo sin fa persona que ia porta o 

como una demanda de los beneficios de la fuerza de trabajo sin los 

costos de los derechos propios de la persona como trabajador y ser 

humano. Esta paradoja sélo se puede dar en el ambito internacional 

cuando hay una desigualdad estructural entre las naciones, que se torna 

microdimensional en {a practica entre patrones y trabajadores 

migrantes...” 

Esto mismo es expresado por Maria Amparo Canto® en una frase que 

dice: 

“se le da la bienvenida como mano de obra barata y socialmente se le 

discrimina...” 

Se hace notar en esta frase el elemento que sera constante al tratar el 

fenémeno migratorio, la discriminacién. 

ee 

55 Canto, Maria Amparo, Ob. Cit., p. 290. 
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2.2.2 

  

En el medio politico norteamericano se ha descubierto que ante la 

ausencia de un enemigo a combatir, como era anteriormente el 

comunismo, los politicos norteamericanos han creado uno nuevo al cual 

es menester atacar, y ese adversario son los mexicanos, tanto 

indocumentados como residentes permanentes, lo cual les ha redituado 

enormes ganancias en las urnas.*° 

Las Politicas Migratorias norteamericanas, como Politicas 
Laborales en detrimento de los trabajadores migratorios 
mexicanos en Estados Unidos. 

Para algunos autores la migracién mexicana se inicia como resultado de 

la mengua del numero de inmigrantes chinos y japoneses en lo 

agricultura, dado que la Ley de Exclusién de 1889 destinada a los chinos, 

los atentados por parte de poblacion urbana contra estos mismos, asi 

como el Acuerdo de Caballeros con Japon en 1907 provocaron la salida 

de muchos de ellos. 

Para Gilberto Loyo, y algunos otros investigadores, la emigracion de los 

mexicanos a Estados Unidos inicié después de que Estados Unidos 

arrebato a México parte de sus territorios, atraida por los altos salarios y 

requerida por la agricultura, las construcciones de ferrocarril y otras 

  

58 Garcia Moreno, Victor Carlos. La propuesta sobre Dobte Nacionalidad, p. 175. 
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obras materiales. Este trabajo contribuyé al florecimiento de Texas, 

Arizona, California y Nuevo México.*” 

En un inicio la migracién de trabajadores se dio con la mediacién de la 

figura de los enganchadores norteamericanos, quienes tenian la funcion 

de reclutar trabajadores mexicanos en las zonas mas pobladas del norte 

y del bajio de México, es decir, en estados como Guanajuato, Michoacan, 

Jalisco, Zacatecas y Chihuahua, entre ios mds importantes; regiones en 

que fomentaron la tradicién de ir a trabajar a Estados Unidos por 

temporadas y ganar de ésta manera mayor cantidad de dinero. 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial ya habia una corriente migratoria 

que se sostenia sola sin que los reclutadores llegaran mas al sur de su 

propia frontera con México. Esta migracién fue interrumpide por la gran 

depresion, cuando cayé la demanda de mano de obra en Estados 

Unidos. 

De 1908 a 1930, segun estadisticas norteamericanas, ingresaron a 

Estados Unidos 694,626 migrantes mexicanos y salieron 96,739. Estas, 

sin embargo, son solamente cifras aproximadas, ya que la entrada 

clandestina de mexicanos comenzaba a ser muy importante.” 

En el periodo de 1930 a 1934 se generaron factores que restringieron ta 

entrada de mexicanos a los Estados Unidos. Las autoridades americanas 

  

57 Canto, Maria Amparo, Ob. Cit., p. 292. 

"Idem, p. 292. 
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presionaron y organizaron el regreso de decenas de millares de 

mexicanos para disminuir !a desocupacién y ahorrarse fondos 

asistenciales, lo cual explica que en esos afios entraron solamente 

19,200 personas, descendiendo la cifra hasta 8,737 de 1935 a 1939. 

Una de las consecuencias internas de la entrada de los Estados Unidos a 

ia Segunda Guerra Mundial fue la conversién del trabajador 

norteamericano en soldado u obrero de armamento bélico, hecho que 

motivé que muchos de los campos quedaran sin mano de obra para 

cosecharlos. Por tal motivo, los granjeros organizados del suroeste de los 

Estados Unidos comenzaron a presionar a su gobierno demandando fa 

importancia de mano de obra mexicana para cultivar los campos y en 

1942 se establecié el canje de notas diplomaticas que reglamentaba la 

entrada de trabajadores mexicanos temporales a Estados Unidos. Tal 

reglamentacién no impidié que el fendmeno del inmigrante ilegal 

siguiera existiendo. Se habia detectado que aparte de las olas de 

trabajadores legales que entraban a los Estados Unidos, venian asi 

mismo, grupos de trabajadores que sin tener documentacién alguna 

lograban su ingreso subrepticio dentro de los Estados Unidos.” 

* Idem, p. 293. 
© Idem, p. 293. 
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Los convenios de braceros de 1942 a 1947 se rigieron por acuerdos 

intergubernamentales. No obstante, de 1948 a 1951, el Congreso 

norteamericano puso fin a dichos acuerdos y el gobierno de los Estados 

Unidos dejé de ser contratista legal, delegando dicha capacidad a los 

granjeros. En vez de convenios, rigieron métodos de contratacién directa, 

que fueron mal vistos por el gobierno mexicano. 

En 1951 empieza un nuevo métede de coniratacién de braceros a 

solicitud de los propios norteamericanos, dado que la guerra de Corea 

habia dejado a los Growers®’ sin una importante mano de obra para 

cultivar sus campos. En ese ano se garantizan los medios necesarios para 

que la contratacién de trabajadores mexicanos se rija por reglamentos 

muy precisos que llevan a la aprobacién de la Ley Publica Numero 78. 

Dicha ley, que estuvo vigente catorce afios, incluia garantias y derechos 

para todos los braceros, asi como una serie de obligaciones para los 

empresarios agricolas norteamericanos, pero cierta ambigtedad 

discriminatoria: por ejemplo, el Ministre del Trabajo de los Estados 

Unidos era la autoridad competente para contratar mano de obra 

agricola mexicona y proteger a los trabajadores agricolas 

norteamericanos, proteccién que no se extendia a los braceros. 

ee 

*! En California y en el sudeste de los Estados Unidos, los propietarios explotadores de la tierra se denominan 

Growers, mientras que en el medio oeste se les llaman Farmers. 
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Los convenios de braceros estuvieron vigentes hasta 1964 y fueron objeto 

de numerosas controversias, ya que se reunieron grupos muy 

importantes tanto a favor como en contra. Por ejemplo, durante su 

existencia las quejas de México por malos tratos a los braceros fueron 

frecuentes. Los trabajadores siguieron entrando por tres afos mds 

basandose en un acuerdo establecido directamente entre el gobierno de 

México y los granjeros norteamericanos. El Departamento de Estado se 

limitaba a aprobar o desaprobar las solicitudes de los trabajadores que 

los granjeros le hacian. Finalmente en 1968 desaparecen estos acuerdos 

debido a las presiones que diversos grupos ejercieron sobre el gobierno 

de los Estados Unidos, principalmente fos sindicatos, empezando una 

época de ilegalidad para la mayoria de los trabajadores agricolas 

mexicanos que se morchaban a Estados Unidos.” 

Al analizar el contexto histérico de la migracién mexicana a Estados 

Unidos se puede apreciar que, el iniciar o activar el aparato politico de 

decisiones ejecutivas o legislativas hacia la restriccién de la inmigracién 

desde México, nunca ha resultado en un cierre total de la puerta de la 

inmigracién desde México. 

La legislacién restrictiva a la inmigracién (los impuestos “por cabeza” y 

las pruebas de alfabetismo de principios de siglo, las deportaciones de 

1921 y las leyes selectivas de “cuotas” para la inmigracién de 1921 y 

  

® Canto, Maria Amparo, Ob. Cit., p. 294. 
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1924, la creacién de la policia fronteriza éste Ultimo afho; los convenios 

de braceros que se sucedieron de 1942 a 1964; la Ley MacArren Walter 

de 1952, la “operacién Wet Back” en 1954, los repetidos proyectos de 

ley del diputado Rodino de 1970 y 1971, la propuesta de legislacién del 

Presidente Carter en 1977, las recomendaciones de la Comisién Selecta 

para Politicas de Migracion y Refugiados en 1981, la operacién empleo 

que se realizé en la primavera de 1982, la Ley Simpson-Mazzoli en 1982, 

la Ley Simpson- Rodino en 1986, y la mas reciente conocida como la Ley 

187; nunca han representado una imposibilidad real para el 

manienimiento del flujo de mano de obra indocumentada desde México 

a Estados Unidos. Estas medidas o propuestas a pesar de que incluyeron 

deportaciones masivas en diversas épocas de crisis de desempleo, se 

tradujeron en presiones ejercidas sobre la oferta de mano de obra 

indocumentada sin tocar substancialmente las condiciones de demanda 

de la misma. 

“La definicién causal entre la presencia del inmigrante mexicano y los 

desequilibrios coyunturales de! sistema se puede encontrar por primera 

vez de manera amplia y documental en la recesién econémica de 

1921...”. Una de las “fuentes” mas conspicuas de ésta definicion fue la 

de Samuel Gompers, Presidente de la AFL(American Federation of Labor) 

segun lo reflejan los periédicos de la época como Los Angeles Times del 

17 de febrero y 10 de marzo de 1921 y Ef Universal de México del 21 y 
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23 de febrero de 1921. Mas conocides son los casos que precedieron a 

las deportaciones masivas de 1930 a 1935 ampliamente documentados 

por Mercedes Carreras de Velasco en: Los mexicanos que devolvié la 

crisis y por Abraham Hoffman en Unwanted Mexican Americans, in the 

Great Drepression; Repatriation Pressures, 1929-1939. La misma 

definicién con los mismos efectos tuvo lugar en Ia crisis de desempleo de 

1954 que culminé con mas de un millon de expulsiones resultantes de ta 

“operation Wet Back” precedida por la campafia de prensa que se 

aprecio en 1954 por G. |. Forum de Texas y, Texas State Federation of 

Labor con propésitos restriccionistas. Nuevamente en 1974 hubo crisis de 

desempleo y reaparecieron las mismas definiciones con los mismos 

efectos, referidos por Jorge A. Bustamante en: Espaldas mojadas: materia 

prima para la expansion del capital norteamericano, 1975. La crisis de 

desempleo de 1980 ha tenido proponentes destacados de las mismas 

definiciones que no han desaparecido desde la crisis de 1974. 

Con esta base se puede afirmar que la dimensién perceptual 

estadounidense del fenémeno de la inmigracién indocumentada ha 

nacido dentro de un contexto politico interno y nunca lo ha rebasado 

para influir de manera importante sobre el contexto estructural del 

mercado de mano de obra indocumentada mexicana. La dinamica de la 

dimensién perceptual del fenomeno ha respondido y se ha mantenido 

— 

§ Bustamante, Jorge. La politica de inmigracién de Estados Unidos: Un andlisis de sus contradiccjones, 

pp. 271-275. 
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dentro de los limites marcados por la definicién politica del problema. A 

esta definicion ha correspondido la intermitencia ya sefalada de Ja 

visibilidad publica de la inmigracién indocumentada en los medios de 

comunicacién masiva de los Estados Unidos. 

Mientras la visibilidad publica de los inmigrantes indocumentados ha 

surgido y desaparecido segun el estado de !a economia estadounidense 

a lo largo de este sigls, de hecho se ha mantenido una politica constante 

de parte del gobierno estadounidense hacia México, de asegurar a 

sectores empresariales interesados, el aprovisionamiento de la mano de 

obra mexicana al menor costo posible, independientemente de las 

condiciones coyunturales de la politica interna. 

La Comisién Dillingham produjo en 1911 el informe mas voluminoso que 

se haya publicado hasta la fecha sobre inmigracién a los Estados Unidos 

por encargo del gobierno federal. Este informe, muestra que en aquel 

entonces el problema inmigratorio en el noroeste de Estados Unidos era 

la llamada peyorativamente nueva inmigracién proveniente de los paises 

del sur y el este de Europa. 

Se desprende de dicho informe que en el oeste el problema lo constituia 

la inmigracién asidtica. Hacia algunos afios que el Japon y los Estados 

Unidos habian firmado un acuerdo de caballeros, en virtud del cual, 

Japon negaria pasaportes a quienes quisieran ir a trabajar a Estados 

Unidos y repatriaria a sus ciudadanos de ese pais. Los empresarios que 

61 

 



    

originalmente habion alentado la inmigracién, primero de chinos y luego 

de japoneses, estaban preocupados por encontrar una fuente de 

aprovisionamiento de mano de obra que sustituyera a la asidtica, que 

estaba siendo expulsada después de ser constituida como el chivo 

expiatorio del desempleo y de los bajos salarios. Las calles de San 

Francisco y Los Angeles habian sido teatro de la historia en contra del 

peligro amarillo que resultara en persecuciones y abn en masacres, 

primero de chinos y luego de japoneses de manos de desempleados 

enardecidos que culpaban a los inmigrantes asidticos de haberles robado 

los trabajos.** 

Ya desde entonces algunos politicos estadounidenses habian encontrado 

la manera de no perder legitimidad frente a los pobres y los 

desempleados buscando causas fuera del sistema (como eran vistos los 

inmigrantes), de las crisis en las que los mas afectados eran siempre los 

trabajadores. Al predominar la percepcién publica de que los inmigrantes 

asidticos eran culpables, en California tenian que encontrar otra fuente 

de mano de obra barata y la buscaron en México, donde desde hace 

algunos afios los empresarios de Texas lo habian hecho con éxito. Los 

intereses de los empresarios por obtener el respaldo del gobierno federal 

mediante una politica que favoreciera la atraccién de los trabajadores 

mexicanos se expresabo abiertamente en Washington: el informe de la 

    
Bustamante, Jorge. La in andlisis de sus contradicciones, 

p. 276. 
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Comisién Dillingham menciona que un congresista del estado de 

California que habla de las ventajas que representaban los trabajadores 

mexicanos frente a los otros paises argumentando, en 1907, que la raza 

mexicana (asi se les llamo oficialmente en Estados Unidos hasta 1942, en 

que por decreto presidencial los mexicanos dejaron de ser non whites 

para pasar a la categoria de caucasians que es el término eufemistico® 

con el que se denomina a los de raza blanca), estaba fisicamente 

constituida para el trabajo agricola. Este legislador trataba de convencer 

a sus colegas en Washington arguyendo que, en contraste con la raza 

blanca que estaba fisica y mentalmente constituida para el trabajo 

industrial, la raza mexicana lo estaba para el trabajo agricola. Prueba de 

ello era, segun e! legislador californiano, que al ser mds cortos de 

estatura que los blancos, los mexicanos estaban mds cerca del suelo y les 

costaba menos trabajo agacharse para el trabajo agricola que los 

blancos. Estos mismos conceptos fueron utilizades en la década de los 

60’s por un senador Audrey Murphy de California para defender la 

renovacién de los convenios de braceros.** 

Hay todo un proceso histérico detras de la politica de Estados Unidos 

para obtener mano de obra barata mexicana, que se ha caracterizado 

  

5 Eyfemismo: Forma de expresar con decoro ideas cuya franca exposicién seria mal sonante. 
° Bustamante, Jorge. La politica de inmigracién de Estados Unidos: Un andlisis de sus contradicciones, 

p. 278. 
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por presentar al publico una politica migratoria que en realidad es una 

politica laboral. 

Tomemos por caso, la Ley Migratoria Vigente en Estados Unidos. En 1952 

esta ley fue modificada con lo que se conoce en la literatura como la 

enmienda texana (Texas Proviso). Esta enmienda consistié basicamente 

en exceptuar expresamente a los patrones de cualquier responsabilidad 

una persona que hubiera entrado a Estados Unidos 

  

en violacién a las leyes migratorias. Lo que esta enmienda hizo en la 

practica, fue darle al patrén ta facultad de decidir por si mismo cuando 

trator a un indocumentado como trabajador contratandolo, o cuando 

tratar a esa misma persona como criminal denunciandolo a la policia 

migratoria como violador de las leyes migratorias. 

Esta facultad derivada de la ley migratoria vigente, no sélo opera sobre 

las relaciones laborales entre el patrén y el inmigrante indocumentado, 

sino que lo condiciona estructuralmente. Coloca al patrén en una 

posicién de poder absoluto para determinar, si la persona que pide 

trabajo debe estar o no en Estados Unidos. Este poder es concomitante 

con la ausencia de derechos laborales para los indocumentados frente al 

patrén. 

La posibilidad que le da la Ley Migratoria al patrén de ilamar o no a la 

policia migratoria para que se lleve a un indocumentado, determina el 

poder del patrén frente al trabajador mexicano sin documentos, quien en 

 



  

  

virtud de la Ley Migratoria, es en la practica un trabajador sui generis; es 

decir, es un individuo que es trabajador en tanto que ofrece su fuerza de 

trabajo, y es contratado para trabajar en Estados Unidos, pero no tiene 

todos los derechos de las leyes que ese pais concede a los trabajadores. 

La razon por la que el indocumentado no goza plenamente de los 

derechos de un trabajador a pesar de serlo en la practica se deriva, 

  

precisamente, de !a ¢ indocumentado que proviene de ia Ley 

Migratoria, pero que produce efectos en la relacién laboral de quienes 

reciben esa etiqueta como condicién de su acceso al mercado de trabajo 

estadounidense. 

No es casual, que el llamado problema de los indocumentados no 

desaparezca a pesar de que su presencia se asocie a toda clase de males 

sociales en Estados Unidos. 

“..,.uno de los principales problemas de la ideologizacién o politizacién 

del fendmeno de la migracién indocumentada a Estados Unidos es que el 

término jinmigrante, indocumentado, 6 illegal alien se  asocia 

automaticamente con desempleo, amenaza  extranjera, invasién 

silenciosa, separatismo cultural y territorial, etc. Es decir, el término 

inmigraci6n no se asocia tanto con el fenédmeno de la inmigracién, como 

con otros fendmenos de origen y de naturaleza diferente del de la 

inmigracién. En contradiccién con este fendmeno de ideologizacién, 

encontramos que Estados Unidos es el unico pais en el mundo en el que 
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las leyes de inmigracién permiten expresamente a los patrones contratar 

a quienes las han violado, Esto equivale a que las leyes de inmigracién 

Estados Unidos operen como leyes laborales para trabajadores 

extranjeros. Si bien las leyes de inmigracién se derivan en todos los 

paises del mundo del derecho soberano, es distorsionado para 

convertirlo en una disposicién que define la distancia entre el poder del 

patron y la impotencia del trabajador extranjero, estableciendo 

concomitantemente una estructura de relaciones laborales que hacen del 

trabajador indocumentado un trabajador sui generis...”*” 

  

Hay elementos histéricos para suponer que el aumento de la fuerza 

policial fronteriza no representa un impedimento real a Ja inmigracién 

indocumentada de México hacia Estados Unidos. Sin embargo, hay 

también elementos histéricos para suponer que, el aumento de la fuerza 

policial representard la aparicién de un garrote mas pesado, con el cual 

los patrones podraén amenazar en forma més eficaz a los trabajadores 

indocumentados que no deseen acceder a las condiciones de trabajo y a 

los salarios que les quieran pagar los patrones en Estados Unidos, so 

pena de ser denunciados a una fuerza policial migratoria mayor que la 

que existe hasta ahora. El efecto del aumento de la fuerza policial de 

inmigracién en Estados Unidos opera directamente sobre el mercado de 

  

  

* Bustamante, Jorge. La politica de inmi. 

p. 279. 
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trabajo de los migrantes indocumentados y sera en el sentido de 

abaratar su fuerza de trabajo. 

“\..cuando en Estados Unidos se escucha que ha surgido una propuesta 

solucién al problema de fa inmigracién indocumentada, en realidad se 

debe entender que ha surgido una propuesta de solucién politica a un 

problema definido en terminos politicos. No se trata de ninguna manera 

de una solucién que corresponda a las caracteristicas operativas y 

estructurales del fenédmeno de la migracién de trabajadores extranjeros a 

Estados Unidos. Los efectos de esas soluciones acerca de las relaciones 

econémicas y sociales derivadas de la presencia de los trabajadores en 

defenso de los abusos de los patrones...” 

‘Dada la naturaleza politica de las soluciones propuestas para la cuestion 

de la inmigracién indocumentada en estados Unidos, el planteamiento 

de dichas propuestas es de caracter interno y de ninguna manera son 

propuestas de politica exterior de cardcter bilateral y multilateral con los 

paises involucrados en el fendmeno de la migracién internacional de 

trabajadores hacia Estados Unidos. La realidad de ese mercado 

internacional de fuerza de trabajo es que existe una demanda de 

  

°§ Bustamante, Jorge. La politica de inmigracién de Estados Unidos: Un andlisis de sus contradicciones, 

p. 283. 

 



  

  

trabajadores extranjeros, particularmente no calificados, en la economia 

de Estados Unidos, principalmente de su regién suroeste. También es una 

realidad que esa demanda no se reconoce explicitamente. Por tanto, es 

una realidad en la que los beneficios derivados de la disponibilidad de 

fuerza de trabajo migratoria mexicana en Estados Unidos no sdlo no se 

reconoce, sino que tampoco se paga en un precio justo. De esta manera 

existe una necesidad de importacién de un valor econémico y humano 

del que carece en suficiente cantidad Estados Unidos, por el cual no tiene 

que pagar, de acuerdo con las leyes econémicas de intercambio 

internacional, pues esa importacién no se define como tal. En el contexto 

politico de la inmigracién en Estados Unidos, éste es un problema de 

criminalidad y no de naturaleza laboral. 

En la medida que prevalezcan las condiciones de crisis econdmica y 

desempleo en Estados Unidos, sera poco probable que se mejoren las 

condiciones para la negociacién bilateral en materia de trabajadores 

migratorios que corresponda a un contexto racional derivado de las 

caracteristicas de una necesidad de mano de obra extranjera en Estados 

Unidos y de una disponibilidad de excedentes de mano de obra en 

México. 
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2.3 Situacién de los connacionales que viven en E.U. 

El proceso de globalizacién que experimenta la comunidad internacional, 

la interdependencia reconocida por los paises ricos para con los paises 

de economias emergentes, la tendencia a la desaparicién de las 

fronteras, entre otros efectos, hacen posible que se comience a 

replantear y redefinir nuevamente el concepto de nacionalidad. De igual 

forma, es necesario revisar la operatividad del principio de nacionalidad 

Unica, abriendo paso a la aceptacién del principio de doble o multiple 

nacionalidad como un mecanismo que, de acuerdo a la coyuntura 

histérica, le permita a los Estados ayudar a sus connacionales radicados 

en el exterior; de forma tal, que sean los mismos individuos quienes 

puedan defenderse de los pesibles maltratos o discriminaciones de que 

son objeto, ante las autoridades del pais en que residen mediante la 

adquisicién de la nacionalidad de ese pais, lo que conileva a obtener 

derechos y obligaciones en ese lugar. 

La presién ejercida por grupos de defensa de los derechos de los 

mexicanos que viven en E.U., y por parte de los principales partidos de 

oposicion en México (PAN, PRD, PT Y PVE) dieron sus frutos cuando fue 

aprobada una iniciativa que involucra, dentro de si misma, una serie de 

intereses que van mas alla de la sola intencién de proteger a nuestros 

connacionales que viven en el extranjero, principalmente los que radican 
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en Estados Unidos. Esta iniciativa es ahora ley, la cual hace abandonar a 

México el principio de nacionalidad unica para asumir el principio de 

doble o multiple nacionalidad. 

Si bien es cierto que el Gobierno Mexicano busca que miles de 

connacionales accedan a la nacionalidad norteamericana sin temor a 

perder Ja nacionalidad mexicana, y lograr de esta manera dotar a estos 

  

connacionales, que sen j abuso y discriminacion, de elementos 

que les permitan defenderse de tales actos. También es cierto, que 

existen intereses creados que, sugieren mas una situacién de lucha por el 

poder politico, el cual se da en el contexto de las relaciones existentes 

dentro del nuevo e incipiente sistema politico mexicano. 

El Plan Nacional de Desarrollo (1995-2000) del actual gobierno, plantea 

como prioridad en materia de politica exterior el programa “Nacion 

Mexicana", mismo que no se limita a los mexicanos que vivimos dentro 

del territorio nacional, sino también se extiende a las comunidades de 

origen mexicano que radican en el exterior, respondiendo de esta 

manera a sus demandas de apoyo. Asi mismo, la Ley de Nacionalidad les 

permite no perder la nacionalidad mexicano de origen, aun cuando 

hayan adquirido alguna otra nacionalidad. 
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CAPITULO 3 ELEMENTOS JURIDICOS QUE JUSTIFICAN EL 
EJERCICIO DE LA DOBLE NACIONALIDAD 
(MEXICO - E.U.). 

3.1 El Nuevo Principio de la Nacionalidad en México como parte de la 
Estrategia de su Politica Exterior. 

La Ley de Nacionalidad Mexicana ha dado un viraje en la politica exterior de 

México, ello debido a la estrategia del gobierno de Ernesto Zedillo de 

proteger a los mexicanos radicados en el exterior permitiéndoles adquirir 

otra nacionalidad sin perder la mexicana. Cabe aqui la pregunta de épor 

qué México que siempre habia defendido el principio de nacionalidad unica 

de un cambio tan radical, apoyando ahora la doble o multiple nacionalidad? 

Este cambio, trajo consigo el que se realizaran innumerables modificaciones 

en el marco juridico mexicano. 

3.1.1 El principio de nacionalidad Unica. 

La desmedida ambicién de algunos extranjeros radicados en México, 

obligé a nuestro pais a adoptar, desde su nacimiento como Estado, el 

principio de nacionalidad Gnica como un instrumento de defensa de 

la integridad territorial y de la soberania de nuestro pais. Dicho 

principio estuvo vigente y plasmado en las diferentes Constituciones 

que existieron en el pais el siglo pasado. Ningén nacional mexicano 
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podia adquirir otra nacionalidad a menos que renunciara a la 

nacionalidad mexicana. 

En Ila Carta Magna de 1917 aparece de igual forma el principio de 

nacionalidad Unica, postula que México defendié aun en los planos 

internacionales. En donde siempre se opuso a la doble o multiple 

nacionalidad. 

Dentro del Derecho Mexicano existen normas juridicas que regulan la 

nacionalidad y se dividen en cuatro categorias: 

a) Tratados Internacionales; 

b) Normas Juridicas Constitucionales; 

¢) Normas Juridicas Ordinarias; 

d) Reglamentos 

En materia de Tratados Internacionales, nuestro pais se suscribié a la 

Convencién de Montevideo de 1933, junto con Honduras, Estados 

Unidos de América, El Salvador, Republica Dominicana, Haiti, 

Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Panama, Bolivia, 

Guatemala, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Chile, Pero y 

Cuba; siendo el objetivo fundamental evitar la doble nacionalidad y 

apoyar el principio de nacionalidad Gnica. 
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En lo que concierne a Normas Juridicas Constitucionales, corresponde 

a lo dispuesto en fa Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los articulos 30,33,37 y 73 fraccién XVI en donde se 

hacen notar los rasgos fundamentales de la nacionalidad mexicana. 

1. En el articulo 30 constitucional, inciso A se determina quienes son 

considerados como mexicanes por nacimiento; y el inciso B a que 

individuos se les podra atribuir ta nacionaiidad mexicana por 

naturalizacién. 

2. En el articulo 33, se determina que son extranjeros los que no 

tengan las calidades que senala el articulo 30. 

3. Asi mismo en el articulo 37, en el inciso A sefiala que ningun 

mexicano por nacimiento podra ser privado de su nacionalidad; en el 

inciso B determina los casos en que se perdera Ja nacionalidad 

mexicana por naturalizacién; y en el inciso C, los casos en los que se 

perdera la ciudadania mexicana. 

4. El articulo 73 fraccién XVI, reserva al Congreso de la Union para 

  

legislar sobre nacionalidad, e imposibilita a los estados Federales a 

realizar esta accién de manera independiente. 

Por otra parte, las Normas Juridicas Ordinarias, originalmente sé 

facultaba al congreso de la Unién para legislar sobre ciudadania y 

naturalizacion, sin embargo no se referia a la nacionalidad en general 
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y sobre la condicién juridica del extranjero, por tanto el 18 de enero 

de 1934 se determind en la fraccién XVI del articulo 73 

Constitucional, que le corresponde al legislador federal expedir leyes 

sobre nacionalidad y no a los Estados de la Republica. 

Es importante mencionar que ademas de Ia Ley de Nacionalidad, 

existen otros ordenamientos legales en materia de nacionalidad como 

son: Ei Codigo Civil, Codigo Federai de Procedimientos Civiles, Ley 

General de Poblacién, y la Ley Organica de la Administracién Publica 

Federal. Mismos que hasta antes del 20 de Marzo de 1997 defendian 

la posicién de la nacionalidad unica. 

La nacionalidad Gnica responde al criterio de que !a poblacién del 

estado constituye un elemento esencial en la formacion de éste, por lo 

mismo no puede ese mismo grupo de individuos integrar el elemento 

esencial, de otra entidad estatal.” 

Considerando que “El concepto de nacionalidad lleva implicita la idea 

de pertenencia. Su significado semantico hace referencia a la 

vinculacién del individuo con una nacién; con un grupo social de 

caracteristicas e identidad propias, original y diferente de otros 

grupos”.”° 

® Trigueros Gaisman, Laura, “Nacionalidad Unica y Doble Nacionalidad”, p. 95. 
” Idem, p. 96. 
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3.1.2 El principio de doble o multiple nacionalidad. 

Los antecedentes de la doble nacionalidad citados por Bustamante”! 

se encuentran en Alemania con la Ley Delbrick expedida el 22 de 

julio de 1913, que pretendié permitir que los nacionales alemanes, 

sin perder su nacionalidad pudieran obtener voluntariamente alguna 

nacionalidad extranjera. Por otra parte en Espafia, en 1931, se 

empezo a permitir la doble nacionalidad con paises de América Latina 

con el siguiente texto: “A base de la reciprocidad internacional 

efectiva y mediante los requisitos y términos que fijara la Ley se 

considerara ciudadania a los naturales de Portugal y Paises 

Hispanicos de América, correspondiendo al Brasil, cuando asi lo 

soliciten y residan en territorio espanol, sin que pierdan ni modifiquen 

su ciudadania de origen””. Ambas experiencias demostraron que con 

la emigracién de un pueblo se pierde la fuerza de trabajo, los 

recursos humanos, entre otras cosas. El Tratado de Versailles estuvo en 

su contra y prohibié la doble nacionalidad, asi como en la Convencion 

de La Haya de 1930. 

La Ley de Nacionalidad de 1993, no formuld ningun cambio a 

legislacién existente en esos arios, tendiente a modificar el principio 

de nacionalidad unica; es hasta la Nueva Ley de Nacionalidad 

ee 

7 Sanchez de Bustamante y Sirven Antonio “Derecho Internacional Privado” pags. 227 y 228. 

” Idem, pag. 229 
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publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 23 de Enero de 

1998, en donde se le otorga a todos los mexicanos de origen el 

derecho a no perder la nacionalidad mexicana, independientemente 

de que hubieran adquirido alguna otra nacionalidad, o bien, 

pretendieran adquirirla. Para que esto pudiera Hevarse a cabo, se 

realizaron cambios a algunos otros ordenamientos  juridicos 

relacionados con la nacionalidad. 

La Ley de Nacionalidad Mexicana que entro en vigor en 1998, cambio 

uno de los principios que fueron base de ta politica exterior de México 

desde su fundacion, el principio de nacionalidad unica por el principio 

de doble o multiple nacionalidad. 

Diversos factores podrian argumentarse en favor o en contra, tanto 

por el gobierno, como por todos aquellos grupos que se beneficiaran 

de la decision del Gobierno Federal de otorgar a todos los nacionales 

de origen, el derecho a la no pérdida de la nacionalidad mexicana. 

3.2. Ultima Reforma Juridica a los Articulos 30,32 y 37 

Constitucionales. 

Esta ultima reforma es la base de nuestra investigacién, en donde, la 

reforma tiene por objeto que no se pierda la nacionalidad mexicana, 

independientemente de que se adopte alguna otra nacionalidad 

76



distinta a la mexicana, que puedan ejercer plenamente sus derechos 

en su lugar de residencia, en igualdad de circunstancias respecto a los 

nacionales del lugar. 

Los articulos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federacién el 

20 de Marzo de 1997 de lo siguiente manera: 

“a. Articulo 30. 

La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 

naturalizacion. 

A) Son mexicanos por nacimiento: 

|. Los que nazcan en territorio de la Republica, sea cual fuere la 

nacionalidad de sus padres; 

Il. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos 

en el territorio nacional, de padre mexicano nacido en el territorio 

nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional. 

Wl. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por 

naturalizacién, de padre mexicano por naturalizacién, o de padre 

mexicano por naturalizacién, y 

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves 

mexicanas, sean de guerra o mercantes. 

B} Son mexicanos por naturalizacion: 
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|. Los extranjeros que obtengan de la Secretaria de Relaciones carta 

de naturalizacién; y 

Il. La mujer o el varén extranjeros que contraigan matrimonio con 

varén 0 con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio 

dentro del territorio nacional y cumplan con los demas requisitos que 

al efecto sefale la ley.””* 

“b, Articulo 32. 

La ley regulara el ejercicio de los derechos que Ia legislacion 

mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y 

establecerd normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. 

El ejercicio de cargos y funciones para los cuales, por disposicion de la 

presente Constitucion, se requeriré ser mexicano por nacimiento, se 

reserva a quienes tengon esa calidad y no adquieran otra 

nacionalidad. Esta reserva también sera aplicable a los casos que asi 

lo sefialen otras leyes del Congreso de la Unison. 

En tiempo de paz, ningun extranjero podra servir en el Ejército, ni en 

las fuerzas de policia o seguridad publica. Para pertenecer al activo 

del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de ta Fuerza 

Aérea en todo momento, o desempefiar cualquier cargo o comisién 

en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento. 

a 
® www. Cddheu.go.mx/refens/30/S.htm, pp. 1 - 3. 
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_ Esta misma calidad sera indispensable en capitanes, pilotos, patrones, 

maquinistas, mecanicos, y de manera general para todo el personal 

que tripule cualquier embarcacién 0 aeronave que se ampare con la 

bandera o insignia mercante mexicana. Sera también necesario para 

desempenar los cargos de capitén de puerto y todos los servicios de 

practicaje y comandante de aerédromo. 

Les mexicanes serén preferides a los extranjeros en igualdad de 

cireunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los 

empleos, cargos 0 comisiones de gobierno en que no sea 

indispensable la calidad de ciudadano.””* 

“. Articulo 37. 

A) Ningén mexicano por nacimiento podra ser privado de su 

nacionalidad. 

B) La nacionalidad mexicana por naturalizacién se perdera en los 

siguientes casos: 

!. Por adquisici6n voluntaria de una nacionalidad extranjera, por 

hacerse pasar en cualquier instrumento publico cono extranjero, por 

usar un pasaporte extranjero, o por aceptar titulos nobiliarios que 

impliquen sumisién a un Estado extranjero, y 

Il. Por residir durante cinco afios continuos en el extranjero. 

* wn Cadheu so maiefns30/Snin, pp. +i1. ESTA TESIS NOY SAL y 
DE LA BIBLIOTECA 
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C) La ciudadania mexicana se pierde: 

|. Por aceptar o usar titulos nobiliarios de gobiernos extranjeros; 

Il. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno 

extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comision 

permanente; 

lil. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del 

Congreso Federal o de su Comision Permanente; 

IV. Por admitir de! gobierno de otro pais titulos o funciones sin previa 

licencia. del Congreso Federal o de su Comisién Permanente, 

exceptuando los titulos literarios, cieritificos o humanitarios que 

pueden aceptarse libremente. 

V. Por ayudar, en contra de la Nacién, a un extranjero, o a urt 

gobierno extranjero, en cualquier reclamacién diplomatica o ante un 

tribunal internacional, y 

VI. En lo demas casos que fijan las leyes. 

En el Caso de las fracciones Il y IV de esta apartado, el Congreso de 

la Unién establecera en la ley reglamentaria respectiva, los casos de 

excepcién en los cuales los permisos y licencias se entenderén 
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otorgados, una vez transcurrido el plazo que !a propia ley sefale, con 

la sola presentacion de fa solicitud del interesado.””” 

“Transitorios. 

Primero. El presente decreto entrara en vigor al afo siguiente de su 

publicacién en el Diario Oficial de la Federacién. 

Sequndo.- Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por 

nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad 

extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos, podran 

beneficiarse de lo dispuesto en el articulo 37, apartado A), 

constitucional, reformado en virtud del presente Decreto, previa 

solicitud que hagan a la Secretaria de Relaciones Exteriores, dentro de 

los cinco afies siguientes a !a citada fecha de entrada en vigor del 

presente. 

Tercero.- Las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha en 

que el presente Decreto entre en vigor, seguiran aplicandose, 

respecto a la nacionalidad mexicana, a los nacidos y concebidos 

durante su vigencia. 

Cuarto.- en tanto el Congreso de la Unién emita las disposiciones 

correspondientes en materia de nacionalidad, seguira aplicandose la 

en 

75 www, Cddhcu.go.mx/refens/30/5.hum, pp. 12 - 17. 
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Ley de Nacionalidad vigente, en lo que no se oponga al presente 

Decreto. 

Quinto.- El ultimo parrafo del apartado C) del Articulo 37, entrara en 

vigor al dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial de la 

Federacion.””* 

3.3 Ley de Nacionalidad Vigente (20-03-98). 

En este apartado se plantearan algunos aspectos generales de la Ley 

de Nacionalidad vigente a partir del 20 de Marzo de 1998.” 

Es reglamentaria de los articulos 30,32 y 37 Constitucionales 

Con el afan de evitar interferencia entre la Secretaria de Relaciones 

Exteriores y la Secretaria de Gobernacién se determiné limitar las 

funciones de la ultima, asignando el poder en materia de 

nacionalidad a la primera Secretaria mencionada. 

La nueva Ley de Nacionalidad se conforma por cinco capitulos: 

Disposiciones Generales, de la Nacionalidad Mexicana por 

Nacimiento, de la Nacionalidad Mexicana por Naturalizacién, de la 

Pérdida de !a Nacionalidad Mexicana por Naturalizacién y de las 

  

* www. Cddhcu.go.mx/refens/30/S.htm, p. 18. 
7 Diario Oficial de 1a Federacién, Viernes 23 de Enero de 1998, 1*. Seccién, pp. 2 -i1. 
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Infracciones y Sanciones Administrativas, desarrollados en 37 

articulos. 

Es importante destacar que dentro de las  disposiciones 

constitucionales ya no se permite la pérdida de la nacionalidad 

mexicana de origen, Unicamente se realiza en los casos de mexicanos 

por naturalizacion. En el articulo 9° de la Ley de Nacionalidad destaca 

  

cual es la ¢ 

manera: “las personas fisicas y morales extranjeras deberan cumplir 

con lo sefalado en el articu/o 27 constitucional.” 

En el desarrollo del capitulo Il de ésta Ley se hace notar que a pesar 

de que algunos connacionales hayan adquirido o pretendan adquirir 

otra nacionalidad no perderan su nacionalidad de origen, es decir, la 

nacionalidad mexicana. Mientras que aquellas personas de origen 

extranjero que pretendan adquirir o hayan adquirido la nacionalidad 

mexicana por naturalizacién deberdn renunciar a su nacionalidad 

anterior, para tener la nacionalidad mexicana como unica. 

Cabe mencionar que en lo concerniente al Jus Sofi dentro de ésta Ley, 

se reafirma el precepto constitucional fraccién 1 del inciso A) que son 

mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la 

Republica, sea cual fuere la nacionalidad de los padres. 
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Mientras que con relacién al Jus Sanguinis marca que son mexicanos 

por nacimiento aquellas personas que nazcan en el extranjero hijos 

de padre mexicano o madre mexicana (o ambos} nacidos en territorio 

nacional. 

3.4 Tipos de Doble Nacionalidad. 

Es importante hablar de tipos de doble nacionalidad, debido a que 

existe una diferencia entre las personas dobles nacionales adquiridas 

por hecho y adquiridos por derecho, esta situacién resalta sobre todo 

cuando se presenta situaciones de conflictos de leyes, y esto es 

porque todo de depende de la forma en como el individuo se haya 

convertido en doble nacional, es decir, en que momento y bajo que 

tipo de circunstancias en las que se haya hecho acreedor a ese tipo de 

clasificacién, para en base a ello determinar el tipo de legislacion que 

se deba aplicar en caso de un conflicto de leyes entre dos o mds 

paises involucrados con el mismo individuo. 

3.4.1 La Doble Nacionalidad otorgada de Hecho o Conflictual. 

Se puede considerar a la doble nacionalidad en sus efectos dentro de 

las normas juridicas; 0 bien de hecho, en ta practica dentro de la vida 

cotidiana. Sin embargo, la doble nacionalidad de hecho se puede



presentar de acuerdo al sistema de atribucién de !a nacionalidad que 

se aplique al sujeto al que se atribuye, ya a sea por el sistema Jus Sofi 

6 Jus Sanguinis. Dentro de fa mayoria de los sistemas legislativos 

internos de cada pais no es considerada ta doble nacionalidad de 

hecho, salvo cuando se prevén ciertas restricciones de acuerdo a su 

legislacion. Por ello, en las leyes, los tratados, los tribunales 

nacionales, las convenciones y la jurisprudencia internacionales en 

diversas ocasiones frente a los problemas de doble nacionalidad, han 

tenido que emitir ciertas reglas con el objeto de determinar fa 

legitimidad de la nacionalidad originaria de las personas en cuestion; 

combinando asi los criterios con elementos de hecho y de derecho 

como pueden ser: el domicilio, el centro de actividad profesional, la 

opcién del interesado y los tiempos o momentos en los cuales se ha 

adquirido cada una de las nacionalidades en cuestioén, entre otros, 

para tratar de evitar que al hacer uso de sus derechos y obligaciones, 

se adhieran individuos que no se encuentren plenamente integrados 

al grupo nacional y esto propicie conflictos. 

De acuerdo al principio de que ningun Estado puede negar el titulo de 

nacionalidad que otro otorga y, a pesar de los acuerdos y 

convenciones internacionales que se han llevado a cabo con el objeto 

de no permitir la doble nacionalidad de derecho, continua 

efectuandose la doble nacionalidad de hecho, muy a pesar de los 
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principios tradicionales de la sociedad internacional de mantener el 

principio de nacionalidad unica.” 

Como nos menciona Eduardo Trigueros: “...la doble nacionalidad de 

hecho se ha considerado como un defecto de coordinacién entre las 

legislaciones de los estados. Es una situacién imposible de evitar 

debido a que las razones que mueven a éstos a optar por uno vu otro 

sistema de atribe     y siecesidades 

diversas...” 

3.4.2 La Doble Nacionalidad de Derecho. 

En este caso la doble nacionalidad se constituye en una situacion 

legal, en donde los titulos de nacionalidad que estan otorgando los 

Estados a un individuo representan una garantia legal de lo 

nacionalidad que otergan, y a su vez, ademas de otorgarle derechos y 

obligaciones que en determinadas circunstancias se llegan a convertir 

en un conflicto de leyes a resolver. 

Surgiendo asi dentro de la nacionalidad de derecho los siguientes 

postulados: 

— 

78 Trigueros Gaisman, Laura, "La Doble Nacionalidad en el Derecho Mexicano”, p. 589. 

” Trigueros Gaisman, Laura, “Nacionalidad Unica y Dobie Nacionalidad”, p. 97. 
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1° El individuo se hace acreedor a tener dos titulos de nacionalidad 

auténticos e igualmente legitimos. 

2° Un sistema de normas indirectas que distribuira la competencia de 

cada ordenamiento, segun sea el caso, y que ademas evite la 

acumulacién de leyes. 

3° En lo que corresponde a la actividad social del individuo dotado 

con doble nacionalidad de derecho, no debe ser regulado por un sélo 

ordenamiento que acepte esta doble nacionalidad, sino que es aqui 

donde se hace necesaria una reglamentacién que delimite el espacio 

de actuacién de cada ordenamiento dentro de la conducta del 

individuo, y aplicando las leyes con su status de nacional y no de 

binacional.®° 

3.4.3 La Doble Nacionalidad por Toferancia. 

Se puede presentar de dos formas: por no exigir la renuncia de la 

nacionalidad anterior para otorgar la nueva nacionalidad a un 

ee 

80 salvo el caso de existir algun Convenio Internacional entre los dos o mds paises que atribuyen su 

nacionalidad al mismo individuo, como es el caso del Convenio Hispano Chileno de 1958, donde el 

gobierno Espafiol acepta la posibilidad de 1a doble nacionalidad para todos sus sibditos y de cualquier otro 

iberoamericano o de Filipinas, si existia de por medio un acuerdo internacional. 
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individuo; o bien, cuando no se completa el proceso basico para 

realizar la desvinculacion con la nacionalidad anterior.”' 

Como en el caso mexicano para Ja naturalizacion, se solicita la 

renuncia de la nacionalidad extranjera ante las autoridades 

mexicanas, y asi queda abierto al reconocimiento del pais de origen. 

En los casos que no se requiere !a previa renuncia de la nacionalidad 

anterior, comunmente se da en los paises en los que requieren de 

una poblacién mas numerosa, hacen caso omiso de las Convenciones 

Internacionales dentro de las cuales se pretende evitar la doble o 

multiple nacionalidad. Tratan de solucionar los problemas que se 

puedan presentar regulando Ia legislacién de manera interna, y en 

algunas ocasiones intentan realizar acuerdos bilaterales con los paises 

en cuestion a fin de regular posibles conflictos de nacionalidad. 

Desde el punto de vista de las implicaciones que puede traer consigo 

este tipo de doble nacionalidad, es ain mas complicado que el 

anterior, porque no es facil de detectar en la mayoria de los casos, 

por tanto no se prevén medidas adecuadas pora evitar conflictos de 

leyes. 

_ 

3! Trigueros Gaisman, Laura. “La Doble Nacionalidad en el Derecho Mexicano", p. 590. 
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3.4.4 La Doble Nacionalidad por Sistema. 

Se provoca cuando un Estado hace caso omiso del Derecho 

Internacional para tratar de evitar la doble o multiple nacionalidad, y 

convierte asi la atribucién de su nacionalidad a un individuo como un 

atributo de cardcter permanente, sin considerar la voluntad del 

individuo de cambiar de nacionalidad. Un ejemplo de ésta disposicion 

es la Ley Delbrick, misma que impedia el cambio de nacionalidad, 6 

la renuncia a ella.®? 

Cabe mencionar que también se apegaron a este tipo de doble 

nacionalidad el Derecho Francés, y el Derecho Espafiol en 1931. 

3.4.5 La Doble Nacionalidad Convencional. 

Se basa en la preponderancia de la nacionalidad sociolégica, misma 

que es muy conveniente para justificar a los paises que han recibido 

migrantes faltos de poblacién numerosa y con una cultura semejante 

a la de su pais, tal fue el caso de la relacién entre Esparia e Italia 

hacia los paises de América del Sur, fogrando asi mantener la 

relacién con los emigrantes. 

  

® Trigueros Gaisman, Laura. "La Doble Nacionalidad en el Derecho Mexicano", p. 591. 
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Esto representa una nueva forma de conceptualizar la doble 

nacionalidad y reconoce asi que existen comunidades con 

caracteristicas afines, mismas que pueden permitirles gozar de los 

beneficios de la nacionalidad en los estados que comparten 

determinadas caracteristicas. 

“... sin embargo, en la practica este tipo de doble nacionalidad no se 

un acuerdo 

  

aplica efectivamente, debido a 

internacional entre los paises involucrados. Por tanto, los convenios 

que fa regulan establecen que subsista una de las nacionalidades, es 

decir, que no existan al mismo tiempo los derechos y obligaciones de 

ambas simultaneamente, sino que mientras los efectos de una 

nacionalidad estén vigentes, los de la otra estan suspendidos u 

omitidos...”** 

3.5 Efectos Juridicos que se pueden presentar en el Ejercicio de 

derechos y obligaciones en México. 

La doble o multiple nacionalidad produce efectos en un Estado, tanto 

en el ambito interno como en el internacional. Los efectos en lo 

interno hacen referencia a la facultad que tiene un Estados para 

poder atribuir su nacionalidad a un individue. Dentro del derecho 

ee 
* Trigueros Gaisman, Laura. “La Doble Nacionalidad en el Derecho Mexicano”, p. 592. 
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interno es comun encontrar las limitaciones a los extranjeros, asi 

como, los derechos y obligaciones de nacionales y extranjeros 

Mientras que desde el punto de vista internacional, dependen del 

ejercicio del poder del Estado dentro de la comunidad internacional; 

asi como de determinar el derecho de proteccién del individuo por 

parte de! Estado al que pertenece y, de mantener Tratados en donde 

la nacionalidad sea un punto importante 9 destacar, come !c es, por 

ejemplo, en los tratados de extradicién. 

3.5.1 Ejercicio de Derechos y Obligaciones Juridicos Actives y Pasivos 

en México. 

Uno de los factores importantes a destacar en este punto, es el 

Servicio Militar y su reclutamiento, en donde la mayoria de los casos 

de doble nacionalidad que cuentan con acverdos bilaterales recurren 

al concepto de residencia habitual para realizar el cumplimiento de 

ésta obligacién, mismo que debe de ser reconocido por el otro Estado 

involucrade y no volver a exigirlo. En el caso mexicano, la Ley del 

Servicio Militar en su articulo 5 BIS determina que en tiempo de paz, 

los mexicanos por nacimiento que adquieran otra nacionalidad, no 

seran considerados en el activo. 
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Por otra parte, se encuentra el derecho al trabajo, mismo que para los 

de doble nacionalidad representa la libertad de trabajo, sin embargo 

en la practica no es asi, debido a que si bien es cierto que no hay 

restricciones para los nacionales, si existen algunas limitaciones en 

algunas actividades laborales que estan exclusivamente destinadas a 

nacionales de origen, que no hayan adquirido otra nacionalidad, 

como es el caso de los agentes aduanales, las capitanias de los 

puertos, el capitan de embarcaciones con matricula nacional, los 

pilotos aviadores, y otros més estipulados en el articulo 32 

constitucional. 

3.5.2 La reforma del articulo 36 constitucional en materia Politico - 
Electoral de 1996. 

La reforma a la fraccién Ill del articulo 36 constitucional, abrié la 

posibilidad de que el derecho al sufragio pudiera ser concretado para 

los ciudadanos que se encuentran en el exterior, en los términos que 

en su oportunidad establezca la legislacién reglamentaria en la 

materia. Posibilidad que se deriva del hecho de haber suprimido en el 

texto de esa disposicién que la obligacién ciudadana de votar en las 
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elecciones populares no tendria que ser forzosamente “...en el distrito 

electoral que le corresponda...”** 

Tal reforma buscé también dar clara base constitucional al voto que 

en territorio nacional emiten bajo diversas hipétesis previstas en las 

leyes electorales, los ciudadanos que se encuentran transitoriamente 

fuera de la seccién, el distrito, la entidad federativa o fa 

  

circunscripcién en les que se haya 

3.6 Propuesta de Reforma a la Ley Federal Electoral en México. 

Se consideraba importante para hacer funcional ta propyesta de 

nuestros connacionales radicados en el exterior, realizar una serie de 

modificaciones al marco juridico que reglamenta esta materia, pero 

dichas modificaciones debian ser estudiadas. Para tal efecto, se 

crearon varias comisiones encargadas de realizar los estudios 

necesarios que permitieran, de la mejor manera posible, que los 

mexicanos de origen con doble o multiple nacionalidad radicados 

fuera del territorio nacional, ejercieran su derecho al voto. Los 

estudios realizados por estas comisiones arrojaron los resultados que 

se desarrollan en los siguientes tres apartados. 

NS 

8 Nuitez Jiménez, Arturo. “Las reformas constitucionales de 1996 en materia politico-electoral”, p. 24. 
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3.6.1. Un Nuevo Libro del COFIPE. 

Para instrumentar en la legislacién electoral el voto de los mexicanos 

en el extranjero, resulta necesario reformar o  adicionar, 

principalmente, los siguientes ordenamientos: El Cédigo Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnacién en Materia Electoral, el Cédigo 

Penal (en la parte relativa a los delitos electorales) y la Ley Organica 

del Poder Judicial de la Federacion.” 

La Comisién identificé y analizé tres posibilidades para implementar 

el voto de los mexicanos en el extranjero: 

* Una ley especial; 

* Una reforma lineal del COFIPE; 

* La adicién de un libro nuevo al COFIPE; 

La primera opcién presenta el inconveniente de que se dispersa 

innecesariamente la legislacioén electoral, agregando un factor de 

complejidad a una regulacién ya de por si compleja. 

En cuanto a Ja segunda opcidn, si bien no presenta el inconveniente 

de la anterior, resulta inadecuada porque con ello se corre el riesgo 

de que con la reforma se generen lagunas y contradicciones y se 

  

% www. ife.org.mx/wwweai/veinfin5.hum., pp. 6 - 10. 
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dificulte la aplicacién del COFIPE por parte de quienes tienen a su 

cargo la tarea de aplicarlo. 

Por lo anterior, la Comision estima que la opcién més apegada a la 

técnica juridica seria aquélla que agregara un libro nuevo al COFIPE, 

el cual comprenderia, entre otros, los siguientes aspectos, en la 

medida que resultaran necesarios: 

i. Aciarar que ei voto de los mexicanos en el extranjero, en el aho 

2000, serd Unicamente para las elecciones de Presidente de la 

Republica; 

2. Establecer las formas en que se aplicaran las sanciones 

administrativas y penales por actos cometidos en el extranjero; 

3. Determinar la forma en que el IFE establezca oficinas, casillas y 

médulos en el extranjero, de manera tal que se puedan organizar y 

llevar a cabo las elecciones; 

4. Establecer, dentro del Registro Federal de Electores, un Padrén de 

Ciudadanos Mexicanos en el Extranjero. 

5. Otorgar facultades al IFE para que organice y Ileve a cabo el 

proceso electoral y el ejercicio del derecho de voto de los mexicanos 

que se encuentran en el extranjero; 

6. Definir la colaboracién de la Secretaria de Relaciones Exteriores 

con el IFE para !a realizacién y celebracién de dichos comicios; 
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7. Disponer lo relativo a actos preparatorios de la elecci6n; 

8. Definir la normatividad sobre las campanas electorales efectuadas 

en el extranjero; 

9. Posibilitar los procedimientos para !a integracién y ubicacion de las 

mesas directivas de casillas situadas en el extranjero; 

10. Regular el registro de ciudadanos; 

11. Establecer normas sobre la produccién, distribucién y resguardo 

de la documentacién y material electoral; 

12. Definir reglas referentes al desarrollo de la jornada electoral; 

13. Disponer la normatividad sobre Ia instalacién y apertura de 

casillas; 

14. Establecer reglas sobre ta actuacién y el registro de 

representantes de partidos politicos ante mesas directivas de casilla; 

15. Definir reglas sobre la votacion; 

16. Disponer normas sobre el escrutinio y el computo en Ia casilla; 

17. Establecer reglas sobre la remision del expediente electoral; 

18. De los actos posteriores a la eleccién y los resultados electorales, 

19. De los resultados de ta votacion. 
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3.6.2. Aspectos Penales. 

Con base en una revisién del Derecho Internacional Positivo, la 

Comisién realizé un dictamen sobre la aplicacién extraterritorial de la 

legislacién mexicana relevante para el voto de los mexicanos en el 

extranjero. En el documento se concluye que el Derecho Internacional 

permite que los Estados legislen, con efectos extraterritoriales, 

respecto de personas que estan bajo su jurisdiccién, pero sustraidos 

de su territorio, para regular actos que pueden tener efectos en el 

territorio de ese Estado, aunque se lleven a cabo en el exterior. Las 

limitaciones a ese principio son: 

1. Que no se pretenda una obligacién de respeto por parte de las 

autoridades del Estado extraterritorial, a menos que ese respeto se 

haya convenido entre ambos Estados, como en el caso de los 

convenios de relaciones diplomaticas y consulares y los de extradicién, 

o incluso que ambos hayan convenido cooperar para asegurar esa 

aplicacion extraterritorial, como es el caso de los convenios de 

asistencia mutua en materia legal. 

2. Que al aplicar extraterritorialmente una legislacién de! Estado 

territorial, se resuelva cualquier conflicto en que se entre con la 

legistacién del Estado extraterritorial, sin mengua de la jurisdiccién y 

soberania de este ultimo. 
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3. Que la aplicacién de la legislacién extraterritorial no incida en la 

paz, orden y buen gobierno del Estado extraterritorial o afecte 

derechos de personas publicas o privadas bajo su jurisdiccién, pues en 

ese caso, el Estado territorial tendria que buscar su cooperacion e 

incluso consentimiento mediante las gestiones diplomaticas 

necesarias. 

Prot 
los Estados cu

 

4. Si bien el Dere 

  

a legislar normas cuyos efectos o aplicacién son extraterritoriales, 

cualquier intento de tomar medidas para asegurar la ejecucién, 

observancia y cumplimiento de esas normas en el Estado 

extraterritorial, requiere del consentimiento y cooperacién de este 

Ultimo, en respeto al principio de que las Unicas autoridades que 

pueden efectuar actos de autoridad que afecten los derechos e 

intereses de las personas, independientemente de su nacionalidad, 

son las autoridades competentes de ese Estado, conforme a las leyes 

locales. Es por ello que, tanto en los convenios de extradicién, como 

en los de asistencia reciproca mutua en materia legal, las autoridades 

que actuan en el Estado extraterritorial son sus propias autoridades y 

no fas del Estado territorial. 

Por ello, la aplicacién de las normas nacionales mexicanas, directa o 

indirectamente relacionadas con el proceso electoral para la eleccién 

del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el afio 2000, que 

98



  

necesariamente ocurrira mas alla del territorio nacional como 

resultado de la participacion de ciudadanos mexicanos en ese proceso 

y desde territorios de otros Estados, tendra que darse dentro de fas 

limitaciones —-arriba mencionadas- que impone el Derecho 

Internacional a la aplicacién extraterritorial de esas leyes. En 

consecuencia, es menester identificar en qué casos se requerird de la 

cooperacién y anuencia del Estado extranjero; en cudles esa 

cooperacién y anuencia ya esta convenida y, finalmente, en qué otros 

nada de lo anterior resulta necesario. 

En la legislacién nacional, se identificaron 14  instrumentos 

legislativos, cuyas disposiciones requeriran una aplicacion 

extraterritorial al momento de celebrarse elecciones de los mexicanos 

en el extranjero. Estos son: 

1. Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos (articulo 

30-2). 

2. Codigo Civil para el Distrito Federal en Materia Comun y para toda 

la Republica en Materia Federal (articulos 1,12 y 13). 

3. Cédigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(articulo 267). 

4, Cédigo Federal de Procedimientos Civiles (articulos 543 al 548). 
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5. Cédigo Federal de Procedimientos Penales y sus reformas (articulos 

7,8, 9, 58 y 59). 

6. Cédigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comun y 

para toda la Republica en Materia de Fuero Federal (articulos 1 al 5). 

7. Ley de Extradicién Internacional. 

8. Ley de Nacionalidad (articulos 3, 13 y 14). 

9. Ley del Notariado para el Distrito Federal (articulo 5). 

10. Ley del Servicio Exterior Mexicano (articulos 2, 44 y 57). 

11. Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos. 

12. Ley General de Sistemas de Medios de Impugnacién en Materia 

Electoral. 

13. Ley Organica de la Procuraduria General de ta Republica 

(articulo 19). 

14, Ley sobre la Celebracién de Tratados. 

México ha firmado tratados bilaterales en materia consular; de 

cooperacién judicial, legal y de asistencia juridica y de extradicion. 

Considerando que la mayoria de los tratados de extradicién (que 

podrian resultar aplicables para someter a la justicia mexicana a 

quienes cometan delitos electorales} normatmente exceptuan los 

delitos politicos, el IFE requeriria el apoyo de la Secretaria de 
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Relaciones Exteriores para generar un entendimiento con los 

gobiernos de los paises de mayor concentracién de mexicanos, a fin 

de que los delitos electorales no se equiparen al concepto de delitos 

politicos, por mas que deban estar sujetos al requisito de doble 

criminalidad. 

Después de un andlisis del Tratado de Extradicién entre los Estados 

  

Unidos Mexicanos y !os Estados 

Cooperacién entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 

de America sobre Asistencia Juridica Mutua, asi como de la Ley de 

Extradicién Internacional, se concluye que se disponen los siguientes 

requisitos para que la extradicién sea concedida: 

20. Que se satisfaga el principio de doble criminalidad; 

21. Que Ja sancién consista en privacién de la libertad de al menos 

un ano; 

22. Que la extradicién no sea solicitada por la Comision de delitos 

politicos; 

23. En el caso de tratados celebrados con los Estados Unidos de 

América, que el delincuente no sea también nacional de ese pais y 

24, Que el delito no sea del orden militar. 
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3.6.3. De lo Contencioso en Materia Electoral. 

Con relacién a fos diversos recursos o medios de impugnacion que se 

pudieran presentar en aspectos vinculados con el voto emitido por los 

mexicanos residentes en el extranjero, y a su recuento, es 

indispensable sugerir la modificacion de algunos preceptos de lo Ley 

General del Sistema de Medios de impugnacién en Materia Electoral. 

Al articulo primero de la ley, se sugiere agregarle un segundo parrafo 

en el que se establezca que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federacién, conocera de las impugnaciones enviadas por los 

” ciudadanos mexicanos que voten desde el extranjero, asi como de los 

recursos interpuestos por los partidos politicos con relacién al 

cémputo de dichos votos, en los términos que se establezcan en el 

COFIPE y la ley correspondiente. 

Asimismo, seria recomendable enmendar también el articulo 50 de la 

ley que se comenta y establecer que son actos impugnables, a través 

del juicio de inconformidad, en los términos de! COFIPE y de la ley en 

los siguientes términos: 

"En la eleccién de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los... 

resultados consignados en las actas de cémputo distrital respectivas, 

por nulidad de la votacion recibida en una o varias casillas o por error 

aritmético". 
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Dicho inciso deberia ser adecuado para que se considere como acta 

distrital de computo la levantada con relacién al recuento de votos de 

los mexicanos en el extranjero. 

De igual forma, deberd modificarse el articulo 80 de !a Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnacion en Materia Electoral, a fin de 

establecer que el juicio para la proteccién de los derechos politico- 

electorales de! ciudedane, sera aplica’ oS inexicanos que vivan 

en el extranjero mediante un agregado a la letra gj, del inciso 

primero, del citado articulo en el sentido de que el mexicano que 

resida o se encuentre en el extranjero podrd, a través de un escrito 

redactado por si mismo, y dirigido al Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federacion, expresar los agravios que afecten su 

situacién con respecto a su inscripcién en el Padrén de Ciudadanos 

Mexicanos en el Extranjero, en los términos del articulo 81 de dicha 

ley. De igual manera, podra el ciudadano mexicano que reside o esté 

en el extranjero, nombrar en dicho escrito, si asi lo desea, a un 

representante o apoderado legal con residencia dentro del territorio 

nacional, preferentemente en el Distrito Federal, quien lo 

representaré durante el tramite, pudiendo inclusive notificarsele la 

resolucion correspondiente. Para lo anterior serd necesario exhibir 

carta poder o testimonio notarial. 
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Se sugiere que se consulte con el Tribunal Electoral los parrafos 

anteriores a fin de lograr una redaccién adecuada o una ampliacion a 

otras hipdtesis no contempladas en esta seccién. 

3.7 Legistacién Norteamericana en Materia de Nacionalidad. 

Es importante conocer la legislacién norteamericana en materia de 

nacionalidad para darnos cuenta de la forma en como podrian 

resultar beneficiados o perjudicados los mexicanos de origen que, 

teniendo ya la nacionalidad Estadounidense recuperaran la 

nacionalidad mexicana; o bien, e! saber que pasard con aquellos 

mexicanos que teniendo la posibilidad de acceder a la nacionalidad 

de aquel pais, y que no lo habian hecho por temor a perder la 

nacionalidad mexicana, pero al estar conjurado este temor que les 

representaba el dejar de ser mexicanos, acaben por adquirir lo 

nacionalidad norteamericana. 

El conocer {a legislacién norteamericana en materia de nacionalidad 

nos puede ayudar a entender con mayor claridad una de las causa 

que justifican la estrategia del gobierno de Ernesto Zedillo en materia 

de politica exterior, nos da una vision mas amplia de como poder 

aprovechar el sistema politico norteamericano a favor de fas 
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comunidades de origen mexicano radicadas en ese pais y, a favor de 

México. 

3.7.1 La Ciudadania Norteamericana. 

Cabe mencionar que es preciso distinguir la diferencia que existe 

entre ciudadania de los Estados Unidos de América y la ciudadania 

del Estado. Esta distincién es porque un individuo forzosamente debe 

primero residir dentro del Estado en el que desea ser ciudadano, para 

lograr obtener la ciudadania de ese Estado; Mientras que para ser 

ciudadano de los Estados Unidos de América debe ser nacido o 

naturalizado en los Estados Unidos para ser miembro de ta Union. 

En relacién los derechos de los civdadanos de Estados Unidos de 

América como Estado Federal, se desarrolia dentro del: “Articulo IV, 

Seccién 2. Los ciudadanos de cada estado tendraén derecho a todos 

los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de fos demas 

Estados.” 
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3.7.2 La Pérdida de la Ciudadania Norteamericana. 

De acuerdo con la Ley de Inmigracion y Nacionalidad, Ia secci6n 349 

determina los actos que son motivo para realizar la pérdida de la 

nacionalidad estadounidense.** 

(Sec. 349) (a}(91) INA; Obtener la naturalizacién de un estado 

extranjero. 

(Sec. 349) (a)(2]} INA; Tomar en juramento, afirmacion y otra 

declaracién formal de adhesién a un Estado extranjero o sus 

subdivisiones politicas. 

(Sec. 349} (a)(3).INA; incorporarse o servir en las fuerzas armadas de 

un estado extranjero comprometido en hostilidades en contra de los 

Estados Unidos o servir como oficial comisionado o no comisionado 

en las fuerzas armadas de un estado Extranjero. 

(Sec. 349) (a)(4) INA; Aceptar un empleo con un gobierno: a) si uno 

tiene la nacionalidad de ese pais extranjero o, b) si al aceptar la 

posicion, le es requerida una declaracién de adhesion. 

(Sec.349)(a}(5) INA; Renuncior formalmente a la ciudadania 

estadounidense ante un oficial consular de los Estados Unidos de 

América, fuera de los Estados Unidos. 

  

* Lopez Rivera, Jorge. Nacionalidad y Ciudadania, p. 165. 
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(Sec.349}(a)(6) INA; Renunciar formalmente a la ciudadania 

estadounidense dentro de los Estados Unidos (pero solamente “en 

tiempo de guerra”). 

(Sec. 349) (a)(7) INA; Fallo de culpabilidad en un acto de traicién. 

Es importante destacar que en los Estados Unidos de América se 

acepta la doble nacionalidad, siempre y cuando al viajar dentro y 

fuera este pais el individuo se documente como ciudadano 

norteamericano. 

3.8 Legislacién Norteamericana en Materia Electoral. 

Dentro de la legislacién Norteamericana en materia Electoral, se 

“ establece en el articulo 26 Constitucional que: “...el derecho a votar 

de los ciudadanos de Estados Unidos de América de 18 afos o mas 

no sera negado o menguado por los Estados Unidos, ni por ningun 

Estado a causa de la Edad. E! congreso tendré que hacer valer este 

articulo ante !a legislacién adecuada...”°” 

Por otra parte, en el! Articulo 1 Constitucional, segunda seccién, 

“ 
determina los requisitos para ser votado: “...no serd representante 

ninguna persona que no haya cumplido los 25 aries y sido ciudadano 

  

*” Idem, p.161. 
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de los Estados Unidos durante siete anos y que no sea habitante del 

estado en el cual se designe en el tiempo de la eleccién. 

El numero de representantes no excederd de uno por cada 30 mil 

habitantes, con tal de que cada Estado cuente con un representante 

cuando menos. 

Sélo las personas que sean ciudadanas por nacimiento o que hayan 

sido ciudadanos de ios Estados Unidos al tiempo de adoptarse esta 

Constitucién seran elegibles para el cargo de Presidente. Tampoco 

sera elegible una persona que haya cumplido 35 afios de edad y que 

no haya residido 14 afios en Estados Unidos. 

Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y 

sometidas a su jurisdiccién nos ciudadanos de los Estados Unidos, el 

Estado no podra privar a cualquier persona de la vida o Ia libertad o a 

la propiedad sin el debido proceso legal...” 

“acticulo 15 Ni los Estados Unidos, ni ningun otro Estado podra 

desconocer ni menoscabar el derecho de sufragio de los ciudadanos 

de los Estados Unidos por motives de raza, color o condicién anterior 

ns de esclavos. 

oe 
* Idem, pp. 161 - 162. 
® Idem, p. 162. 
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CAPITULO 4 PERSPECTIVAS POLITICAS DE LA DOBLE 
NACIONALIDAD (MEXICO - E.U.). 

4.1 Panorama politico de la Ley de Nacionalidad vigente. 

No se puede entender de manera completa las repercusiones de una ley 

Unicamente coneciendo e! contexto juridico de la misma, ni conociendo 

los antecedentes que le dieron origen. El conocer e! contexto politico que 

esia airededor de esta Ley es de suma importancia. 

Es en el afto de 1988, cuando el sistema politico mexicano sufre una 

ruptura tal, que algunos analistas se han atrevido a afirmar que se trata 

del principio del fin del sistema politico mexicano, en la forma en como 

lo conocemos. Es precisamente en la campajia electoral para la 

Presidencia de la Republica de 1988, cuando por primera vez tos 

candidatos a ocupar !a Presidencia, buscan el apoyo de los connacionales 

que radican en el exterior para legitimar su candidatura y ganar las 

elecciones. 

Después de las elecciones de 1988, se marca el inicio de una nueva era 

en la forma de hacer politica en México, a partir de ese momento, los 

connacionales radicados en el exterior toman un papel importante en la 

vida politica del pais. El gobierno de Carlos Salinas, y el del actual 

Presidente de México, Ernesto Zedillo, se preocuparon por atender 

algunas de las necesidades de las comunidades mexicanas radicadas en 
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el exterior, creando programas de apoyo a estas comunidades, con el fin 

contar con el apoyo de éstas en momentos cruciales. 

4.1.1 Versién oficiat del surgimiento de la Ley de Nacionalidad 

Mexicana. 

El gobierno mexicano consciente de la dificil situacién de nuestros 

connacionales avecindados en el exterior, principalmente fos que 

tadican en Estados Unidos, y teniendo conocimiento de que muchos 

de ellos carecen de forma alguna para defenderse de los maltratos e 

injusticias de los cuales son victimas, principalmente a causa de su 

condicién migratoria en la que se encuentran en aquel pais, es que 

finaimente responde a las demandas hechas por grupos de estos 

connacionales para que intervenga con el fin de brindarles ef apoyo 

que merecen como mexicanos que son. 

La respuesta del gobierno mexicano fue la emisién de una ley que les 

otorga el derecho a todos los nacionales mexicanos de origen a no 

perder la nacionalidad mexicana. De esta forma, permite que todos 

aquellos connacionales que radican en el exterior y cumplan con los 

requisitos para acceder a otra nacionalidad lo puedan hacer sin 

perder fa nacionalidad mexicana, del mismo modo, permite que 

quienes hubiesen adquirido otra nacionalidad antes de la emision de 
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esta ley puedan recuperar la nacionalidad mexicana. Esta Ley aplica a 

todo mexicano de origen radicado en cualquier parte del mundo.” 

Todo parece indicar que la Ley de No Perdida de la Nacionalidad 

Mexicana es parte de una estrategia del gobierno mexicano que 

pretende alcanzar varios objetivos, entre los cuales podemos 

identificar los siguientes: 

j.- Intenta alcanzar un mayor acercamiento con las comunidades 

mexicanas radicadas en el exterior, principalmente Jas ubicadas en 

territorio norteamericano, ayudandose con programas como el 

Pregrama de Apoyo a las Comunidades Mexicanas Radicadas 

en el Exterior, fomentando la identidad y el caracter nacional de las 

personas de origen mexicano que radican fuera del pais. 

2.- Intenta reducir al maximo que nuestros connacionales 

avecindados en el exterior, principalmente en Estados Unidos, por 

razones de trabajo continuen siendo objeto de maltrato y 

discriminacién. 

3.- Pretende que todo lo que acontezca en México represente una 

mayor importancia para el gobierno de los Estados Unidos. 

  

% 44 titular del ejecutivo mexicano planted en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 que: “La situacién 

de millones de mexicanos en el exterior, en particular en tos Estados Unidos, es muy vulnerable y exige no 

s6lo reforzar la proteccién consular sino facilitar la mejor defensa de sus derechos.” Asi mismo agrega 

que: “La nacién mexicana rebasa el territorio que contiene sus fronteras. Por eso, Un elemento esencial dei 

programa Nacion Mexicana sera promover las reformas constitucionales y legales para que los mexicanos 

preserven su nacionalidad, independientemente de 1a ciudadania o residencia que hayan adoptado.”” 
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Seguramente, surgira la interrogante de como esta Ley puede lograr 

que se cumplan estos tres objetivos. La respuesta a esta interrogante 

no es facil, sin embargo, podriamos comenzar diciendo que, lo 

primero que esta buscando el gobierno mexicano es tener una mayor 

presencia de personas con doble nacionalidad (mexicana y 

norteamericana) en territorio de los Estados Unidos, a traves de la 

promocién del derecho a no perder la nacionalidad mexicana y, 

fomentar a que adquieran la nacionalidad norteamericana si es que 

reunen los requisitos para hacerlo. 

Con lo anterior se logra que sea mayor el numero de personas de 

origen mexicano con derechos politicos en Estados Unidos, es decir, 

con capacidad de votar y ser votada, pudiendo entonces estar en 

condiciones de oponerse a cualquier tipo de politicas xenofobicas y 

antiinmigrantes que atenten contra los intereses de las comunidades 

de origen mexicano, asi mismo, evitar que sean violados los derechos 

humanos de los trabajadores de origen mexicano en aquel pais 

independientemente de su status migratorio, sin importar el momento 

politico o econdmico que esté viviendo esa nacién. 

Es importante sefialar que esta Ley no tiene alcance alguno sobre 

aquellos trabajadores mexicanos que radican, permanente o 

temporalmente, en Estados Unidos bajo e! status migratorio de 

indocumentados. 
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Al existir un mayor numero de personas de origen mexicano con la 

capacidad de votar y ser votados en los Estados Unidos, se elevan las 

probabilidades de que sean més las personas de origen mexicano las 

representantes de esas comunidades en los Congresos Locales y, por 

qué no, también en el Congreso Federal Norteamericano, lo cual 

significaria para México aprovecharse de las caracteristicas propias 

del sistema estadounidense Para promover nuestros intereses,”' es 

decir, “...aprovecha ahora las bondades del sistema norteamericano 

para beneficiar y proteger a sus nacionales en medio de un ambiente 

de interdependencia mutua dentro del proceso de globalizacién; 

consolidandose el respeto entre dos naciones dignas, para lograr ef 

justo equilibrio que asegure la salvaguarda de nuestra soberania y 

favorezea la cooperacién bilateral para el bienestar de las sociedades 

en ambos lados de la frontera...”" 

Sin embargo, esta Ley también ha generado polémica en el interior 

del pais, debido a que no se marcaron limitantes para aquellos 

connacionales de origen mexicano con doble o multiple nacionalidad, 

en primera instancia, en el sentido de si debian o no votar en las 

elecciones en México, independientemente de su lugar de residencia. 

Posteriormente, la polémica se centré en si era posible que estos 

  

> Rosenal, Andrés. "La nueva etapa en las relaciones México Estados Unidos", p. 12. ® Idem, p. 13. 
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connacionales radicados en el exterior votaran en las elecciones 

presidenciales del aio 2000. 

4.1.2 Otras apreciaciones politicas con relacién a la Ley de 
Nacionalidad Mexicana. 

El surgimiento de la Ley de No Perdida de la Nacionalidad Mexicana 

trajo consigo una serie de cuestionamientos entorno al espiritu mismo 

de ésta. Del mismo modo, cause cierta suspicacia por parte de la 

sociedad mexicana en general, la cual se preguntaba entre otras 

cosas: épor qué el cambio tan radical entorno a ta nacionalidad unica 

que, tanto y por mucho tiempo, defendio México como uno de sus 

principales postulades dentro de su politica exterior? Por qué hasta 

ahora el gobierno mexicano emprendia una accién tan decidida para 

apoyor a nuestros connacionales radicados en el exterior, 

principalmente los que viven en Estados Unidos, quienes por décadas 

han pagado el precio de su aventura de ir a los Estados Unidos? 8A 

quiénes van dirigidas realmente las modificaciones a la Ley de 

Nacionalidad Mexicana? 2A quiénes beneficia y como los beneficia? 

8A quiénes perjudica y cémo los Perjudica? éExisten algunas 

fimitantes para los de doble o multiple nacionalidad entorno al 

ejercicio de sus derechos y obligaciones? En verdad el derecho a la 

no pérdida de nacionalidad mexicana fue creado para brindar 
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Proteccién a los millones de connacionales que radican en el exterior, 

principalmente a fos que viven en Estados Unidos, o existen otras 

causas que dieron origen al surgimiento de este derecho?, etc. 

Tratando de dar respuesta a las interrogantes antes planteadas 

llegames al hecho de que lo creacion del derecho a la no pérdida de 

fa nacionalidad mexicana es la continuacién de un Proyecto que se 

la Madrid 
vino fraguando desde finales del sexenio de Miguel d. 

Hurtado y que a pesar de presentarse una serie de acontecimientos 

dolosos para el pais a finales del sexenio de Salinas, la administracién 

de Ernesto Zedillo consideré que no era recomendable dar viraje 

alguno en ésta materia. 

Al arribar Miguel de la Madrid Hurtado a la presidencia de la 

republica, se pone en marcha un nuevo modelo econémico, un 

modelo de crecimiento hacia afuera. 

Esta nueva politica obedecié mds que a determinantes internas, a las 

presiones de organismos financieros internacionales, que, para 

asegurase el pago del servicio de la deuda, impusieron a la economia 

mexicana planes de ajuste cuyo saldo fueron varios afios de recesion 

econémica. 

El modelo neoliberal adoptado afecté también ta relacién del Estado 

con las clases sociales. Se empieza a dar lo que los especialistas 
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llamaron el redimensionamiento del Estado; que, en el caso mexicano 

significo una modificacién sustancial del estado de bienestar anterior. 

Asimismo, su adelgazamiento y la consiguiente reduccion del gasto 

social - obligades por la politica restrictiva impuesia - implicé para las 

clases trabajadoras el cargar con el peso de la politica de ajuste. 

Esto a su vez, produjo un descontento generalizado. Aun en las clases 

medias, acostumbradas durante cuarenta aves a ser las desfinatarias 

de los beneficios del periodo estabilizador, vieron mermadas las 

posibilidades de movilidad social y empezaron a sufrir un proceso de 

proletarizacién. Derivado de todo lo anterior, a lo largo de toda la 

administracion de Miguel de la Madrid se manifesté la protesta a 

través de huelgas obreras; paros magisteriales; movimientos 

estudiantiles; de colonos y campesinos. 

La respuesta del régimen no se dejo esperar. Esta consistio en una 

represion selectiva; rompimiento de huelgas; encarcelamiento y 

desaparicién de lideres, etc.; combinado a su vez con una renovacion 

de las practicas clientelares y de intermediacién - tortibonos, vales de 

estimulos a burécratas, etc.- que sin embargo, no pudieron evitar el 

colapso politico en las elecciones presidenciales de julio de 1988. 

Los fendmenos que se empiezan a manifestar antes y después de las 

elecciones presidenciales en julio de 1988, inauguraron una nueva 

fase en la vida politica nacional. Su singularidad esta dada por la 
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participaci6n de una sociedad civil aglutinada alrededor de una 

demanda que refleja, tanto el rechazo de una politica econémica que 

la ha empobrecido, como la insatisfaccién politica que da cuerpo a la 

lucha en torno a lo que se ha dado en llamar el reclamo democratico. 

La posibilidad de enfrentar al monopolio priista y la existencia de una 

oposicion real a partir de 1988, asi como las diferencias acentuadas 

entre los diferentes grupos al interior del partido dominante, nos 

habla del resquebrajamiento del sistema, cuyas practicas clientelares 

y de intermediacién ya no eran suficientes para aliviar tos salarios de 

los trabajadores que en tan sélo cinco afios - de 1982 01987 - 

tuvieron una reduccién real del 50%." 

La entrada frecuente de indocumentados a territorio estadounidense 

hace notar cabalmente la incapacidad que existe en nuestro pais de 

proveer suficientes empleos y satisfactores bdsicos a la poblacién, 

sobre todo de las comunidades con mas alta emigracién. 

Las actitudes politicas de los mexicanos no fueron indiferentes al 

programa de ousteridad impuesto, que acarreé desempleo y un fuerte 

abatimiento del bienestar social. Por el contrario, hubo una 

manifestacion de rechazo de obreros, campesinos, estudiantes, 

burécratas e intelectuales a la politica econémica recesiva de esos 

® Ramirez Paredes, Gustavo. El sistema politico mexicano visto por los mexicanos de afuera, pd. 
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anos, y una elevacién de la participacién politica a través del voto, 

como no se habia visto después de 1910. 

Lo anterior, no sélo se pone de manifiesto en el territorio nacional, 

sino que también ejerce un impacto muy fuerte sobre la poblacién 

mexicana en el extranjero, particularmente ta que labora en Estados 

Unidos, que se vio estimulada por la posibilidad de que un candidato 

no priista - Cuauhtémoc Cardenas - Megara a fa presidencia, 

cambiando las condiciones prevalecientes en el pais y, sobre todo, 

que atendiera a sus demandas. Asimismo, su conciencia politica 

crecié por el hecho de residir en una sociedad y en una cultura 

politicas, donde el voto es importante. 

La incapacidad estructural de la economia mexicana para proveer a 

los mexicanos que se encontraban en Estados Unidos de las 

condiciones minimas de bienestar, albergo en ellos cierto 

resentimiento contra las instituciones y politicas del Estado mexicano. 

Sin embargo, su participacién econémica no era compensada con la 

oportunidad de tener una participacién politica, de tal manera que, 

hasta poco antes de las elecciones de 1988, los mexicanos se 

limitaban unicamente a enviar dinero para aliviar un poco la situacién 

de sus familias, sin integrarse a una dindmica de participacién 

politica. 
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Durante 1988, ef interés genuino de los mexicanos radicados en 

Estados Unidos - especialmente en el estado de California - por su 

pais, los hizo vincularse a una lucha que parecia no tener fin, pero los 

integraba y los hacia reconocerse como individuos politicos plenos, 

con obligaciones, pero también con derechos que, hasta ese 

momento, no se les habia querido reconocer. 

“Los mexicanos radicados en diferentes ciudades de los Estados 

Unidos se dieron a la tarea de apoyar a algunos candidates que 

participaron en la contienda electoral. Con ese propésito se hicieron 

colectas de dinero, distribucién de propaganda, manifestaciones 

publicas, juntas de comités, cabildeos, etc. Por primera vez los 

mexicanos fuera de su patria se organizaron publicamente y apoyaron 

a Cuauhtémoc Cardenas, Heberto Castillo y Rosario Ibarra de 

Piedra.”%4 

Incuestionablemente, el desarrollo del proselitismo hacia Cuauhtémoc 

Cardenas en California, fomenté un marcado interés de los 

mexicanos por participar en la apertura politica de México desde el 

exterior. Ello motivé a las organizaciones mexicanas-chicanas - a 

porticipar y exponer sus ideas. Hubo un desarrollo de fuerzas que 

tendieron a aprovechar la coyuntura. Surgié entonces el COMACC ( 

Comité Mexicano en Apoyo a Cuauhtémoc Cardenas }, organizacién 

“Ramirez Paredes, Gustavo. Los politicos mexicanos miran hacia el norte, p. 51. 
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que apoya la lucha por la democracia de los mexicanos en California, 

a través de la autodeterminacién como perredistas. Sin duda alguna 

este organismo es de suma importancia para el PRD, ya que difunde 

en el exterior su lucha y sus propuestas politicas. 

En este mismo marco, diferentes grupos de mexicanos radicados, 

principalmente en el estado de California, formaron ta coalicion 

  

NWamada Asamblea Mexicana por e! Sufragio & , tuyo objetivo 

era el demandor su derecho al voto y garantias a los electores. Sin 

embargo preocupados por la practica del fraude, enviaron una carta 

al Consulado Mexicano en los Angeles, para exigir al entonces 

presidente, Miguel de la Madrid, que las elecciones se realizaran “sin 

fraude y limpiamente”. La carta fue avalada por organizaciones como: 

La Alianza Mexicana, de San Francisco; por la Asociacién Civil o 

Benito Judrez, de Fresno; el Comité Civico Popular Tlacotepense, de 

San José; la Hermandad Mexicana Nacional, de los Angeles; Ja Union 

Campesina Lazaro Cardenas, de Stockton, entre otros comités que 

apoyaban a Cuauhtémoc Cardenas.”* 

El deseo de participacién politica por parte de la comunidad mexicana 

radicada en los Angeles, California y la negativa rotunda y sin razén 

por parte del gobierno a su legitimo derecho de votar, aunado al 

reclamo por la democracia, la alenté a efectuar dias antes de las 

  

°5 Comité de apoyo a Heberto Castillo de los Angeles California, en la Opinion, 27 de mayo de 1988, p. 4. 
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elecciones en México, dos votaciones simbélicas frente al consulado. 

Una, organizada por la Asamblea Mexicana por el Sufragio Efectivo, 

donde los votantes debian llenar una boleta con su nombre, direccién 

y teléfono. La primera votacién era para pedir que en México se 

celebraran “elecciones limpias e imparciales”. El propdsito principal 

era darle continuidad a la campana para garantizar a los mexicanos 

residentes en los Estados Unidos el derecho a votar en los comicios de 

nuestro pais y enviar las boletas a las autoridades mexicanas. La otra 

votacién fue organizada por el Comité Mexicano de Apoyo a 

Cuauhtémoc Cardenas. Los asistentes a esta votacién que se efectuo 

también frente al consulado mexicano frente a la Placita Olvera, 

recibian una boleta en la que podian elegir al partido de su 

preferencia. Actitudes similares se realizaron en lugares como San 

Francisco, Sacramento, Yuba City, Salinas, Santa Barbara, San José y 

Fresno, e independientemente de los resultados con esta accién los 

mexicanos denotaban por una parte, su deseo de que en México se 

realizaran elecciones limpias respetandose la voluntad popular y por 

otra, el reclamo al derecho de voto que tienen los ciudadanos 

residentes en ef extranjero. 

Por otro lado, como resultado del apoyo a los dictados del FMI y de fa 

renegociacién unilateral de la deuda externa mexicana, nuestra 

politica exterior vio debilitarse sus posiciones en América Latina y 
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vamos a asistir a una etapa en la que se pone fin a una politica 

exterior activa. Asi, se aplicé una politica de bajo perfil frente al 

proceso revolucionario en Nicaragua; se evitaron comunicados como 

el franco-mexicano sobre el conflicto salvadorefio; se propicié la 

desaparicién del Grupo Contadora; y finalmente se va a adoptar una 

posicion mds tibia ante intervenciones en la region. En suma, 

entramos en una nueva etapa en la relacion México - Estados Unidos 

caracterizada como el! Espiritu Houston, en donde se da prioridad al 

acercamiento con aquel pais sin importar los costos politicos. 

Los resultados de las elecciones presidenciales en México celebradas 

el 6 de julio de 1988, causaron absoluta indignacién en todos circulos 

politicos y sociales del pais, y an mds fuera del mismo, ya que se 

pusieron en evidencia, como nunca antes, las practicas turbias del PRI 

para ganar las elecciones. 

A partir de 1988 el Sistema Politico Mexicano enfrenta una etapa que 

algunos autores caracterizan como el parteaguas histérico o crisis del 

sistema, otros, como una recomposicién del mismo; en todo caso se 

pone en evidencia el desgaste de Ia dominacién del Partido 

Revolucionario Institucional ( PRI) que, a su vez dara origen a 

cambios urgentes, asi como a un replanteamiento de las relaciones 

de este partido con la sociedad 
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La apertura de la economia mexicana iniciada en la administracién de 

Miguel de la Madrid fue continuada por Carlos Salinas de Gortari, 

quien dirigid sus esfuerzos a una politica de no-confrontacién con 

Estados Unidos. El objetivo era entonces, disminuir el activismo de la 

politica exterior mexicana. Asimismo, el gobierno salinista reconocid 

que Ja lucha contra el narcotrafico y la corrupcién, asi como tratar de 

lograr una economia estable y una democratizacién del sistema 

politico, eran condiciones necesarias para recuperar la imagen en 

Estados Unidos y lograr atraer capitales. 

Ante esta situacién, grupos cada vez mds numerosos de mexicanos, 

residentes temporal o permanentemente en Estados Unidos, 

demandaron una modificacién de ta politica econémica y la 

implantacién de medidas inmediatas para la democratizacién del 

régimen. De la misma forma, los constantes viajes de Cuauhtémoc 

Cardenas a ciudades como Los Angeles, San Francisco, Chicago, 

Seattle, Austin y San Antonio demostraron el interés de nuestros 

compatriotas por adherirse a la lucha por la democracia.” 

Asi mismo, grupos chicanos y México-Americanos plantearon su 

preocupacién por las condiciones criticas de la economia mexicana 

que continuaron produciendo una expulsién creciente de mano de 

obra hacia aquel pais; asi como la necesidad de estrechar lazos con 

  

% Ramirez Paredes, Gustavo. E] sistema politico mexicano visto por los mexicanos de afuera, p.59.



  

otros interlocutores en México: Partidos Politicos, Asociaciones Civiles, 

Sindicatos, etc., y no sélo con el gobierno. 

La respuesta oficial no se dejo esperar; por el contrario se creé por 

mandato presidencial el Programa de Afencién a la Comunidades 

Mexicanas en el Extranjero, que sin embargo, centro sus objetivos 

en conseguir el acercamiento con académicos y empresarios chicanos 

y México-Americanes. Incrementar las relaciones con la comunidad 

mexicana, asi como reforzar la defensa de sus derechos parecieron no 

encabezar la lista de sus objetivos en ese momento. 

El programa se convirtié en un objetivo prioritario en su politica 

exterior por tres razones fundamentales: 

1. Para intentar recuperar el espacio politico perdido entre las 

comunidades, buscando Ia legitimacién de su gobierno. 

2. Seguir impulsando Ia creacién del un /obby mexicano, que facilitara 

el acceso a Washington, ayudandolo a mejorar la imagen y defender 

los intereses del gobierno mexicano. 

3. Buscar las inversiones de los empresarios méxico-americanos en 

nuestro pais, sediento de capitales por su nuevo modelo econémico 

neoliberal.”” 

  

°7 Sandoval Juan Manuel, “la situacién actual de las relaciones politicas mexicanas-chicanas”, pp. 30-31. 
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Lo anterior, demuestra que la discusion sobre la politica interna 

mexicana traspasé la frontera norte. Estados Unidos se convirtié en el 

foro en el cual académicos - de ambos paises -, lideres politicos 

mexicanos y otros representantes discutieron temas mexicanos, tanto 

en universidades e instituciones influyentes, como en reuniones con 

empresarios. La arena politica se extendiéd y permitié una mayor 

democratizacién del debate, en la medida en que tienen alld su sede 

las principales cadenas de television y los mas importantes medios 

impresos. 

Para 1994, a pesar de los acontecimientos terribles que ocurrieron, 

sobre todo la tragedia que significé la muerte de Luis Donaldo 

Colosio, la obra de gobierno realizada logré que los votantes 

ratificaran su respaldo al PRI. Contra los vaticinios, el resultado 

electoral no desembocé en una crisis nacional, sino en una fiesta 

civica con la participacién historica del 80% del electorado y el 

reconocimiento nacional e internacional al caracter democratico de la 

eleccién presidencial. 

Por cierto, con esto también se respondié en los hechos a medios y 

criticos extranjeros, algunos intelectuales nacionales, y sobre todo 

opositores que sabian ofrecer seguridad personal y familiar a cambio 

del poder nacional, y que actuaban en una especie de canto de las 

sirenas, ofreciendo al Presidente en turno pasar a /a historia como 
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demécrata haciendo que pierda el PRI. En la eleccion presidencial de 

1994 se probé que se podia ser demécrata sin que la derrota del PRI 

fuera su requisito. 

Al igual que en 1988, grupos de connacionales radicados en Estados 

Unidos, se dieron a la tarea de organizar unas elecciones simbélicas 

en la cuales se pretendia anticiparse a cualquier tipo de fraude 

electoral, dando a conocer las preferencias electorales que estos 

grupos tenian con respecto a los partidos politicos mexicanos. 

Por tanto se realizaron elecciones simbélicas con los resultados que 

aparecen en la grafica A (Anexo 3). 

No se podria afirmar que las modificaciones a la Ley Nacionalidad 

Mexicana y la creacién del derecho a la no pérdida de la nacionalidad 

mexicana de origen, haya sido una idea propia del gobierno de 

Ernesto Zedillo Ponce de Leén, mds bien, pareceria ser una 

continuacién de una serie de politicas del sexenio anterior y que, 

debido a la complejidad de intereses creados y la misma situacién 

vigente al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo era dificil dar marcha 

atras. 
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4.2. La Identidad y et Caracter Nacional como elementos basicos en la 
Ley de Nacionalidad vigente en México, en relacién a la 

no-pérdida de la nacionalidad mexicana. 

Con base en Ia experiencia del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 

Ernesto Zedillo Ponce de Leén en su funcién como titular del Poder 

Ejecutivo Mexicano al presentar el Plan Nacional de desarrollo 1995- 

2000, en el capitulo de Soberania estableciéd que: “la situacién de 

millones de mexicanos en el exterior, en particular en los Estados 

Unidos, es muy vulnerable y exige no sdélo el reforzar !a proteccion 

consular sino facilitar la mejor defensa de sus derechos”, asimismo 

agregé: “La nacién mexicana rebasa el territorio que contiene sus 

fronteras. Por eso, un elemento esencial del programa Nacién 

Mexicana es promover las reformas constitucionales y legales para 

que los mexicanos preserven su nacionalidad, independientemente de 

la ciudadania 0 Ia residencia que hayan adoptado”. 

En el ambito internacional, circunstancias politicas y econémicas han 

contribuide a aumentar considerablemente los movimientos 

migratorios, en busca de mejores condiciones de vida. 

La migracién mexicana a Estados Unidos se distingue de otros flujos 

por su cardécter eminentemente econdémico - laboral y tiene su origen 

en la asimetria entre los niveles de desarrollo de uno y otro pais, en la 
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creciente interdependencia de sus economias y en una cada vez 

mayor integracién de mercados laborales.”® 

"Frente a la dominacién que trata de imponer la sociedad 

anglosajona sobre la minoria, como lta mexicana, ésta lucha 

tenazmente por conservar sus propios valores y la transculturacion 

que se da es porque encuentra influencia por un modo de vida 

totalmente ajeno al suyo. Pero dicha influencia no debe confundirse 

como asimilacién, sino como una necesidad de estos grupos 

mexicanos de adaptarse a patrones culturales ajenos a su 

idiosincrasia, en un territorio culturalmente ajeno. Lo fundamental es 

que, en diferente forma y medida, siguen conservando y preservando 

sus propias raices culturales. 

Sin embargo, hay que reconocer que dentro de ciertos grupos de 

mexicanos hay algunos influidos por el oropel del american way of 

life, deseando asimilarse a esta forma de vida; pero la mayoria 

conserva intactos sus principios y origenes. Varios son los elementos 

que han forjado estos origenes nacionales, genes o identidad; uno de 

ellos es el fuerte nacionalismo mexicano que se proyecta como una 

  

58 Castro-Valle k., Jorge. "La migracién mexicana a Estados Unidos y su impacto en la relaci6n bilateral", 

p.31 
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barrera ante dos sociedades totalmente asimétricas: la mexicana y la 

estadounidense.'” 

A finales de 1995 los partidos politicos representados en el Congreso 

mexicano suscribieron un pacto en el sentido de aceptar, en principio, 

el andlisis y discusién de la reforma al texto constitucional para 

reglamentar la irrenunciabilidad de la nacionalidad mexicana, asi 

como un analisis de la Ley de Nacionalidad de 1993 y la legislacién 

de una vy otra manera incidiera en el tema de la nacionalidad. 

Sin embargo, se detect6é que una parte substancial de mexicanos que 

se encuentran en Estados Unidos, no adquiere la nacionalidad 

norteamericana por factores diversos como: la reticencia de los 

mexicanos de cambiar la nacionalidad y adquirir la norteamericana 

en virtud de que desean seguir conservando su nacionalidad debido a 

que algunos de ellos poseen propiedades, sobre todo en la faja 

prohibida'® y consideran que al cambiar de nacionalidad 

invariablemente las perderan. 

  

* Otiva Acosta, José Ignacio. Ramirez Diaz Carlos Alberto, ;Desarraigo, transculturacién, hibridacion, o 
conservacién de la jdentidad cultural en la comunidad mexicano-chicana?, p. 29. 

' Cien kilémetros en las fronteras y cincuenta en los litorales. 
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Por otra parte, sociolégicamente hablando, se considera que cuando 

una persona emigra, se Neva consigo su identidad cultural. La 

mexicana es muy fuerte, producto de 30 siglos de historia.’ Al 

emigrar adquieren, ademas otras identidades que se superponen a la 

que tenemos que aprender a respetar. El ser humano, en el curso de 

la vida maneja al mismo tiempo varias identidades distintas, nos 

identificamos como hijos, padres, trabajadores, jugarerios, por !o que 

nos gusta, etc. y no hay conflicto en esto porque es natural. 

Por tanto, pese a que cambien de nacionalidad, hay cosas que de 

facto el individuo no podra desligarse como el apellido, el color de la 

piel, los rasgos genéticos y a su vez son étnicos que lo caracterizan de 

su lugar de origen y que lo acompanaran siempre. 

Por otra parte existe un esquema, por el cual, en Estados Unidos, los 

mexicanos que residen permanentemente son empujados por el 

sistema'” a alejarse de lo mexicano. 

Como resultado de todo esto, se han originado problemas de caracter 

psicolégico acerca de la identidad, misma que esta ligada a una 

disyuntiva: por una parte en la escuela a los nifios se les dice que ser 

mexicano es algo sucio, pero por otro lado, que deben querer a sus 

  

'0l Diaz de Cossio, Roger. La Doble Nacionalidad, p. 203. 
‘02 Primero por el educacional, después por el de comunicacién social, y por toda la industria del 

entretenimiento, 
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padres, quienes solamente les hablan en espanol y les hablan de ser 

mexicanos, entonces esto genera problemas muy serios. 

Pero dentro de este contexto hay una parte contraria que tiene que 

ver con lo politico en México y tiene que ver con la migracién. 

Como ya se comento en capitulos anteriores, la Migracién de México 

a Estados Unidos, bdsicamente es en busca de empleo, es un 

fendmeno masivo que tiene una historia aproximada de 100 aos. 

Existiendo asi un mercado internacional de fuerza de trabajo, donde 

la demanda por parte de Estados Unidos de mano de obra barata, es 

tan real como la oferta de la misma desde México. Continuando 

dentro de éste contexto, existe una situacién de cardcter cultural y 

politico. A principios de siglo se generdé la idea que para obtener la 

nacionalidad norteamericana habia que pisar o escupir la bandera 

mexicana como condicién necesaria para obtener la otra. Esto se unid 

a la idea que tenia cierto arraigo, referente que si un mexicano 

adquiria la nacionalidad norteamericana, entonces perdia todos sus 

derechos de propiedad, o aspiraciones de ella, como podian ser en el 

pasado los derechos para obtener una parcela ejidal. 
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4.3 El principio de no-pérdida de fa nacionalidad mexicana y el 

ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero. 

Desde la publicacién de la Ley de Nacionalidad Mexicana vigente, se 

generaron una serie de polémicas en materia politica, debido a que el 

derecho a la no pérdida de lo nacionalidad mexicana fue visto por los 

politicos como un punto de partida para obtener el poder, y otros para el 

mantenimiento del mismo, sin embargo esta reaccion no sdélo fue de 

forma interna, sino que también algunos de los grupos que representan 

ala minorias en Estados Unidos quienes levantaron sus voces a favor de 

que los mexicanos radicados en el exterior tuvieran la posibilidad de 

ejercer sus derechos politicos fuera de las fronteras mexicanas. 

Esta situacion llevo a hacer notar que esta estrategia politica no busca 

Unicamente la no pérdida de la nacionalidad mexicana, sino también la 

no pérdida de la ciudadania, lo que generé confusién en el ambito 

politico interno e internacional. 

4.3.1 El voto en el extranjero: posiciones encontradas. 

Con anterioridad, se hablé acerca de la posicioén que, tanto los partidos 

politicos en México como la misma sociedad mexicana, tenian acerca de 

que se concediera el derecho a votar en las elecciones celebradas en 
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México, a todos aquellos connacionales radicados en el exterior. Hubo 

comentarios en el sentido de que no se debia permitir que personas que 

viven fuera de nuestro territorio, de manera definitiva, sean parte de una 

decision que sélo concierne a quienes vivimes dentro de nuestro 

territorio. “Cuando se habla del voto en el extranjero para !a eleccién de 

representantes, suele referir a los representantes del distrito electoral en 

que residia el residente en el extranjero antes de su traslado. Pero puede 

argumentarse que cuando un residente permanente en el extranjero vota 

por el presidente de su propio pais o por los representantes de su viejo 

distrito electoral esta votando por quienes gobiernan a sus compatriotas, 

y no por los gobiernos que lo afectan en su nueva residencia.”.'% 

En este mismo sentido, hubo quienes alzaron la voz para advertir acerca 

del riesgo de que poderosos intereses de grupo o econémicos de Estados 

Unidos influyan directa o indirectamente en los resultados de las 

elecciones presidenciales en México, al otorgarse el voto de mexicanos 

en el extranjero.'* El Cansul de México en Chicago, Heberto Galindo, 

manifesto que “no debemos admitir jamas que con el voto de los 

connacionales en el exterior se inaugure una nueva forma de 

intervencionismo de fuerzas extrarias en nuestra patria.”'° 

  

'3 Boneo, Horacio. La Perspectiva de la Unidad de Asistencia Electoral de Jas Naciones Unidas, p. 20. 

'4 Garcia, Carina. “Intereses de Estados Unidos podrian influir en comicios con el voto extrafronteras”, p. 7. 
15 Becerra, Bertha. “Voto de connacionales, nueva forma de intervencionismo, asegura Consul”, p. 3 
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4.3.2 La Comision de Especialistas del IFE. 

La Comision de especiclistas que estudian las modalidades del voto de 

tos mexicanos en el extranjero Hlevé a cabo un estudio acerca de las 

posibles implicaciones de las reformas a los articulos 30, 32 y 37 de la 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el 

Diario Oficial de la Federacién el 20 de marzo de 1997 y en vigor a 

partir del 20 de marzo de 1998, por las cuales se establece el principio 

de no perdido de la nacionalidad mexicana, con relacién a su incidencia 

en diversos aspectos y en las posibles modalidades del voto.'* 

Dado que la consecuencia mas importante de estas reformas es la 

posibilidad con que cuventan los mexicanos de poseer otra nacionalidad, 

ademas de la mexicana, el estudio de la Comision se abocé a la tarea de 

identificar y evaluar los posibles problemas de incompatibilidad de leyes 

por doble nacionalidad, que la implementacién del voto de los 

nacionales fuera del territorio pudiera suscitar con respecto a las normas 

de Derecho internacional y de derecho extranjero, particularmente en los 

paises donde reside un mayor numero de mexicanos, asi como con 

relacién a la normatividad constitucional y electoral mexicana. 

  

El estudio de compatibilidad juridica realizado por la Comisién arrojé los 

siguientes resultados: 

  

‘0 Véase Anexo 2 
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Primero: el marco juridico y la practica internacional en materia de 

nacionalidad y ciudadania, atraviesan por una etapa de profunda 

revision. Las legislaciones nacionales sobre nacionalidad en alrededor de 

50 paises, han experimentado reformas importantes que responden a las 

nuevas realidades de la creciente migracién internacional, la integracién 

econémica y a los Cambios geopoliticos a raiz del fin de la guerra fria. 

Segundo: !a tondencia general en el mundo apunta hacia una expansién 

y una aceptacion creciente del fendmeno de nacionalidad multiple. En la 

actualidad, al menos 55 paises reconocen el principio de no-pérdida de 

la nacionalidad original. Un numero creciente de convenciones y 

acuerdos internacionales cuenta con disposiciones que garantizan el 

derecho a conservar la nacionalidad de origen. 

Tercero: en fo que respecta a la legislacién estadounidense, no se 

identificaron disposiciones que impidan la posibilidad de que tanto los 

mexicanos naturalizados estadounidenses, como los nacidos en los 

Estados Unidos de América, hijos de padres mexicanos que se acojan a la 

Ley de Nacionalidad mexicana, ejerzan el derecho a votar en las 

elecciones mexicanas, siempre que cumplan con los requisitos que 

marque la legislacién electoral en México. 

Cuarto: el marco juridico mexicano no contiene referencias acerca del 

derecho a votar por parte de los nacionales con doble nacionalidad. En 

cambio, tanto la Constitucién como la Ley de Nacionalidad, contienen 
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disposiciones explicitas que impiden a los mexicanos con otra 

nacionalidad, desempenar cargos de eleccién y otras funciones publicas. 

Estas restricciones, que afectan principalmente ta integracién de mesas 

directivas de casillas y el funcionamiento de los partidos politicos, 

deberan ser observadas durante la organizacién del proceso electoral en 

el extranjero. 

Q 

  

to: las disposiciones de ios ariicuios 37 y 38 de la Constitucién, no 

consideran la posesién de otra nacionalidad entre las causas de pérdida 

© suspensién de !a ciudadania. Por tanto, las disposiciones relativas a la 

pérdida o suspensién de la ciudadania, aplican por igual a ciudadanos 

mexicanos con nacionalidad Unica y a aquellos con doble nacionalidad. 

Sexto: en cuanto a las dimensiones del fenémeno de la nacionalidad 

multiple en México, se advierte que no existen estimaciones directas 

confiables, dado que no se cuenta con convenios que permitan contrastar 

los registros oficiales de adquisicion, retencién y pérdida de nacionalidad. 

Las estimaciones preliminares de la Comision indican lo siguiente: 

(] Para agosto de 1998, ef némero de doble nacionales de jure, ascendia 

a un total de 2,572 personas. 

(J Para julio del afio 2000, se estima que el numero potencial de doble 

nacionales de facto, residentes en los Estados Unidos de América, 

ascendera a 3,7 millones de personas, un millém de mexicanos por 
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nacimiento naturalizados estadounidenses y 2.7 millones de personas 

nacidas en ese pais, de padres mexicanos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Cada modalidad de registro y voto, atiende a segmentos poblacionales 

diferentes del universo total de electores en e! extranjero. Las mas 

incluyentes aspiran a atender al total de ciudadanos mexicanos en e! afio 

2000, estimado en los 10. 8 millones. El 99 por ciento vive en los Estados 

Unidos de América. 

La Comision no consideré que fuera relevante el tiempo de residencia en 

el exterior para la inclusion de ciudadanos mexicanos en el padrén 

electoral especial para la votacién en el extranjero. Por tal motivo, se 

atendid a la base subjetiva del derecho al voto, que establece 

exclusivamente dos condiciones para otorgar el sufragio: la nacionalidad 

mexicana y la mayoria de edad. 

Se proponen tres modalidades para el registro e identificacién de 

electores, que son: credencial para votar con fotografia emitida en el 

extranjero, tarjeta de identificacién electoral con fotografia emitida en el 

extranjero; y credencial para votar con fotografia emitida en México. Para 

conservar los requisitos de seguridad en la elaboracién del padrén 

electoral se observarian los procedimientos establecidos por el COFIPE, y 
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al elaborarse un padroén especifico de ciudadanos en el extranjero seria 

posible utilizar nuevas tecnologias que permitan realizar las 

verificaciones necesarias, incluso en el momento de solicitud y emisién de 

los documentos de identificacion electoral. Se consideré factible publicar 

las listas nominales de electores en las mismas sedes en las que se 

realice el proceso de registro. Esta medida daria las garantias a los 

ciudadanos para que ellos mismos puedan hacer voler sus derechos y 

confirmar su correcto registro. 

Se consideraron seis modalidades basicas para la emisién del voto. Estas 

seis modalidades basicas, que van desde el voto in situ hasta el voto a 

distancia, pueden combinarse en 23 posibilidades, las cuales tienen 

universos de cobertura diversos, atienden los patrones de dispersién o 

concertacién de la poblacién mexicana y toman en cuenta la condicién 

juridica migratoria de las personas. 

No se identificaron condiciones internacionales que pudieran impedir el 

voto en el extranjero. Asimismo, seria conveniente que la autoridad 

electoral pidiera a la Secretaria de Relaciones Exteriores, enviar notas de 

cortesia diplomatica a los gobiernos de los paises en los cuales se 

organizaria Ia eleccin y con ello solicitar la expedicién de visas oficiales 

al personal del (FE involucrado. 

Se consideré necesario mantener el requisito de nacionalidad mexicana 

para poder fungir como funcionario de casilla. Por tal motivo, aquellos 
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ciudadanos que tengan doble nacionalidad, no podran desempenar esta 

importante funcién en el extranjero. No obstante y en la medida de sus 

posibilidades, podrdn coadyuvar a la realizacién de otras tareas 

necesarias para el buen desempeno del proceso electoral. 

De acuerdo con lo que prescriben las leyes vigentes, el IFE es la 

autoridad competente en materia electoral. Sin embargo, tal y como 

  

en e! territorio nacionai, deberd contar con el apoyo y 

colaboracién de otras instancias gubernamentales. Para el caso de la 

organizacién del proceso electoral en el extranjero, la participacién de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores sera significativa, sobre todo si se 

toma en cuenta que las representaciones consulares mexicanas en el 

extranjero son punto de referencia de la poblacion mexicana. Desde 

luego, sin que se desplace de manera alguna la responsabilidad de la 

autoridad electoral. Evidentemente, [a Fiscalia Especial para la 

Investigacién de los Delitos Electorales, también debera contar con el 

apoyo del cuerpo consular, en su cardcter de fedatarios de actos que 

pudieren configurar delitos electorales realizados en el extranjero. 

Con base en una revision del Derecho Internacional Positivo, la Comisién 

realizé un dictamen sobre la aplicacién extraterritorial de la legislacion 

mexicana relevante para el voto de los mexicanos en el extranjero. En el 

documento se concluye que el Derecho Internacional permite que los 

Estados legislen, con efectos extraterritoriales, respecto de personas que 
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estan bajo su jurisdiccién, pero sustraidos de su territorio, para regular 

actos que pueden tener efectos en el territorio de ese Estado, aunque se 

lleven a cabo en el exterior. 

Dadas las condiciones especificas de los ciudadanos que se encuentran 

fuera del territorio nacional, sera imposible utilizar la técnica censal para 

la elaboracién del Catalogo General de Electores. Sin embargo, con un 

  ef iente sistema de convocatoria a través de los medics masivos de 

  

comunicacién, sera posible conformar el Padrén Electoral de Ciudadanos 

en el Extranjero. Dos de las tres modalidades de registro propuestas por 

Ja Comisién cumplen con este requisito. En ambos casos, los ciudadanos 

deberan proporcionar a la autoridad electoral, su domicilio en el 

extranjero. Dadas las condiciones de temporalidad de la permanencia de 

esos ciudadanos en el extranjero, la autoridad podra aceptar como 

validos los domicilios convencionales. 

Algunas modalidades de emisién del sufragio y una de las tres 

modalidades de registro propuestas por !a Comisién implican el uso de la 

credencial para votar con fotografia expedida en México, como medio de 

identificacion para votor. Esas modalidades, por este hecho, se 

instrumentarian en casillas especiales, lo que facilitaria el voto de los 

ciudadanos que se encuentren en el exterior, aun cuando implicaria 

algunas desventajas logisticas, que se encuentran sefaladas en las 

propuestas respectivas. 
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Ante la inquietud de que alguna o algunas de las medidas de seguridad 

con las que hoy cuenta el proceso electoral pudieran sacrificarse, la 

Comisién consideré conveniente proponer mecanismos de seguridad 

que, en funcion de las caracteristicas especificas de cada modalidad de 

registro o emision de voto preserven, aseguren y garanticen la total 

confiabilidad, transparencia, equidad y objetividad en el proceso. 

las modalidades propuesias por ia Comisién, abren la posibilidad de 

innovar el uso de ciertos materiales electorales. Aprovechando los 

adelantos tecnolégices que ya se utilizan en los procesos electorales de 

otros paises, se podrian utilizar maquinas especiales para votar y 

sistemas computacionales desarrollados especificamente para garantizar 

la certeza del sufragio, a la vez que reducir los costos de organizacion del 

proceso. Esta propyesta implicaria que no en todas las modalidades se 

utilizarian los materiales electorales que tradicionalmente son empleados 

en el territorio nacional. Las medidas de seguridad tradicionales también 

deberan adecuarse a las condiciones de la organizacion del proceso 

electoral en el exterior. 

Para determinar la ubicacién de fos sitios de votacién, la autoridad 

electoral deberd realizar estudios demograficos que den cuenta de los 

patrones de dispersion y concentracion de los asentamientos de 

ciudadanos mexicanos en otros paises. Sobre la base de esos estudios, la 

autoridad debera tomar decisiones respecto de los métodos de emision 
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del sufragio mas convenientes. En algunos paises, las modalidades de 

voto a distancia no sélo serian las que mejor cubrieran a la poblacion 

dispersa, sino que ademés, serian las que, a bajo costo, permitieran una 

eficaz organizacion del proceso. En otros en cambio, seria necesario 

instalar casillas e incluso centros de votacién que logren atender a una 

poblacién altamente concentrada. Para la atencién de esos sitios de 

votacién, la autoridad debera quedar dotada de !os insirumenios 

necesarios para realizar la integracién de las mesas directivas de casilla, 

a partir de los procedimientos de insaculacién y capacitacién establecidos 

por la legislacién vigente. 

Las propuestas de la Comisién de especialistas, permiten diversas 

modalidades para la realizacién de los cémputos y escrutinios de la 

votacién. Si la autoridad opta por la instalacién de casillas y centros de 

votacién, los procedimientos de computo y escrutinio se deberan realizar 

en los términos que establece la legislacién vigente. En cambio, si se 

decide instrumentar la votacién a distancia, sera necesario establecer en 

el Cédigo nuevas modalidades para el coémputo y escrutinio de los votos. 

Si los ciudadanos votan por correo, las sedes del IFE en el extranjero 

deberdn realizar los procedimientos que permitan autentificar al emisor 

del voto y garantizar la secrecia del sufragio. Si ef voto es recibido por 

sistemas telefonicos u otros medios computarizados, los procedimientos 

de cémputo y escrutinio se realizaran automaticamente. En éstos casos, 
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los sistemas de cémputo que se utilicen, deberan cumplir con las 

caracteristicas técnicas necesarias para ser auditados por los partidos 

politicos, y asi garantizar la total transparencia y certeza en los 

procedimientos de cémputo y escrutinio. En virtud de que los ciudadanos 

en e! extranjero participardn exclusivamente en la eleccion presidencial 

en el afio 2000, los resultados de los cémputos de dichos votes se 

agregaran al computo general que la autoridad electora! deberé realizar. 

Como medida adicional que garantice el apego a la legalidad por parte 

de las autoridades responsables de la organizacién del proceso electoral 

en el extranjero, se podran replicar las figuras de observadores 

electorales y visitantes extranjeros. Los observadores deberan realizar las 

previsiones necesarias para trasladarse a los sitios en el extranjero en los 

que deseen participar. Para la acreditacion de visitantes, se deberan 

realizar las previsiones que les permitan desarrollar su actividad fuera del 

territorio nacional. 

En materia de lo contencioso electoral, la Comisién propone que se 

mantenga como maxima autoridad, al Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federacién. De igual manera, sera aplicable la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnacién en Materia Electoral. Esas seran la 

autoridad competente y la ley aplicable en la resolucion de las 

impugnaciones que se originen, como producto de la organizacién de las 

elecciones fuera del territorio nacional. 

143 

 



  

En virtud de que el proceso electoral organizado en el extranjero tiene 

como objetivo fundamental Ia eleccién de Presidente de la Republica 

Mexicana, la Comision de especialistas consideré conveniente mantener 

el principio segon el cual, los partidos politicos se encuentran 

inhabilitados para recibir recursos de organizaciones politicas y personas 

fisicas © morales extranjeras, y por parte de  organizaciones 

internacionales de todo tipo. No obstante, no arribé a ura conclusion 

acerca de mantener el mismo principio para los ciudadanos mexicanos 

que viven o trabajan en el extranjero. Se convino, por otra parte, 

mantener el principio segun el cual, el financiamiento privado a los 

partidos politicos no podra exceder del 10 por ciento del total. Asimismo, 

se consideré pertinente proponer el establecimiento de un tope a los 

gastos de campafia en el extranjero y de un riguroso mecanismo de 

fiscalizacién de esos gastos. Las labores de fiscalizacién serian realizadas 

por el Consejo General del Instituto, en su sede de la Ciudad de México. 

Con el objeto de garantizar a los ciudadanos en el extranjero acceso a la 

informacién relativa a las plataformas y candidatos presidenciales de los 

distintos partidos, y garantizar a éstos una distribucién equitativa de su 

presencia en los medios de comunicacién, la Comisién acord6é proponer 

que sea el IFE el encargado de contratar los tiempos en radio y television 

en el extranjero, y que éstos sean distribuidos entre los partidos politicos 

con las actuales reglas del COFIPE. 

 



  

Una vez que el Congreso de la Union determine las modalidades que se 

instrumentaran para hacer efectivo el derecho al voto de los ciudadanos 

mexicanos en el extranjero, las autoridades mexicanas habran de 

desplegar los programas operativos necesarios para conformor la 

estructura administrativa que haga posible la realizacién de! proceso 

electoral del afio 2000. Los funcionarios y el personal operativo 

encargado de realizar las labores correspendi deberan ser 

  

capacitados en los mismos tiempos y con procedimientos similares a los 

que se utilizan en el territorio nacional. 

Con el objeto de que los resultados preliminares del proceso electoral en 

el exterior sean conocidos con la misma oportunidad con la que lo son 

los resultados de las elecciones en México, se difundiran a los medios de 

comunicacién y a la opinién publica con los mecanismos tecnoldgicos 

més adecuados. 

A lo largo del informe, la Comisién identificé y propuso posibles arreglos 

que el IFE podria gestionar para la realizacién del voto en el extranjero, 

que involucrarian a los érganos de los paises de destino, a fos 

proveedores de material electoral, a los medios de comunicacién; en el 

caso de los Estados Unidos de América, al Servicio de Inmigracion y 

Naturalizacién, asociaciones civicas, autoridades locales, a vecinos 

inmediatos y organizaciones vecinales, en su caso los servicios postales, y 

a las comparias telefénicas y de informatica, y desde luego, a la 
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Procuraduria General de Ia Republica y a la Secretaria de Relaciones 

Exteriores. 

4.4 Partidos Politicos de México. Lucha por el poder y mantenimiento 

del mismo. 

A partir de 1988, México no sdlo experimenté una apertura en cuanto a 

lo econdémico, sino que debido a los resultados de las elecciones 

presidenciales celebradas en ese afio, la nueva administracién sé vio 

obligada a realizar una apertura en materia politica, con la finalidad de 

hacer de México un pais mas democratico, generandose innumerables 

debates acerca de la nueva conformacién politica que nuestro pais debia 

tener. Del mismo modo, se origind la inquietud acerca del nuevo papel 

que nuestros connacionales radicados en el exterior deberian tener 

dentro de la toma de decisiones en México. 

El debate se incrementdé por la existencia - sobre todo en estados del 

suroeste de la Unién Americana - de una poblacién mexicana y México - 

Americana interesada en lo que pasaba en México. Sin embargo, la 

preocupacién de los mexicanos no se ha limitado al debate sobre la 

democracia en México; a partir de 1988 han exigido que se reconozca su 

derecho a votar en elecciones presidenciales en nuestro pais. Su lucha los 

llevé a manifestarse reiteradamente frente al consulado en Los Angeles y 
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a la formacion de un Comité Provisional del PRD en esa ciudad. Esto 

aumenté la preocupacién salinista - en su momento -, de que la 

creciente militancia mexicana mds alld de la frontera, afectaba su imagen 

en Estados Unidos. Por ello no fue casual que en abril de 1990 realizo 

una visita a la ciudad de Los Angeles; en la misma fecha en que 

Cardenas efectué una gira. 

En ese momento, a juicio de académicos, observadores y politicos, 

consideraron que hubo cuando menos tres motivos que explicaban el 

Nevar fa politica mexicana hacia el exterior, particularmente hacia los 

Angeles: 

1. Se comento que la politica exterior de Carlos Salinas demandaba de 

contactos y actividades en el extranjero; se hablé de factores como la 

inversion extranjera misma que era vital para el éxito de su programa de 

gobierno. 

2. Los expertos se refirieron al surgimiento de la compefencia politica en 

México: la existencia de Cardenas y su partido, el PRD como el mas 

directo y peligroso desafio para la dominacién politica gubernamental 

del PRI. 

3. La razén de la visita de ambos lideres politicos de esa época a la 

ciudad de Los Angeles, es el reconocimiento de la importancia que las 

comunidades mexicanas y México-Americanas fueron adquiriendo en la 
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sociedad estadounidense y ante los lideres politicos mexicanos de ese 

momento. 

  

Sin embargo, en la visién de algunos analistas, fue Cardenas quién 

  

siguié los desplazamientos de Salinas. Jorge Bustamante en 

declaraciones que realizé ao la prensa de Los Angeles dijo que Cardenas 

fue a neutralizar los efectos politicos de la visita de Salinas’. 

Bustamante mencioné que era claro que los politicos mexicanos 

entendian la importancia que representaban los mexicanos que viven en 

Estados Unidos, y de las poblaciones de origen mexicano, ademas que 

comprendian el peso politico que esos grupos tienen. Considera que esta 

“a” cambiando la manera de hacer politica, y declaré “...fAo0y no se 

respetan las fronteras; la politica sigue a las migraciones...”" 

De acuerdo a varios andlisis que realizé la prensa de Los Angeles se 

determiné la forma en como la comunidad de origen mexicano pudo 

influir en la politica mexicana en ese momento politico considerando dos 

aspectos fundamentales: uno, a través de actividades que orientaran la 

politica estadounidense hacia México.'” El otro, mediante las seriales 

  

‘7 Ramirez Paredes, Gustavo. Los politicos mexicanos miran hacia el norte, p. 61. 
'°8 Idem, p. 62. 

\09 Ejemplo de etlo podria ser to que hace el “lobby” israeli como factor muy importante en la politica de 
Washington respecto de Israel. 
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que los mexicanos en Estados Unidos envioran a sus familiares, 

partidarios politicos o amigos en México. 

Bustamante considerd que “la manera como el sistema politico mexicano 

sera percibido en Estados Unidos dependera de los cambios que el 

propio Estado le imprima. Para el gobierno norteamericano fa estabilidad 

del régimen estara dada cuando se logre dar continuidad a los planes 

  

economices, se erradique la corrupcién y se logre que ias reformas 

politicas tengan credibilidad. 

La percepcién de los mexicanos residentes en el extranjero sobre el 

sistema politico cambiara, cuando el régimen modifique sus politicas 

electorales, se respete la voluntad popular y se les permita votar; y para 

los chicanos y México-Americanos, el dar o no su apoyo al gobierno 

mexicano, dependera de que éste comprenda sus luchas y se acerque a 

ellos sin un interés utilitarista. 

Por lo demas, no parece creible el considerar que los chicanos y los 

mexicanos en Estades Unidos ejercen un infervencionismo al debatir la 

politica interna de nuestro pais, como lo han planteado algunos autores. 

Si el régimen quiere su apoyo, debera aceptar que la nueva realidad 

politica implica también !a diversidad de opinién. En todo caso, la 
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4.4.1 

modernizacién econémica en marcha, deberé acompafiarse a su vez de 

una modernizacion politica. Esto es parte del cambio."''° 

   Postura de los Partidos Politicos de Oposicién Mexicanos en 
torno al voto de los mexicanos en el exterior. 

Antes y después de la aprobacién de la Ley de Nacionalidad Mexicana, 

los principales Partidos Politicos de oposicién en México apoyaron con 

gran fuerza la propuesta de los mexicanos radicados el exterior, en torno 

al derecho de participar como mexicanos de origen, no sélo 

econdémicamente, sino también en el desarrollo y engrandecimiento de 

México mediante la participacién politica en los asuntos de interés 

nacional. 

“Somos la segunda fuente de divisas del pais. Tenemos derecho a ser 

parte del juego democratico nacional”.""’ 

Estos mexicanos, quienes se autodenominan los exiliados econémicos de 

México han exigido que les sea reconocido su derecho al sufragio en las 

elecciones que se {leven acabo dentro de nuestro pais. “Por qué 

nosotros no?, se preguntan mientras disefian lo que a su juicio sera la 

ultima batalla de una lucha que se remonta a los arios veinte...”."" 

  

10 Ramirez Paredes Gustavo. El sistema politico mexicano visto por los mexicanos de afuera, p, 62. 
'" Melgar, Ivonne. “El valor del voto Migrante”, p. 10. 
"2 idem, p. 10. 
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De esta forma, se convirtié en el principal objetivo de las asociaciones no 

gubernamentales de mexicanos radicados en E.U. asi como de los dos 

Partidos de Oposicién mds importantes en México, el lograr ta 

participacién de nuestros connacionales avecindados en el exterior, 

mediante el voto en las elecciones federales para elegir al préximo 

presidente de México en el afio 2000. 

La opinién de varios secteres de !a sociedad mexicana eniorno a si 

debian o no votar nuestros connacionales radicados en el extranjero, en 

las elecciones ha realizarse en nuestro pais, estuvo dividida. Algunos 

apoyaban el hecho de que se les permitiera a estos mexicanos votar 

fuera de las fronteras de nuestro pais, argumentando que si se fueron del 

pais no fue por su gusto, sino mas bien fue por la falta de oportunidades 

y la pobreza en que el gobierno de nuestro pais nos ha tenido durante 

varias décadas, lo cual no quiere decir que por el hecho de buscar 

mejores condiciones de vida hayan dejado de ser mexicanos.''* 

Heriberto Galindo Quifiones tras manifestarse partidario del sufragio de 

los mexicanos en el exterior, menciond que la instrumentacién de! voto 

de los mexicanos en Estados Unidos es riesgosa por lo que no se debe 

actuar con prisas; del mismo modo, aseveré que debe condicionarse para 

cuando estemos preparades para hacerlo, y que ello, no ponga en riesgo 

  

13 Hoyos Aguilera , Francisco. “Millones de mexicanos en EU, fiel de la balanza en el 2000”, p.1. 
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nuestra soberania o los derechos de los compatriotas en territorio 

extranjero.''* 

Del mismo modo, hubo opiniones en las que se manifestaba de manera 

clara el repudio a que se les permitiera ejercer el derecho al voto a todos 

aquellos connacionales que, sin importar las causas que los motivo a 

emigrar a otro pais, hubieran adquirido otra nacionalidad diferente a !a 

mexicana y que radicaran de manera permanenie en esa otra nacion, ya 

que consideraban que los Unicos con derecho a elegir a nuestros 

gobernantes éramos quienes realmente radicamos de manera 

permanente en el pais. 

La suspicacia de varios sectores de la sociedad mexicana no se hizo 

esperar y se cuestionaron acerca de la intencioén real de los 

organizaciones no gubernamentales de mexicanos radicados en el 

exterior, para ser precisos en E.U., en promover esta medida. Hubo 

quienes pensaron que sélo era interés de estas personas el obtener 

mayores beneficios econdmicos a! poseer fas dos nacionalidades, 1a 

mexicana y la norteamericana, ya que de esta forma podrian invertir en 

México como nacionales mexicanos y no como extranjeros, es decir, sin 

limites para adquirir propiedades en cualquier parte del pais, sin limites 

en cuanto a su participacién de inversion en empresas en las cuales se 

condiciona la participacién a inversionistas extranjeros, etc., y en cuanto 

  

"4 Becerra, Bertha. “Voto de connacionales, nueva forma de intervencionismo asegura Consul”, p. 3. 
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lo politico podrian influir de manera decisiva en la eleccién de un 

candidato que estuviera a favor de sus intereses de grupo. 

Ahora bien, tanto se ha mencionado la importancia que reviste el voto de 

nuestros connacionales radicados en el extranjero para los Partidos 

Politicos, no sélo de México sino también de Estados Unidos, que habria 

que cuvestionarnos acerca de si realmente votarian nuestros 

connacionales en e! exterior, de quienes podrian hacerio y qué ios 

moveria a hacerlo. 

Jorge Bustamante, ha alertado acerca de un gran riesgo que se corre al 

permitirse el voto de los connacionales en el extranjero, debido a que 

poderosos intereses de grupo o econdmicos de Estados Unidos influyan 

directa 0 jindirectamente en los resultados de las elecciones 

presidenciales de México.''® “...EI triunfo electoral de un candidato en las 

_@lecciones mexicanas, pero realizadas en territorio estadounidense 

tendria un peso de tal magnitud que haria politicamente insostenible el 

triunfo electoral en México de cualquier otro aspirante presidencial...”,""° 

“los numeros de votes contabilizados en la Union Americana con los 

que obtendria la victoria tal candidato de sus preferencias seria bastante 

menos relevante que el efecto de los medios de comunicacién masiva 

av 

que fos presentara y difundiera en México y en el mundo entero... 

ee 

\5 Garcia, Carina. “Intereses de EU podrian influir en comicios con el voto extrafronteras”, p. 7. 

6 Torres Rodriguez, Patricia. ““Votar en el extranjero, un riesgo: Jorge Bustamante”, p. 9. 

"7 Sanchez Venegas, Adolfo. “El voto mexicano en el exterior facilitaria intereses extranjeros. Podrian influir 

directa o indirectamente en el resultado de comicios presidenciales: Bustamante”, p. 4. 
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Otro punto que destacé fue que debe considerarse si podria ponerse en 

marcha una ley mexicana que implicara acciones, movilizaciones 

humanas y de recursos en territorio estadounidense, sin permiso de sus 

autoridades federales, estatales y locales.''® 

Sin embargo, las avtoridades mexicanas niegan eventualmente presiones 

de grupos de poder en Estados Unidos y esgrimen que la decision de 

darle e! voto a esos mexicano no sélo preservara ja soberania nacionai 

sino que la fortalecera. 

Por su parte, los Partidos de Oposicién en México vieron una gran 

conveniencia de que se ejerciera el voto de nuestros connacionales en el 

extranjero, debido a que consideraban que los votos que pudieran emitir 

estos connacionales serian votes potenciales en contra del partido en el 

poder.'”” 

Cuauhtémoc Sandoval, ex-diputado del PRD, mencioné que el sufragio 

de estos mexicanos serd mds libre porque no estan atados a programas 

oficiales 0 a promesas de gobierno que nunca se cumplen. “Nosotros no 

luchamos porque esos votos sean sdlo para el PRD, pero es seguro que 

ese voto seré para la oposicion. Esta gente huye de la pobreza que ha 

  

"8 Becerra, Bertha. “Voto de connacionales, nueva forma de intervencionismo asegura Cénsul”, p. 3. 

"9 Felix, Edgar. “Polariza el voto en el extranjero”, pp. 13-16. 
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generado el gobierno, por eso ta negativa del PRI porque sabe que 

votaran en contra”.'?° 

Por su parte el partido en podet (PRI) se manifest, en primera instancia, 

en contra del voto de nuestros connacionales radicados en el exterior, 

argumentando que Ia ley de no perdida de la nacionalidad mexicana no 

significaba el dotar también de la ciudadania a estos connacionales, sin 

ite a nuestros connacionales radicades en    embargo , esta ley tampeco lir 

el exterior a obtener o recuperar la ciudadania mexicana, por tal motivo 

esta argumentacion fue irrelevante. 

En apariencia, la posicion del PRt con relacién al voto de los mexicanos 

en el extranjero era de rechazo, sin embargo, analizando de manera 

muy detallada el papel que ha jugado la participacién de! actual 

gobierno de Ernesto Zedillo, la decisién de conceder el voto de nuestros 

connacionales con doble o multiple nacionalidad, puede beneficiar al 

partido oficial, debido a la nueva imagen que se esta teniendo tanto del 

PRI, como de los gobernantes priistas desde afuera. 

Creemos que el derecho al voto de nuestros connacionales radicados en 

e! exterior con doble o multiple nacionalidad, en las elecciones en 

México, bien pudo ser un elemento derivado de la Ley de No Pérdida de 

la Nacionalidad Mexicana ya contemplado por e! gobierno de Ernesto 

  

"2° Hoyos Aguitera , Francisco. “Miilones de mexicanos en EU, fiet de la balanza en el 2000”, p.1. 
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Zedillo,"?" pero que, sin embargo, deberia implementarse a largo plazo, 

pensando quiza, en la carencia de la infraestructura necesaria para que 

nuestro pais pudiera realizar un evento de esta magnitud. 

Una vez que se vio superada Ia discusién en relacién a si se debia o no 

conceder el derecho al voto a nuestros connacionales con doble o 

multiple nacionalidad radicados en el extranjero, el debate se centro en 

el hecho de que estos connacionales pudieran ejercer su derecho al voto, 

desde su lugar de residencia, en las elecciones federales del ao 2000. 

La decision, afirman, esta tomada y en este momento sdlo se analiza 

como podrdén votar los millones de connacionales arraigados en el 

exterior.’ 

Sin embargo, debido a que nuestro pais carece de la infraestructura 

necesaria para hacer posible que nuestros connacionales radicados en el 

exterior puedan ejercer su derecho al sufragio fuera de nuestras fronteras 

para las elecciones del afio 2000, fue necesario posponer, aun contra el 

deseo y derecho de estos connacionales, su participacién para cuando el 

pais cyente con los elementos necesarios para poder llevar acabo este 

tipo de eventos. Ademds, el proceso de construccién democratica en 

nuestro pais no ha madurado del todo como para poder pensar en 

  

'2! Tapia, José Enrique. “Nueva Ley de Nacionalidad”, p.22. 
'2 Hoyos Aguilera , Francisco. “Millones de mexicanos en EU, fiel de la balanza en el 2000”, p.1. 
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organizar eficientemente elecciones para los millones de compatriotas 

que viven en el extranjero.’”* 

No obstante estos argumentos, migrantes y algunos observadores 

académicos coincidieron en opinar que las razones que estaban detras 

de la resistencia de algunos sectores gubernamentales para no cumplir 

con el reconocido derecho al voto de los mexicanos radicados en el 

exterior, eran de caracter politice.'** 

  

123 Aguirre, Pedro. “Una reforma electoral para la democracia, “derecho a votar en el extranjero” “, IFE, p. 63 

‘4 Melgar, Ivonne. “El valor del voto Migrante”, p. 10. 
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CONCLUSIONES 

La Ley de nacionalidad mexicana vigente otorga el derecho a la no 

perdida de fa nacionalidad mexicana a todos los nacionales mexicanos 

de origen sin importar el que hubiesen adquirido otra u otras 

nacionalidades, asi como tampoco es relevante el lugar de residencia de 

los mexicanos con doble o multiple nacionalidad para ejercer éste 

derecho. 

La Ley de Nacionalidad mexicana vigente en nuestro pais fue disefada, 

en apariencia, como una forma de proteccién a nuestros connacionales 

que radican en el exterior, principaimente los avecindados en Estados 

Unidos de América, quienes por varias décadas han sido objeto de 

practicas discriminatorias, xenofébicas y racistas por parte de los oriundos 

de los lugares a donde nuestros connacionales han decidido emigrar. 

La ley de nacionalidad mexicana permite que nuestros connacionales que 

teniendo la posibilidad de adquirir la nacionalidad norteamericana no lo 

han hecho por temor a perder la nacionalidad mexicana, junto con los 

derechos y obligaciones que esto conlleva, puedan hacerlo ahora. Lo que 

trae como consecvencia que adquieran derechos y obligaciones en dos o 

mas naciones diferentes. 

Aparentemente , el objetivo de que se persigue con la no perdida de fa 

nacionalidad mexicana es permitir que mds connacionales accedan a la 
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nacionalidad norteamericana, lo que les permitiria obtener derechos 

politicos que servirian como una arma defensiva en contra de las politicas 

antimexicanas de las cuales son victimas nuestros connacionales en 

territorio norteamericano y, que atentan contra los derechos mds 

elementales de todo ser humano. 

Sin embargo, esta ley no tiene el alcance para proteger directamente a 

todos los connacionales radicados en e! exterior, ya que iniiuye ia 

situacion migratoria de nuestros connacionales en el lugar donde 

residen. Quienes se benefician de manera directa son aquellos 

mexicanos de origen residentes en el extranjero con una condicién 

migratoria de documentados y que poseen la nacionalidad del lugar 

donde radican, o bien, que tienen la posibilidad de acceder a ésta. Por 

tanto, esta ley no fue disefiada para proteger a fos connacionales 

mexicanos que se encuentran en la condicién migratoria de 

indocumentados en otro pais. 

Cabe mencionar, que si bien esta ley no protege a nuestros 

connacionales indocumentados fuera de nuestro territorio de manera 

directa, si pretende protegerlos fomentando la identidad y el caracter 

nacionales, a nuestros connacionales que radican en el exterior y que 

poseen doble o multiple nacionalidad, como factor que influya en sus 

decisiones a la hora de ejercer sus derechos politicos, invitandolos a 

actuar en una forma protectora hacia todos aquellos connacionales 
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mexicanos indocumentados, quienes por diversas causas han tenido fa 

necesidad de emigrar fuera de las fronteras mexicanas, en busca de 

oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida. La 

forma de hacer esto es vetando politicas que atenten contra las 

comunidades mexicanas, a través del ejercicio del voto y, haciendo que 

la presencia de representantes, de origen mexicano, dentro del Gobierno 

Norteamericano, y mas aun, dentro del Congreso Norteamericano, sea 

cada vez mayor. 

Pero, la Ley de Nacionalidad Mexicana y, el derivado derecho de todo 

mexicano de origen a la no perdida de la nacionalidad mexicana tienen 

un alcance mayor al que el gobierno de Ernesto Zedillo pretende dar a 

conocer. 

El hecho de que se permita que los mexicanos de origen que habiendo 

adquirido otra u otras nacionalidades puedan readquirir o mantener la 

nacionalidad mexicana, no les impide a obtener, mantener o readquirir 

  

la ciudadania mexicana, siempre y cuando cumplan con los requ 

que marca nuestra Constitucién para hacerlo. 

Lo anterior implica que nuestros connacionales con doble o multiple 

nacionalidad gozan de los mismos derechos y obligaciones que evalquier 

nacional de origen que posea como unica nacionalidad la mexicana. 

Aquellos connacionales que ademas de obtener, mantener o readquirir 

la nacionalidad mexicana y obtengan el status de ciudadanos mexicanos, 
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tienen derecho a votar en México, no tienen impedimento alguno para la 

obtencién o compra de bienes inmuebles en territorio nacional, su 

participacion accionaria y de capital en el sector productive de México 

sera considerada como nacional ajustandose siempre a lo que estipule la 

ley en dicho rubro, etc. 

Ei hecho de que no existiera una restriccién que les impidiera a aquellos 

  

connacionales con doble o iple nacionalidad a obtener ia ciudadania 

mexicana, abrié la brecha para que los partidos de oposicion en México 

hicieran un frente comin en pro del voto de los mexicanos en el 

extranjero, ya que consideran que el voto de estos connacionales 

radicados en el exterior es un voto potencial a su favor, dicho de otra 

manera seria un voto en contra del partido en el poder (PRI). Debido a 

que aseguran que las principales causas que han motivado a nuestros 

connacionales a emigrar derivan de las malas politicas implementadas 

por los gobiernos priistas, lo que ha originado falta de oportunidades, 

pobreza, corrupcién, inseguridad, violencia, etc. 

Por su parte, el partido en el poder ha visto complaciente, pero con 

mucha cavtela, las acciones emprendidas por el gobierno de Ernesto 

Zedillo, poniendo unicamente como impedimento la viabilidad de que 

nuestros connacionales pudieran votar en el exterior, argumentando la pinemaihee 

carencia de la infraestructura necesaria para realizar un evento de tal 

magnitud. 
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Decir que el PRI esta en contra del voto de los mexicanos en el exterior es 

tanto como decir que el PRI esta en contra del proyecto de la 

administracién de Ernesto Zedillo, !o que si podemos decir, es que el PRI 

pretende que el ejercicio del derecho al voto de nuestros connacionales 

en el exterior se realice cuando existan los elementos necesarios que 

permitan hacer confiables los resultados de la voluntad de nuestros 

connacionales emitida desde el exterior. 

Por otro lado, hablar del voto de los mexicanos en el extranjero nos 

permite cuestionarnos acerca de quienes pudieran votar desde el exterior 

y las causas que los motivarian a participar en los comicios mexicanos. 

De entrada, la participacién de nuestros connacionales radicados en el 

extranjero en los comicios del afio 2000 mediante el voto, no serd 

posible debido a la carencia de recursos (humanos, logisticos y 

econdémicos) del gobierno mexicano para llevar acabo este evento fuera 

de las fronteras de nuestro pais. 

Tenemos que ser claros y contundentes al decir que quienes estarian en 

posibilidad de votar desde el exterior para los comicios en México serian 

los mexiconos de origen que: 

- Tengan uno condicién migratoria legal en el pais de su residencia, 

- Tengan lazos afectivos muy fuertes en nuestro pais, 

- Tengan inversiones (directas o indirectas) en nuestro pais, 
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- Tengan intereses politicos en México. 

Es casi seguro que nuestros connacionales que trabajan de forma 

indocumentada en el exterior no votarian desde el exterior, por temor a 

ser aprehendidos y deportados hacia nuestro pais. 

Por todo lo anterior, no se puede decir que se modificé la Ley de 

Nacionalidad Mexicana y se oforgé el derecho a la no perdido de la 

nacionalidad mexicana a todos los nacionales de origen, con el unico 

objetivo de proteger a nuestros connacionales radicados en el exterior. 
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PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Ley de Nacionalidad.'”° 

Al margen del sello con el Escudo Nacional dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la Republica. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a 

sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unién, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DECRET A: 

LEY DE NACIONALIDAD 

CAPITULO | 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°. La presente Ley es reglamentaria de los articulos 30, 32 y 37, apartados A 

y B, de la Constitucién Politica de tos Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son 

de orden publico y de observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicacién 

corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Articulo 2°.- Para los efectos de esto Ley, se entenderd por: 

|. Secretaria: Secretaria de Relaciones Exteriores; 

  

"25 Diario Oficial de la Federacién, Viernes 23 de Enero de 1998, I*. Seccién, pp. 2-11. 
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Il. Certificado de Nacionalidad Mexicana: —Instrumento juridico, por el cual se reconoce 

la nacionalidad mexicana por nacimiento, y que no se ha adquirido otra 

nacionalidad; 

ill. Carta de Naturalizacién: Instrumento juridico, por el cual se acredita el 

otorgamiento de !a nacionalidad mexicana a los extranjeros; y 

\V. Extranjero: Aquel que no tiene la nacionalidad mexicana. 

Articulo 3°. Son documentos probatorios de la nacionalidad mexicana, cualquiera de 

los siguientes: 

I. &l acta de nacimiento expedida conforme a lo establecido en las disposiciones 

aplicables; 

ll. El certificado de nacionalidad mexicana, el cual se expedira a peticién de parte, 

exclusivamente para los efectos de los articulos 16 y 17 de esta Ley; 

I. La carta de naturalizacién: 

IV. El pasaporte; 

V. La cédula de identidad ciudadang; y 

Vi. A falta de los documentos probatorios mencionados en las fracciones anteriores, se 

podra acreditar !a nacionalided mediante cualquier elemento que, de conformidad 

con la Ley, lleve a ta autoridad a Io conviccién de que se cumplieron los supuestos 

de atribucién de la nacionalidad mexicana. 

Articulo 4°, independientemente de lo dispuesto en el articulo anterior, la Secretaria 

podré exigir al interesado las pruebas adicionales necesarias para comprobar su 

nacionalidad mexicana, cuando encuentre irregularidades en la documentacion 

presentada, Podra también hacerlo cuando se requiera verificor la autenticidad de la 

documentacién que la acredite. 
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Articulo 5°. Las autoridades federales estan obligadas a proporcionar a la Secretaria 

los informes y certificaciones que ésta les solicite para cumplir con las funciones que 

esta Ley le encomienda. En el caso de las autoridades estatales y municipales, ta 

Secretaria les solicitara estos informes y certificaciones, con respecto a sus respectivas 

competencias, cuando las requiera para el cumplimiento de sus funciones materia de 

esto Ley, 

Articulo 6°. Salvo prueba en contrario, se presume que un mexicano ha adquirido una 

nacionalided extraniere, cuando haya realizado un acto juridico para obtenerla o 

conservarla, o bien, cuando se ostente como extranjero ante aiguna avutoridad o en 

algin instrumento publico. 

Articulo 7°. Salvo prueba en contrario, se presume que el nifio expésito hallado en 

territorio nacional ha nacido en éste y que es hijo de padre y madre mexicanos. 

Articulo 8°. Son personas morales de nacionalidad mexicana las que constituyan 

conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacionai su domicilio legal. 

Articulo 9°. Las personas fisicas y morales extranjeras deberan cumplir con lo sefialado 

por el Articulo 27 Constitucional. 

Articulo 10. El interesado podra ser representado en los procedimientos a que se 

refiere esta Ley mediante poder notarial o cata poder firmada ante dos testigos y 

ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante la propia autoridad. 

En cualquier caso, cuando la Secretaria fo estime conveniente, ef interesado debera 

comparecer personalmente. 

Articulo 11. Para todo lo no previsto en esta Ley, se aplicaran supletoriamente las 

disposiciones dal Cédigo Civil para el Distrito Federal en Materia Federal y tas de Ia Ley 

Federal de Procedimiento Administrative. 

178



  

  

CAPITULO II 

DE LA NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO 

Articulo 12. Los mexicanos por nacimiento que salgan de territorio nacional o ingresen 

a él, deberan hacerlo sin excepcion, ostentandose como nacionales, aun cuando posean 

o hayan adquirido otra nacionalidad. 

Articulo 13. Se entendera que os mexicanes por nacimiento que posean o adquieran 

otra nacionalidad, actuan como nacionales respecto a: 

|. Los actos juridicos que celebren en territorio nacional y las zonas en las que el Estado 

Mexicano ejerza su jurisdiccién de acuerdo con del derecho internacional; y 

I. Los actos juridicos que celebren fuera de los limites de la jurisdiccién nacional, 

mediante los cuales: 

a) Participen en cualquier proporcién en el capital de cualquier persona moral mexicana 

0 entidad constituida u organizada conforme al derecho mexicano, o bien ejerzan el 

control sobre dichas personas o entidades; 

b) Otorguen créditos a una persona o entidad referida en el inciso anterior; y 

¢) Detenten Ia titularidad de bienes inmuebles ubicados en territorio nacional u otros 

derechos cuyo ejercicio se circunscriba al territorio nacional. 

Articulo 14. Tratandose de los actos juridicos a que se refiere e! articulo anterior, no se 

podré invocar la proteccién de un gobierno extranjero. Quien lo haga, perdera en 

beneficio de la Nacién los bienes o cualquier otro derecho sobre los cuales haya 

invocado dicha proteccién. 

Articule 15. En términos del parrafo segundo del Articulo 32 de ta Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, cuando el ejercicio de algun cargo o funcién que se 
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reserve a quien tenga la calidad de mexicano por nacimiento y no haya adquirido otra 

nacionalidad, sera necesario que la disposicién aplicable asi lo sefale expresamente. 

Articulo 16. Los mexicanes por nacimiento a los que otro Estado considere como sus 

nacionales, deberdn presentar el certificado de nacionalidad mexicana, cuando 

pretendan acceder al ejercicio de algin cargo o funcién para el que se requiera ser 

mexicano por nacimiento y no adquieran otra nacionalidad. At efecto, fas autoridades 

correspondientes deberdn exigir a los interesados la presentacion de dicho certificado. 

En al caso de qua durante ei desempeno del cargo o funcién adquieran otra 

nacionalidad, cesardn inmediatamente en sus funciones. 

Articulo 17, Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus 

nacienales, podran solicitar a Ia Secretaria el certificado de nacionalidad mexicena, 

Unicamente para los efectos del articulo anterior. 

Para ello, formulardn renuncia expreso a la nacionalidad que les sea atribuida, a toda 

sumisign, obediencia u fidelidad @ cualquier Estado extranjero, especialmente de aquél 

que le atribuya la otra nacionalidad, a toda proteccién extraiia a las leyes y autoridades 

mexicanas, y a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan 

a los extranjeros. Asimismo, protestardn adhesién, obediencia y sumision a las leyes y 

las avtoridades mexicanas y se abstendran de realizar cualquier conducta que implique 

sumisién a un Estado extranjero. 

El certificado de nacionalidad mexicana se expediré una vez que el interesado haya 

cumplido con fos requisitos de esta Lay y su reglamento. 

Articulo 18. La Secretaria declarard, previa audiencia del interesado, ta nulidad del 

certificado cuando se hubiera expedido en violacién de esta Ley o de su reglamento, o 

cuando dejen de cumplirse los requisitos previos en ellos. 
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La declaratoria de nulidad fijara la fecha a partir de la cual el certificado sera nulo. En 

todo caso, se dejaran a salvo las situaciones juridicas creadas durante fa vigencia del 

certificado a favor de terceros de buena fe. 

CAPITULO HII 

DE LA NACIONALIDAD MEXICANA POR NATURALIZACION 

Articulo 19. €) extranjero que pretenda naturalizarse mexicano debera: 

  

|. Presentar solicitud a lo Secretaria en !a que se m 6 su voluniad de adquirir ia 

nacionalidad mexicana; 

ll. Formular las renuncias y protesta a que se refiere el orticulo 17 de este 

ordenamiento; 

La Secretaria no podra exigir que se formulen tales renuncias y protestas sino hasta 

que se haya tomado la decisién de otorgar la nacionalidad al solicitante. La carta de 

naturalizacién se otorgara una vez que se compruebe que éstas se han verificedo. 

I. Probar que se sabe hablar espafiol, conoce la historia del pais y esta integrado a fa 

cultura nacional; y 

IV. Acreditar que ha residido en territorio nacional por el plazo que corresponda 

conforme al articulo 20 de esta Ley. 

Para el correcto cumplimiento de los requisitos a los que se refiere este articulo, se 

estar a lo dispuesto en el reglamento de esta Ley. 

Articulo 20. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano debera acrediter que ha 

residido en tarritorio nacional cuando menos durante los ultimos cinco afos inmediatos 

anteriores a la fecha de la solicitud, salvo lo dispuesto en las fracciones siguientes: 
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|. Bastard una residencia de dos afios inmediatamente anteriores a la fecha de la 

solicitud cuande ef interesado: 

a} Sea descendiente en linea recta de un mexicano por nacimiento; 

b) Tenga hijos mexicanos por nacimiento; 

¢) Sea originario de un pais latincamericano o de la Peninsula Ibérica, 0 

d) A juicio de {a Secretaria, hayo prestado servicios o realizado obras destacadas 

en materia cultural, social, cientifica, técnica, artistica deportiva o 

empresarial que beneficien a la Nacién. En casos excepcionales, a juicio del 

Titular del Ejecutivo Federal, no sera necesario que el extranjero acredite la 

residencia en el territorio nacional a que se refiere esta fraccién. 

ll. La mujer o el varén extranjeros que contraigan matrimonio con varon a mujer 

mexicanos, deberén acreditar que han residido y vivido de consuno en ej domicilio 

conyugal establecido en territorio nacional, durante tos dos aitos inmediatos 

anteriores a la feche de la solicitud. 

No sera necesario que el domicilio conyugal se establezca en el territorio nacional, 

  

cuando el cényuge mexicano radique en el extranjero por encarge o comisién del 

Gobierno Mexicano. 

En caso de matrimonios celebrados entre extranjeros, la adquisicién de la 

nacionalidad mexicano por uno de los conyuges con posterioridad al matrimonio, 

permitiré al otro obtener dicha nacionalidad, siempre que revna los requisites que 

exige esta fraccién, y 

Il; Bastara una residencia de un afto inmediato anterior a la solicitud, en ei caso de 

adoptados, asi como menores descendientes hasta segundo grado, sujetos a lo 

patria potestad de mexicanos. 
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Si los que ejercen la patria potestad no hubieren solicitado la naturalizacién de sus 

adoptados o de los menores, estos podran hacerlo dentro del afo siguiente contado 

a partir de su mayoria de edad, en los términos de esta fraccién. 

La Carta de Naturalizacién produciré sus efectos al dia siguiente de su expedicion. 

Articulo 21. Las ausencias temporales del pais no interrumpiran la residencia, salvo 

que éstas se presenten durante los dos afos anteriores a la presentacién de la solicitud 

y excedan en total seis meses. La residencia a la que se refiere la fraccién It del articulo 

  

anterior debera ser ininterrumpida. 

Articulo 22. Quien adquiera la nacionalidad mexicana conforme a los supuestos del 

articulo 20 fraccién Il de esta Ley, la conservara aun después de disuelto el vinculo 

matrimonial, salvo en el caso de nulidad del matrimonio, imputable al naturalizado. 

Articulo 23. En todos tos casos de naturalizacién, la Secretaria recabard previamente la 

opinién de ta Secretaria de Gobernacién. 

Articulo 24. El procedimiento para la obtencién de la carta de naturalizacién se 

suspenderaé cuando al solicitante se fe haya decretado auto de formal prisién o de 

sujecién a proceso en México, o sus equivalentes en el extranjero. 

Articulo 25. No se expedira carta de naturalizacién cuando el solicitante se encuentre 

en cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. No cumplir con los requisitos que establece esta Ley; 

HW. Estar extinguiendo uno sentencia privativa de {a libertad por delito doloso en México 

9 en extranjero, y 

tll. Cuando no sea conveniente a juicio de !a Secretaria, en cuyo caso debera fundar y 

motivar su decisién. 
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Articulo 26. La Secretaria declarara, previa audiencia del interesado, !o nulidad de ta 

carta de naturalizacién cuando se hubiere expedido sin cumplir con los requisitos o con 

violacién a asta Ley. 

Lo declaratoria de nulidad fijara la fecha a partir de la cual dicha carta serd nula. En 

todo caso se dejaran a salvo las situaciones juridicas creadas durante la vigencia de la 

carta a favor de terceros de buena fe. 

CAPITULO IV 

DE LA PERDIDA DE LA NACIONALIDAD MEXICANA POR NATURALIZACION 

Articule 27. ta nacionalidad mexicana por naturalizacion, previa audiencia del 

interesado, se pierde de conformidad por fo que establece el articulo 37, apartado 8), 

de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo 28. ta autoridades y fedatarios publicos estan obligados o comunicar a la 

Secretaria aquellos casos en que tengan conocimiento de que un mexicano por 

naturalizacién se encuentre en alguno de Jos supuestos del articulo 37, apartado 8), de 

la Constitucién Politica de los Estades Unidos Mexicanos. 

Dicho aviso deberd realizarse dentro de los cuarenta dias habiles siguientes, contados a 

partir de la fecha de que se tuvo conacimiento de los hechos mencionados. 

Articulo 29. La pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalizacién exclusivamente 

ofectaré a ta persona sobre fa cual recaiga la resotucion respectiva. 

Articulo 30. La adopcién no entrafia para el adoptado, ni para el adoptante, la 

adquisicién o pérdida de la nacionalidad. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 

20 fraccion III de esta Ley. 

184



  

Articulo 31. En todos los casos de pérdida de nacionalidad mexicano por 

naturalizacién, la secretoria recabard previamente la opinién de la Secretaria de 

gobernacién. 

Articulo 32. Cuando se dan los supvestos de pérdida de fa nacionalidad mexicana, la 

Secretaria, previa audiencia dei interesado, revocara la carta de naturalizacién. 

CAPITULO V 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Articulo 33. ‘as infracciones administrativas previstas en la presente Ley, se 

sancionaran con lo siguiente: 

|. Se impondré multa de trescientos a quinientos salarios, a quien ingrese o salga de 

territorio nacional en contravencién a fo dispuesto en el articulo 12 de esta Ley; 

li. Se impondra muita de cuatrocientos a ochocientos salarios: 

a) A quien realice !as renuncias y protesta en forma fraudulenta o cometa actos 

que pongan de manifiesto su incumplimiento; 

b) A quien intente obtener cualesquiera de las pruebas de nacionalidad 

mexicana que corresponde a expedir a la Secretaria con violacién de las 

prevenciones de esta Ley o su reglamento, o presentando ante dicha 

Secretaria informacién, testigos, documentos o certificados falsos. 

Si se llegaré a obtener ta prueba de nacionalidad, se duplicara Ia sancién, y 

¢} A quien haga uso de una pruaba de nacionalidad falsificada o alterada; 

Hl. Se impondra multa de quinientos a dos mil salarios, a quien contraiga matrimonio 

con el unico objeto de obtener la nacionalidad mexicana. Igual sancién se impondra 

al cényuge mexicano que, conociendo dicho propésito, celebre el matrimonio. 
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Articulo 34, En tos casos no previstos en el articulo anterior, se impondré multa de 

hasta mil salarios a quien cometa cualquier infraccién administrativa a la presente Ley o 

a su reglamento. 

Articula 35. Para los efectos de este capitulo, por salario se entiende el salario minimo 

diario general vigente en Distrito Federal al momento de cometerse la infraccién. 

Articulo 36. La multas previstas en este capitulo se aplicardn sin perjuicio de que fo 

Secretaria, previa audiencia al interesado, deje sin efectos el documento que se hubiere 

expedido, asi como de jas sanciones penales que en su caso procedan. 

Articulo 37, Para la imposicién de las sanciones, 1a Secretaria debera tomar en cuenta 

la gravedad de la infraccién, los dafios y perjuicios causados, al igual que los 

antecedentes, circunstancias personales y situacién socioeconémica del infractor. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor ef 20 de Marzo de 1998. 

SEGUNDO. Se abroga !a Ley de Nacionalidad publicada en el Diario Oficial de ta 

Federacién el 21 de Junio de 1993 y se derogan todas Jas disposiciones que se opongan 

a la presente Ley. 

TERCERO. Las cartas y decloratorias de naturalizacién, los certificados de nacionalidad 

mexicana por nacimiento, asi como Jos de recuperacién de nacionalidad, expedidos por 

{a Secretaria de Relaciones Exteriores con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, 

seguiran surtiendo sus efectos juridicos. 

CUARTO. Para beneficiarse de to dispuesto por el articulo 37, apartado A} de fa 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el interesado debers: 

|. Presentar solicitud por escrito a ta Secretaria, Embajadas o Consulados de México, 

dentro de los cinco aiios siguientes al 20 de marzo de 1998; 
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tl. Acreditar su derecho a la nacionalidad mexicana, conforme lo establece esta Ley; y 

Il. Acreditar plenamente su identidad ante la autoridad. 

QUINTO. Los nacidos y concebidos con anterioridad a la entrada en vigor del decreto 

por el que se reforman los articulos 30, 32 y 37 de la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, estaran sujetos a lo dispuesto por los articulos segundo y 

tercero transitorios del citado decreto. 

Para los efectos del parrafo anterior, se presumiran concebidos los nacidos vivos y 

viables dentro de jos trescientos dias posteriores a la entrada en vigor de esta Ley. 

México, D.F., a 12 de diciembre de 1997.- Sen. Heladio Ramirez Lopez, 

Presidente.- Dip. Luis Menéses Murillo, Presidente.- Sen. José Antonio Valdivia, 

Secretario.- Dip. Angelina Munoz Fernandez, Secretario.- Rubricas.” 

En cumplimiento de los dispuesto por la fraccién | del articulo 89 de la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicacién y observancia, 

expido e! presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Cuidad de 

México, Distrito Federal, a los treinta dias del mes de diciembre de mil novecientos 

noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de Leén.- Rubrica.- El Secretario de 

Gobernacién, Emilio Chuayffet Chemor.- Rubrica. 

Ree eR Ree A REROSOREREREERS SRE EEEEEO EEO TREO RES CLEN REE CORSE KERR EEE EEE 

DECRETO por el cual se reforman diversos ordenamientos legales. 

Al margen del sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la Republica. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a 

sus habitontes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unién se ha servido dirigirme el siguiente 
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DECRETO 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE CRETA: 

SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES 

ARTICULO UNICO. Se reforman fos articulos 20 y 32, fraccién |, y se adiciona la 

fraccién | BIS al articulo 47 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano; se reforman los 

articulos 4, fraccién |, 117, 161, primer parrafo, y 173, segundo parrafo, y se adicionan 

el articulo 148 BIS al capitulo denominado “Del reclutamiento”, y un inciso F) a ta 

fraccién H del articulo 170 de la Ley Organica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; se 

reformo el articulo 57 y se adiciona al inciso E) a !a fraccién | del articulo 105 de la Ley 

Organica de la Armada de México; se reforma el articulo 4, fraccién |, del Codigo de 

Justicia Militar; se adiciona el articulo 5 BIS a la Ley del Servicio Militar; se reforman los 

articulo 106 y 108 de la Ley Organica del Poder Judicial de ta Federacién; 4, primer 

parrafo de la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federacién; 9, fraccién | de la Ley 

para el Tratamiento de los Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia 

Comon y para toda la Republica en Materia Federal; 20, inciso a), 22 y23, en sus 

respectiva fracciones |, de la Ley Organica de la Procuraduria General de la Republica; 

19,34 y 35, en sus respectivas fracciones 1, de la Ley Organica de la Procuraduria 

General de Justicia de! Distrito Federal; 76, 91, 103, 114 y 120, en sus respectivos 

incisos a}, del Cédigo Federal de instituciones y Procedimientos Electorales; 22 y 50, en 

sus respectivos primeros parrafos, de fa Ley de Navegacién; 7, primer parrafo y se le 

adiciona un segundo parrafo, se reforman los articulos 38 y 40, primer parrafo, de la 

Ley de Aviacién Civil;189, 216, y 612, fraccién I, de la Ley Federal del Trabajo;267 de la 

Ley del Seguro Social; 156, fraccién I, y 166, segundo parrafo, de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 28 primer parrafo, 50, 

fraccién IV, y se deroga la fraccién Hl del articulo 51 de la Ley de! Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; se reforman los articulos 21, fraccién I, de 
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la Ley Federal! de las Entidades Paraestatales, 51 de la Ley Reglamentaria del Articulo 

27 Constitucional en Materia Nuclear; 9, fraccién | de ta Ley de la Comisién Nacional 

de Derechos Humanos; 8, fraccién !, de la Ley Federal de Correduria Publica; 6, 

segundo parrafo, de la Ley Organica del Instituto Nacional de Antropologio e Historia; 

32, fracciones 1a Ill, de la Ley de Inversion Extranjera; 14, fraccién I, de ia Ley General 

que establece las Bases de Coordinacién del Sistema Nacional de Seguridad Publica; 

5°., fraccion 1, de ta Ley de la Comision Reguladora de Energia; 10, fraccién | y 14, 

fraccion | de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 12, fraccién |, de lo Ley 

Organica de los Tribunales Agrarios; 39, fraccién |, de la Ley del Banco de México; 26, 

fraccién |, de la Ley Federat de Competencia Econémica; 121, fraccién |, de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “8” del 

Articulo 123 Constitucional; y 15, fraccién ty ultimo parrafo de la Ley de la Comision 

Nacional Bancaria y de Valores, para quedar como sigue: 

Ley del Servicio Exterior Mexicano: 

Articulo 20.- Para ser designado embajador o cénsul general se requiere ser mexicano 

por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos 

civiles y politicos, ser mayor de 30 ares de edad y reunir los méritos suficientes para el 

eficaz desempeno de su cargo. 

Articulo 32.- ... 

1, Ser mexicano por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, ademas de estar 

en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos; 

WalV. ... 

Articulo 47.- ... 
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1 BIS. Los hijos nacidos en el extranjero, de los miembros del Servicio Exterior cuando se 

encuentren acreditados en el extranjero se consideraran nacidos en el domicilio 

legal de los padres; 

WalX. ... 

Ley Organica del Ejército y fuerza Aérea Mexicanas: 

Articulo 4. ... 

|. Los mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y que prastan sus 

servicios en tas Instituciones Armadas de tierra y aire, sujetos a los Leyes y 

Reglamentos Militares; 

Wy... 

Articule 117. Los Cuerpos de Defensa Rurales se formardn con personal voluntario de 

ejidatarios mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, mandados 

por militares profesionales, de acuerdo con sus planillas orgénicas particuiares y tienen 

como misién cooperar con las tropas en las actividades que éstas lleven a cabo cuando 

sean requeridos para ello por el mando militar. 

Del reclutamiento 

Articulo 148 BIS, El personal que sea sujeto de reclutamiento para el servicio activo del 

Ejército y Fuerza Aérea, deberd ser mexicano por nacimianto que no adquiera otra 

nacionalidad. 

Articule 161. El personal que ingrese como alumno en los establecimientos de 

Educacién Militar, debera ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionatidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos, excepto 

el extranjero que sea becario, el cua! sera admitide con el Unico fin de realizar estudios 
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que correspondan y al término de los mismos causard baja del plante! al Ejército y 

Fuerza Aérea. 

Articulo 170. ... 

F, Por adquirir otra nacionalidad. 

Articulo 173. El secretario de la Defensa Nacional podré conceder o negar esta 

licencia, segun lo permitan, a su juicio, las necesidades de! servicio, pero en ningun 

caso se concedera cuando exista un estado de emergencia nacional y cuando el 

personal no haya cumplide el tiempo obligatorio de servicio establecido en esta Ley o 

en su contrato - filiacién. El personal que Ja goce obtendré derecho a reingresar al 

- servicio previa solicitud, siempre que el Presidente de la Republica considere procedente 

su peticién y no se encuentre comprendido en alguna causal de retiro, sefialada por la 

Ley de fa materia, éste se halle fisicamente til para el servicio, exista vacante y no 

hayan transcurrido mds de seis arios desde la fecha de su separacién del activo y no 

adquiera otra nacionalidad. 

Ley Organica de la Armada de México: 

Artieulo 57. Para ingresar a ta Armada se requiere ser mexicano por nacimiento, que 

no se adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles 

y politicos y reunir tos requisitos que establece la presente Ley y el reglamento 

respectivo. 
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Articulo 105. ... 

AaD.... 

E. Cuando se adquiera otra nacionalidad. 

Hy i... 

Cédigo de Justicia Militar: 

Articulo 4. ... 

f. Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno 

goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos; 

WalV.... 

Ley del Servicio Militar: 

Articulo 5 BIS. En tiempo de paz, los mexicanos por nacimiento que adquieran otra 

nacionatidad, al cumplir con sus obligaciones del servicio de las armas no serén 

considerades en el activo en tos términos de lo dispuesto en esta Ley y en las 

disposiciones regtamentarias. 

Ley Organica de! Poder Judicial de fa Federacién: 

Articulo 106. Para poder ser designado magistrado de circuito se requiere ser 

ciudadano mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad y estar an 

pleno goce y ajercicio de sus derechos civites y politicos, mayor de treinta y cinco anos, 

gozar de buena reputacion, no haber sido condenado por delito intencional con sancién 
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privativa de la libertad mayor de un ano, contar con titulo de licenciado en derecho 

expedido legalmente y practica profesional de cuando menos cinco afios, ademds de los 

requisitos previstos en esta Ley respecto de !a carrera judicial. Los magistrades de 

circuito durardn seis afios en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si 

fueren ratificados, sélo podrdn ser privados de sus cargos por las causas que senala 

esta Ley, o por retiro forzoso al cumplir setenta y cinco afies de edad. 

Articulo 108. Para ser designado juez de distrito requiere ser mexicano por nacimiento, 

que no se adquiera otra nacionalidad, estar en pleno ejercicio de sus derechos, ser 

mayor de treinta afos, contor con el titulo de licenciado en derecho expedido 

legalmente, un minimo de cinco afios de ejercicio profesional, gozar de buena 

reputacién y no haber sido condenado por delito intencional con sancién privativa de 

libertad mayor de un afo. Los jueces de distrito duraran seis anos en el ejercicio de su 

encargo, al término de fos cuales, si fueren ratificades o designados para ocupar el 

cargo de magistrades de circuito, slo podran ser privados de sus cargos por las causas 

que sefiola esta Ley © por retiro forzoso al cumplir setenta y cinco afios de edad. 

Ley Orgdnica del Tribunal Fiscal de la Federacién: 

Articulo 4. Para ser magistrado del Tribunal Fiscal de la Federacién se requiere ser 

mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles y politicos, ser mayor de 35 ajios, de noforia buena 

conducta, licenciado en derecho con titulo registrado expedido cuando menos 10 afios 

antes de dicho fecha y con 7 aries de practica en materia fiscal. 

Ley pora el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal_en 

Materia Com ny para toda la Rep blica en Materia Federal: 

Articulo 9. ... 
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|. Ser mexicano por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y estar en pleno 

goce y ejercicio de sus derechos politicos y civiles. 

Nav... 

Ley Organica de lo Procuraduria General de fa Rep blica: 

Articulo 20. ... 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar 

en pleno goce y ejercicio de sus derechos politicos y civiles. 

bp ad}... 

Articulo 22. ... 

|. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y que no 

adquiera otra nacionalidad; 

a IX... 

Articulo 23. ... 

|. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y que no 

adquiera otra nacionalidad; 

alX.... 

Ley Organica de lo Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal: 

Articulo 19. ... 
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|. Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, ademés de estar en 

pleno goce y ejercicio de sus derecho civiles y politicos. 

ItaV... 

Articulo 34. ... 

|. Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad ademas de estar en 

pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos. 

Wa Vil... 

Articulo 35. ... 

|. Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, ademas de estar en 

pleno goce de sus derechos civiles y politicos. 

Walk... 

Cédigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

Articulo 76. ... 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, ademdés 

de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos. 

b) aj) ..- 

2y3.... 

Articulo 91. ... 

a) Ser mexicano por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad. 
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b)ai).... 

Articulo 103. ... 

a) Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno 

goce y ejercicio de sus derechos politicos y civiles, estar inscrito en el Registro 

Federal de Electores y contar con Credenciai para Voter con Fotografia. 

bpaff. ... 

204... 

Articulo 120. ... 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y ser 

residente en fa seccién electoral que comprenda a la casilla; 

b) ah). ... 

Ley de Navegacién: 

Articulo 22. Los capitanes, pilotes navales, patrones, maquinistes navales, operarios 

mecanicos y, de una manera general, todo el personal que tripule cualquier 

emborcacién mercante mexicana deberd ser mexicano por nacimiento que no adquiera 

otra nacionatidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos. 

Articule 50. Para ser piloto de puerto se requiere ser mexicano por nacimiento que no 

adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

politicos, y contar con el correspondiente titulo profesional de marino y certificado de 

competencia, otorgado por la Secretaria, que to acredite para et puerto respectivo, 

conforme a los requisitos que senale el reglamento. 
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Ley de Aviacion Ci 

Articulo 7. La Secretaria ejercerad la autoridad aerondutica en ios ceropuertos, 

helipuertos y aerédromos en general a través de! comandante de aeropuerto quien 

debera ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad. 

El comandante de ceropuerto tendrd las atribuciones que a continuacién se mencionan, 

las cuales ejercera en las demarcaciones geogréficas que expresamente le sean 

determinadas por la propia Secretaria. 

la Vil. ... 

Articulo 38. El personal tacnico aeronautico esta constituide por el personal de vuelo 

que interviene directamente en la operacién de la aeronave y por el personal de tierra, 

cuyas funciones se especifiquen en el reglamento correspondiente. Dicho personal 

deberé, ademas de ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, 

contar con las licencias respectivas, previa comprobacién de los requisitos de capacidad, 

aptitud fisica, examenes, experiencia y pericia, entre otros. 

Articule 40. Toda aeronave deberd contar con un comandante o piloto al mando quien 

seré la méxima autoridad a bordo y responsable de su operacién y direccién y de 

mantener el orden y la seguridad de {a aeronave, de los tripulantes, posajeros, 

equipaje, carga y correo. El comandante de las aeronaves de sarvicio af publico debera 

ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles y politicos. 
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Ley Federal del Trabajo: 

Articulo 189. Los trabajadores de los buques deberdn tener la calidad de mexicanos 

por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y estar en pieno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y politicos. 

Articulo 216. Los tripulantes deben tener la calidad de mexicanos por nacimiento que 

no adquieran otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles 

y politices. 

Articulo 612. ... 

|. Ser mexicano por nacimiento que ne adquiera otra nacionalidad, mayor de veinticinco 

afios de edad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos; 

flaVl.... 

Ley del Seguro Social: 

Articulo 267. E! Director General sera nombrado por el Presidente de la Republica 

debiendo ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionatidad y estar en 

pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos. 

Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de fos 

Trabajadores del Estado: 

Articulo 156. ... 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en 

pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos; 
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Wy ill, ... 

Articulo 166. ... 

Para ocupar el cargo de vocal se requiere ser mexicano por nacimiento que no adquiera 

otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos, ser 

de reconocida honorabilidad y experiencia técnica y administrativa. 

Ley del Institute de Seguridad social para las Fuerzas Armadas Mexicanas: 

Articulo 28. Los militares que hayan sido retirados por enfermedad que dure mas de 

seis meses, podrén volver al activo cuando esta enfermedad hubiere sido contraida en 

campafia o en actos del servicio, y logren su curacién definitive, comprobada con 

dictamenes expedidos por médicos militares que designe la Secretaria de lo Defensa 

Nacional o de la Marina, en su caso, siempre que no adquieran otra nacionalidad. Al 

ocurrir una nueva causa de retiro, se tramifard éste. 

a} ce). ... 

Articulo 50. ... 

tall... 

IV. Por adquirir otra nacionalidad estando en activo, y 

Vv.   
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Articulo 51. ... 

ty. 

Ill. Se deroga 

Va Vil... 

Ley Federal de las Entidades Parcestatales: 

Articulo 21. ... 

|. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en 

pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos; 

ily lt... 

Ley Reqlamentaria de! Articulo 27 Constitucional en Materia Nuclear: 

Articulo 51. La Comisién Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias estard a 

cargo de un Director General, y contara con un Consejo Consultivo, asi como con el 

personal necesario para ejercer las atribuciones que tiene encomendodas. El Director 

General serd designado y removido por el Secretario de Energia. Pora desempenar 

dicho cargo se requiere ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos; mayor 

de 30 atios de edad, poseer titulo profesional, y contar con una experiencia minima de 

cinco afies en la materia. 

Ley de la Comision Nacional de Derecho Humanos: 

Articulo 9. ... 
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|. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en 

pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos; 

Uy ith... 

Ley Federal de Correduria P blica: 

Articulo 8. ... 

|. Ser ciudadano mexicane por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en 

pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos; 

lla lV... 

Ley Organica del Instituto Nacional de Antropologia e Historia: 

Articulo 6. ... 

Para ser Director Genera! del Instituto Nacional de Antropologia e Historia ser requiere 

ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, este en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles y politicos, mayor de 30 anos de edad, con grado 

académico y méritos reconocidos en alguna de las materias de competencia del 

“Instituto. 

Ley de Inversién Extranjer 

  

Articulo 32. ... 

|. Las sociedades mexicanas en las que participen, incluso a través de fideicomiso: 

a) Lo inversion extranjera; 

b) Los mexicanos que posean o adquieran otra nacionalidad y que tengan su 

domicilio fuera del territorio nacional, o 

¢) La inversion nevira; 
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I. Quienes realicen habitualmente actos de comercio en la Republica Mexicana, 

siempre que se trate de: 

a) Personas fisicas o morales extranjeras, o 

b] Mexicanos que posean o adquieran otra nacionalidad y tengan su domicilio 

fuera del territorio nacional, y 

itl. Los fideicomisos de acciones o partes sociales, de bienes inmuebles o de inversion 

neutra, por virtud de tos cuales se deriven derechos en favor de la inversion 

extranjera o de mexicanos que posean o adquieran otra nacionalidad y que tengan 

su domicilio fuera del territorio nacional. 

Ley General que establece las Bases de coordinacién del Sistema Nacional 

de Seguridad P blica: 

Articuto 14. ... 

|. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que nos adquiera otra nacionalidad y estar 

en pleno goce de sus derechos civiles y politicos; 

tla lV. ... 

Ley de la Comision Requladora de Energ 

Articulo 5°. ... 

|. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que nos adquiera otra nacionalidad y estar 

en pleno goce de sus derechos civiles y politicos; 

Holl... 
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Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro: 

Articulo 10. ... 

|. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en 

pleno goce de sus derechos civiles y politicos; 

lal... 

Articulo 14. ... 

|. Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y estar 

en pleno goce de sus derechos civiles y politicos; 

llalv. ... 

Ley Organica de los Tribunales Agrarios: 

Articulo 12. ... 

|. Ser ciudadane por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno 

goce de sus derechos civiles y politicos, asi como tener por lo menos treinta afos el 

dia de su designacién; 

Wal. ... 

Ley del Banco de México: 

Articulo 39. ... 

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, estar en 

pleno goce de sus derechos civiles y politicos y no tener mas de sesenta y cinco afios 

cumplidos en la fecha de inicio del periodo durante el cual desempefard su cargo. 

Hy th... 
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Ley Federal de Competencia Econémica: 

Articulo 26. ... 

|. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, estar en 

pleno goce de sus derechos civiles y politicos, profesionales en materias afines al 

objeto de esta ley, mayores de treinta y cinco afes de edad y menores de setenta y 

cinco; y 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del estado, Reqlamentaria 

del Apartado “B” del Articulo 123 Constitucional: 

Articulo 121. ... 

|. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en 

pleno goce de sus derechos civiles y politicos; 

Hy tl. ... 

Ley de la Comisién Nacional Bancaria y de Valores: 

Articulo 15. ... 

|. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en 

pleno goce de sus derechos civiles y politicos; 

Hal¥. ... 
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Los miembros de !a Junta de Gobierno, Vicepresidentes, Contralor Interno y Directores 

Generales les sera aplicable !o establecido en los fracciones |, y lil de este articulo. 

TRANSITORIO 

UNICO. El presente Decreto entraré en vigor el 20 de marzo de 1998. 

México, D.F., a 12 de diciembre de 1997.- Sen. Heladio Ramirez Lépez, Presidente.- 

Dip. Luis Menéses Murillo, Presidente.- Sen. José Antonio Valdivia, Secretario.- 

Dip. Jaime Castro Lopez, Secretario.- Rubricas.” 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccién | del Articulo 89 de !a Constitucién 

Politica de los Estados Unidos de Mexicanos, y para su debida publicacién y 

observancia, expido el presente Decreto en Ia residencia del Poder Ejecutivo Federal, en 

la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta dias del mes de diciembre de mil 

novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de Leén.- Rubrica.- El secretario 

de Gobernacién, Emilio Chuayffet Chemor.- Rubrica. 

205 

 



  

ANEXO 2 

 



  

Fecha: 12 de noviembre de 1998. 

ENTREGO LA COMISION DE 13 ESPECIALISTAS SU INFORME FINAL SOBRE 

EL VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO 

La Comision de 13 especialistas encargada de estudiar las modalidades del voto de los 

Mexicanos residentes en el extranjero, entregd el dia de hoy su informe final a ta 

Comisién de Coordinacién y Apoyo del Consejo General, presidida por el Consejero 

Electoral Emilio Zebadua, con lo que el grupo interdisciplinario cumplié en tiempo y 

forma con el calendario previsto. De igual manera, dicho informe fue remitido hoy 

mismo a cada uno de los integrantes del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral.'* 

La cuestién central de los trabajos de los especialistas no fue, en estricto sentido, el 

andlisis del derecho de los mexicanos a votar fuera de territorio nacional, sino el cémo 

instrumantar ese derecho. La investigacién fue orientada a le identificacién y el andlisis 

de las condiciones operativas, logisticas, juridicas, administrativas e internacionales que 

posibiliten la emisién del voto de los mexicanos en el extranjero. 

La Comision concluyé que es viable llevar a cabo la eleccién presidencial del afio 2000 

con Io participacién de fos votantes mexicanos en el exterior, y que para ello es posible 

acudir a diversas modalidades para la emisién del voto, las que cumplen con la 

racionatidad juridica del sistema electoral mexicano. 

Los resultados de las investigaciones de los especialistas estiman que el numero de 

mexicanos en edad ciudadana residentes en el territorio nacional o en ej extranjero 

26 www. ife.org.mx/wwweai/veinfinS.htm, 12 de noviembre de 1998, pp. 10-15. 
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durante ja jornada electoral del afo 2000 seria de 70.158 millones de personas, 

desagregado en los siguientes conjuntos: residentes en México, 60.254 millones de 

personas (85.88 por ciento}, residentes en el extranjero 9.904 millones (14.12 por 

ciento). Estos ultimos se integrarian en tres grandes subconjuntos: 

1. Inmigrantes residentes en el extranjero (Estados Unidos u otros paises) que no 

adquieren otra nacionalidad: 6.202 millones de personas. 

ll. Inmigrantes que adquieren otra nacionalidad por naturolizecién: alrededor de un 

millén de personas. 

U1). Las personas nacidas en al extranjero (Estados Unidos u otros paises) que son hijos 

de padre y/o madre mexicanos: 2.701 millones de personas. 

Adicionalmente, los especialistas consideran que al dia de ta eleccién habria 883 mil 

personas radicadas en México, que se encontrarian ausentes de territorio nacional por 

razones de negocios o de recreacién, 857 mil de las cuales se encontrarian en los 

Estados Unidos. Todo ello daria un gran total de aproximadamente 10.787 millones de 

personas involucradas en el proyecto del voto en el extranjero 

Con base en lo anterior, la Comision procedié a la identificacién de las condiciones 

objetivas y (..Ujuridicas para lo realizacién de elecciones fuera del territorio nacional, asi 

como a Ja elaboracién y evaluacién del rango mas amplio posible de modatidades para 

al ejercicio de! voto en el axtranjero, las cuales garanticen condiciones aceptables de 

cobertura, seguridad y equidad del proceso electoral en el exterior, similares a las que 

prevatecen en el pais. Se cuidé particularmente que dichas modalidades respetaran 

escrupulosamente !a confiabilidad del proceso electoral, a fin de preservar los avances 

que el pais ha logrado alcanzar en la materia. 

En el estudio se proponen tres modalidades para el registro e identificacisn de 

electors, las cuales son: credencial para votar con fotografia emitida en el extranjero, 

208



  

tarjeta de identificacién electoral con fotografia emitida en el extranjero y credencial 

para votar con fotografia emitida en México. Para conservar los requisitos de seguridad 

en la elaboracién del Padrén Electoral se observarian los procedimientos establecidos 

por el COFIPE. Se consideraron tres grandes modalidades de votacién: la emisién del 

sufragio en casilla ordinaria; la votacién en casilla especial y el vote a distancia (por 

correo o teléfono). 

De éstas se construyeron 6 modalidades basicas para ta emisién del voto: 

M 1.- Voto en casilla ordinoria, con Lista Nominal y credencial para votar con fotografia. 

M 2.- Veto en casilla ordinaria con Lista Nominal y tarjeta de identificacién electoral con 

fotografia. 

M 3.- Voto en casilla especial, sin Lista Nominal y con credencial para votar con 

fotografia. 

M 4.- Voto en casilla especial, sin Lista Nominal y con tarjeta de identificacién electoral 

con fotografia. 

M 5.- Voto a distancia, con Liste Nominal y credencial para votar con fotografia. 

M 6.- Voto a distancia, con Lista Nominal y tarjeta de identificacioén electoral con 

fotografia. 

Estas seis modalidades bdsicas, que van desde el voto in situ hasta e! voto o distancia, 

pueden combinarse en varias posibilidades, de las cuales fueron seleccionadas 23; 

éstos, a su vez, tienen universos de cobertura distintos atendiendo los patrones de 

dispersién 0 concentracién de la poblacién mexicana y toman en cuenta ta condicion 

jucidica migratoria de tas personas. 

Cada modalidad de registro y voto, atiende a segmentos poblacionales diferentes del 

universo total de electores en el extranjero. Las mas incluyentes aspiran a atender al 
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total de ciudadanos mexicanos en el afio 2000, estimado en los 10.8 millones. El 99 por 

ciento vive en los Estados Unidos de América. 

La estimacién del costo de las distintas modalidades presentado por la Comision de 

Especialistas es la siguiente: 

Modalidad 1: $268°569,283.5 délares. 

Modalidad 2: $273°712,483.5 dolares. 

Modalidad 3: $ 76°060.458.0 ddélares. 

Modalidad 4: $271°984,914.0 délares. 

Modalidad 5, version 1: $283°229,959.9 délares. 

Modalidad 5, versién 2: $351 °229,959.9 dolares. 

Modalidad 6, versién 1: $283°373,159.9 délares. 

Modalidad 6, version 2: $356 °373,159.9 délares. 

Ef informe contiene una serie de anexos presentados por cada wna de las subcomisiones 

de trabajo de los especialistas: 

Subcomisién Sociodemografica: 

Anexo |: Tamano y caracteristicas de la poblacién mexicana en edad ciudadana 

residente en el pals y en al extranjero durante la jornada electoral del afio 2000. 

Anexo Il: La geografia de la migracién mexicana a los Estados Unidos. 

Anexo Ill: Distribucion de los mexicanos mayores de edad (nacidos en México) en 

Estados Unidos en el ambito nacional, estatal y por condado. 

Anexo IV: Distribucién geografica de tos consulados en relacién con lo poblacién 

mexicana en Estados Unidos. 
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Anexo V: Sondeo para conocer la posesién de credencial para votar con fotografia y 

deseo de voto entre los mexicanos residentes en Estados Unidos. 

Anexo VI: El voto de los mexicanos en el extranjero: expectativas, percepciones y 

Participacién electoral. 

Subcomisién Juridica 

Anexo |: Construccién Juridica de las modalidades para el voto de los mexicanos en el 

extranjero. 

Anexo Il: Documentos y estudios preliminares. 

Subcomisi6n Internacional 

Anexo |: Legistacién electoral comparada. 

Anexo Ii: Actividad y aplicacién extraterritorial. 

Anexo Ill: Infraestructura y fogistica en el exterior. 

Anexo IV: Opiniones en prensa y bibliografia académica.'?” 

  

"7 Véase, http://www. ife org.mx/wwwife/c v Lhtm# 
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GRAFICA 4 
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50.0% 03 (millones) 

Residis 
1s%     

  Foanta:Eximecieren inehiides an of Canute Binesienal, « party te detes 
#0 ta Encussta Nochonal de tn Olndenies Deemogritea, 1992 9.18, 

 



  

  

GRAFICA 3 
  

Mexicanos que establecieron su residencia en E.U. 

segun perioda de tiempo, 1960 - 1990 

Cifras en millones de 

ite 
1980 - 1990 2.60 
41970 - 1980 1.56 
4 -41 .29 

Fuente: Elaborede # partir de estimaciones inctuidas an e! Extuxtio Binecionsl, p.11. 

  

  

Mexicanos que establecieron su residencia en E.U., segun 

periodo de tiempo, 1960 - 1990     
1960 - 1970 

© Limite Inferior 
1970 - 1980 

@Limite Superior 

1980 - 1990 

0.00 050 1.00 150 2.00 250 3.00       
Fuente: Elaborede ¢ partir de astimaciones includes en of Estudio Binacional, p.11. 

  

  

            
     

+ GRAFICA 4 
Emigracién neta de mexicanos a E.U. y promedio anual 

segun fuente de estimacién 

Cifras en millones de personas 

Estimacton Estimacion 
Méxicana Estadounidense 
(1990 -1995} (1990 -1996) 

Total del periodo 1.39 1.90 
Pormedio anual 0.277 0.315 

Fusnte: Elobernde a partir de eatimecienes inchades ort o! Estudio Binacionel, p. 11. 

Emigracién neta de mexicanos a £.U. y promedio 

2.00 anual, sggun fuente de stimacién 

1.80 
1.80 
4.40 j @Entinecion Mexicana 7 
1.20 (1990-1995) i 

, 1.00 
080 | SEscmacon on. 

=" 
0.20 
0.00 

Total del periodo —-Pormedio anual       
Puerte: Etaborade a partir do entimaciones ineiuides on oi Bewwato Minectenel, p. 11, 
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GRAFICA 5 
Emigracién neta de mexicanos a E.U. de acuerdo a datos 

estadounidenses, segtin tipo de migrante, 1990 - 1996 

Cifras en miles de personas 
  

  

  

  

  

        

# de personas | Porcentaje 

No autorizados 630 33.2% 

Autorizados $10 26.8% 

Legalizados SAW** §50 28.9% 

Famitiares de legalizados IRCA* 210 11.1% 

Total 1,900 100.0% 
  

“IRCA: Lay de Reforma y Controt de fa Migracién, 1988 

= SAW: Porgrama de Trabajadores Agricotas Expecisiea 

Fuente:Estimaciones incluides en of Estudio Binacional, # partir de datos 

da In Encusste Nacional de fa Dindmica Demogréfica, 1992 p.10. 

  

Emigracién neta de mexicanos a E.U. de 

acuerdo a datos estadounidenses, segtin tipo 

de migrante, 1990 - 1996 

27% » jegalizados IRCA*   

Familiares de —-— —- 

legalizados jMENo autorizados 

IRCA 
11% No autorizados ig Autorizados 

33% ' 

Legalizados 'TLegalizados SAW" 
SAW" i 

29% Autorizados MI Familiares de 

  

  

 



GRAFICA 6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

ELECCIONES SIMBOLICAS 
Agosto, 21 de 1994 

Region Partido Votos 

Sur de PAN 960 

California PRD 2,809 
PRI 655 
Otros 66 

Norte de PAN 544 

California PRD 1,428) 
PRI 337) 
Otros 37| 

Chicago PAN 1,268 
PRD 1,360) 

PRI 509 
Otros 67 

ELECCIONES SIMBOLICAS 

3,000 Sudo PAN 
California PRD 

2,500 | ;OCalifornia PRI | 
2,000 OCalfornia Otros 

'W@Norte de PAN 

1,500 \mCalifornia PRD 
‘WCalifornia PRI: | 

1,000 BCalifomia Otros | 

500 | ‘MChicago PAN | 
0! \wiChicago PRD 

|BChicago PRI | | 

Votos {Chicago Otros | 
      
  

Fuente: EI Nactonal, 14 de septiombre de 116, pt. 
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