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INTRODUCCIÓN 

La tntención de este trabajo es abordar 

la Institución de la doble nacionalidad desde el marco 

general del su historia, objeto y contenido; algunas 

técnicas de reglamentación en América Latina y 

España, claro que, centrandonos más en México. 

En el Primer capilulo comenzaremos por 

una pequeña referencia de la evolución historien de la 

nacionalidad mundial, y continuando por los conceptos 

de tipo Sociológico y Jurídico tendremos una visión 

más clara de lo que quiere el derecho decir con 

Nacionalidad. 

VI 



antecedentes 

Después, en el Segundo 

históricos de la doble 

capitulo los 

naclonal!dad, 

recorreremos la forma que han utilizado las diferentes 

culturas para resolver esta figura. Continuamos con 

los antecedentes históricos de la nacionalldad en 

México, dando la pauta para analizar como se ha 

manejado este concepto en nuestras constituciones y 

leyes reglamentarias hasta llegar a la actual. 

En el tercer capitulo se analizan las 

técnicas de reglamentación utilizadas en las 

constituciones de América Latina y España, dando de 

esta manera la plena convicción que la doble 

nacionalidad en Iberoamérlca es una Institución 

importante y que se trata de tener un control de esta. 

Por último, en el cuarto capítulo, 

anal!zaremos la lnsllluclón de la doble nacionalidad, 

pero enfocandola un poco más al Derecho 

Internacional en el caso de México, pero sin dejar ::i un 

lado a la forma de visualizarla de los paises de 

América Latina y España 

Nos daremos cuenta que la doble 

naclonalldad ya no se considera co1no un mal que se 
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debe de evitar o eliminar, sino que se debe de manejar 

como una situación jurídica natural y en rnuchos 

casos hasta puede ser recomendable, principalmente 

en comunidades que tiene sus ralees hlstoricas 

comunes. 

Siempre se pensó que nadie debería de 

tener más de una nnclonalldnd, pero veremós que ésto 

en la actualidad es anticuado, solo al ver lo que 

sucede en el mundo, sabemos que es una Institución 

de mucha ulilidad. 

En Ja comunidad de paises europeos, 

dentro de no mucho empezaremos a ver una 

nacionalidad común que sera la europea, adcrnás, de 

la de sus paises de origen, asi que ser<in 

doblenacfonales autom<iticamentc al nacer. y qulz<i en 

algun momento nuestra comunidad iberoamérlcana 

hiciese lo mismo, slguendo las tendencias mundiales 

de unificación económica y polftJca en algunos casos. 

De esta manera comenzamos el trabajo, 

con las siguentes palabras: 

Vlil 



La regulaci6n de la doble 

nacionalidad, no se consideraré. sol6 desde el punto 

de vista de un grupo de Estado, sino desde el mé.s 

alto, de posible aportaci6n ejemplar y de valor 

general, para mejorar y establlzar las relaciones 

internacionales, como correponderla a un Congreso 

de Derecho Internacional. l 

1 Castro Y Brn\·o, Federico la Doble Nacionalidad, Rc\ista Juridjg Del Peni Enero-Abril 1951 N° t. 
Pag67 
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CAPITULO 1 

EL CONCEPTO NACIONALIDAD Y SU 

EVOLUCION HISTORICA 

1.1. · Evolución Historica 

Fue en la legislación romana donde se 

hizo la disltnclón clara y precisa entre la natío como el 

grupo sociológico deflnitlvan1ente constituido y el 

pópu!us como la agrupación unificada por el derecho. 

Durante toda la Edad Media esta subsiste y no es sino 

en el Renacimiento cuando estos conceptos se 

confunden y se e1nplezan a usa: lndtslinlamente 

pueblo y nación, conceptos que en la Revolución 

Francesa se mezclaron con el de "Ciudadania11
• 



No puede decirse que este movimiento 

de superposición de los dos conceptos se verificara 

slmultñ.neamente en toda Europa. la yustaposlción de 

las dos ideas no encontró obstáculo en aquellos paises 

en que la población había perdido la conciencfn de su 

diversidad étnica, ya que nada obllgnba a mantener 

una disttnctón sin sentido real entre el grupo 

sociológico y In agrupación política; en cambio en 

algunos Estados como los de Europa Central y 

Meridional en que la población formada de los más 

diversos grupos étnicos se encontraba unificada de 

manera sólo artificial por estar sometida a un régimen 

político no pudo ignorarse la diferencia fundamental 

entre los dos conceptos. 

Postertortnen te, el concepto de 

nacionalidad fue usado como sinónimo de patriotismo, 

empleándose ambos términos en igual sentido, y no fué 

sino hasta el siglo XX cuando la nacionalidad dejó de 

ser un concepto puramente sociológico para 

trasformarse en un principio politlco. pasando así del 

terreno de la soctologia al campo del derecho. 



Así. la palabra nacionalidad es usnda en 

la termtnologia juridlca y por los lraladtslas con 

diferentes acepciones. Prlncipaln1enle. son dos las 

connotaciones del término: La primera relacionada con 

el concepto de Estado. por lo que deducimos que si 

aludimos a la primera, estamos hablando de la 

nacionalldad desde el punto de vista sociológico; pero 

cuando nos referimos a la segunda. la visualtsamos 

desde el punto de vista de el terreno jurídico. Es mas 

corno lo dice Maury en su obra que "desde el punto de 

Vista politlco o social el concepto nacionalidad expresa 

el lazo entre un individuo y una nación, y desde el 

punto de vista jurídico expresa la unión entre un 

indtvtduo y un Estado. 11 2 

Estas dos acepciones han ocasionado 

cierta obscuridad en los tratadistas cuando tratan de 

definir y dar concepto de nacionalidad, sin embargo. 

no hay razón para tal confusión ya que nt el aspecto 

sociológico excluye al jurídico, ni éste a aquél; sino 

que más bien se complementan como acertadamente 

Sf?ñala Trigueros " ... el aspecto sociológico de la 

2 Maury. Jacqucs. Derecho Internacional Privado Trad. José M. Cajica Jr. Ed. José M. Cajica Jr, 1949 
Pág 58 y Sigs 



nacionalidad tiene una decisiva tmportanctn para 

apreciar las normas jurídicas que señalan la 

Integración del Estado, en vista del carñcter 

esencialmente técnico del derecho, ya que, es preciso 

determinar cuidadosamente el grupo social a cuya 

exslstencla, conservación y mejoramiento debe tender 

el orden juridlco. n3 

1.2.- Concepto Sociológico: 

Desde el punto de vista sociológico, In 

nacionalidad deriva de la naclon, entendlendola según 

la definición de Mancinl como una sociedad natural de 

hombres a quienes la unidad de origen, de costumbres 

y de lenguaje lleva a la comunidad de vida y de 

conciencia sociales. O sea que Mancini extrae el 

concepto "Nación" de una serle de elementos diversos: 

1. El territorio como ele1nen to 

geográfico. 

2° La raza como ciernen to etnfco 

3 Trigueros, Eduardo. La Nacionalidad Mexicana, Ed. Jus México 1940 Pág 2 
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3º La lengua o idioma como elemento 

racional. 

A estos también se les pueden añadir 

como elementos secundarlos la historia. el derecho. la 

religión. las costumbres todos ellos unidos por lo que 

se conoce como conciencia social. 

Ahora bien tenemos la nacestdad de 

señalar que no basta un grupo de hombres a quienes 

los unen ciertos vínculos naturales para poder hablar 

de nación ya que para que esto no sucedo es 

necesario, como Trigueros apunta, "que su unión sea 

obra del sentimiento y de ideas, que la comunidad de 

vida, de necesidades y de luchas haya formado en el 

grupo un sentimiento de unión como consecuencia 

socia! definitiva y adaptación al medio fislco y de la 

conciencia social uniforme haga lo posible la 

comunidad de vida y dé al grupo la cohesión necesaria 

para mantener su individualidad y realizar su 

mejoramiento que lmpllca necesarias la de sus 

mfembros".4 

4 IbidPág4 



Estos fenómenos sociológicos como son 

la comunidad de vida y la unidad de conciencia, no 

deben ser analizados globalmente. sino por lo 

contrario, deben ser desmembrados en los elementos 

que concurren en la forn1ación del grupo social. 

Como elementos de la comunidad de 

vida, debemos hacer notar el territorio y el lenguaje. 

El primer elemento de la formación 

nacional. es lndubltablemente el territorio; sin 

embargo, no es preciso que se de este elemento pnra 

que haya una nación o sea que forme verdaderamen le 

una unidad geográfica . 

Sin embargo Dugult nos señala ºcuando 

la masa espiritual del pueblo mismo llega a poseer la 

profunda conciencia de entre él y el territorio existe 

una indisoluble Independencia, una Indestructible 

solidaridad, es el momento en que puede afirmarse que 

la nación se haya constituida. Lo que realmente 

constituye el signo distintivo de una nación , lo que la 

crea y sostiene, el el hecho de que todos los miembros 

de la colectividad social establecida en un territorio 

determinado, desde el más humilde al más poderoso, 

6 



desde el más Ignorante al más sabio, llenen la 

conciencia más clara y resuelta de que persiguen 

conjuntamente la realización de cierto Ideal que tiene 

sus raíces en el territorio habitado por ellos y que no 

podrían lograr si no tuviesen la posesión del territorio 

mismo. He aquí el fundamenlo por excelencia de la 

unidad nacional. El territorio es el substrátum 

fundamental de la nación.º 5 

La comunidad de vida requiere como 

elemento Indispensable la existencia del grupo 

nacional sobre un mismo territorio o sea es 

indispensable que el grupo de hombres que forman una 

so et edad natural. ocupe una zona geográfica 

deltmllada o no, o varias, pero sucesivamenle en el 

mismo tiempo. para que la adaptación. deflntllvamentc 

al medio físico sen producida por la lucha colecllva 

dtrtgtda en forma coordinada al mejoramiento de las 

condiciones del grupo. El territorio, siendo factor 

indispensable, no es suficiente para que la comunidad 

de vida pueda producirse. 

5 Duguil, León Sobcraniay Libertad Trad. Aculla. Libreria Espai\ola y Extranjera, Madrid, 19-'2. Pág. 
67 
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El segundo elemento de la formación 

nacional es el lenguaje y por este podemos en tender 

que es el medio de contacto entre lns personas. 

manteniendo la comuntcación del sentir y del 

.conocimiento humano. Ahora bien, para que el grupo 

humano pueda existir, es necesario que los individuos 

que lo integran puedan comunicarse entre si. 

originándose de esta necesidad el lenguaje que por 

más primitivo que sea, vendrá a constituir el medio a 

través del cual las ideas, los pensamientos y los 

conocimientos en general sean trasmitidos, dando 

lugar al naclmtento de la vida social coleclJva, 

elemento también de comunidad de vida. 

La lengua es ei gran Instrumento donde 

se transmite la cultura, y lo que llamamos cultura 

común, si no se expresa dentro de una lengua, no 

podríamos tener unión de vida. Es por eso que las 

grandes culturas y los grandes pueblos fundan su 

Ideal de expansión y de hegemonia en la difusión cada 

vez más amplia de su propia lengua. Los pueblos más 

grandes de la historia, como lo pueden ser Grecia y 

Roma, así como los pueblos conquistadores y 

colonizadores de Europa como España, Portugal e 



Inglaterra han dejado siempre en lodos los lugares 

Colonizados o simplemente influenciados por su 

cultura, los acentos de su lengua. 

El lenguaje, puede decirse que es 

elemento mlis importante para lograr la vinculación de 

una nación y a la vez que el lazo que mó.s une a sus 

miembros; o sea, que una pluralidad de razas 

unificadas en el espíritu de una sola lengua forman 

más una nación que una unidad élnica con diversidad 

llngülsllca. 

Al respecto Cornejo, opina que sobre la 

Influencia del lenguaje en la fonnación de la nación. 

"El lenguaje. es expresión y forma del pensamiento 

colectivo. La formación de las nacionalidades 

modernas coincide con la creación deflnlllva de sus 

lenguas. 

La lengua resulta la patria del espíritu 

que dura mas que la patria terrestre. La naclónalidad 

judía, la lndta, la griega. la romana, subsisten en su 

lengua. 

Resumiendo, pues los caracteres 

soctológicos del lenguaje. podemos decir que. como 

9 



producto, ltevn los signos que diferencian las 

condiciones históricas de cada pueblo: como relación, 

representa las conexiones de la inteligencia colcclfva, 

y como factor, es una fuerza de esptrltunltznclón y de 

unificación; espiritualiza la vida social, porque la 

traduce en conceptos, y la unifica por su extensión 

gradual, primero en el interior de cada nactonnlldad, y 

después entre nacionalidades dtferentcs. 11 6 

Al respecto Caso mcnctona:ttes 

completamente Inútil, pretender lograr la unidad 

nacional de un pueblo que no realiza o tiende a 

realizar, al menos, su unidad lingüístlca. 11 7 

Por otra parte, como clcn1entos 

factores de la unidad de conciencia podemos scti.alar la 

raza. la tradición, las costumbres y la religión. 

La raza es uno de los elementos o 

factores sociales que intervienen en la Integración de 

una nacionalidad, y como lo señala también de una 

manera muy acertada Caso, "Las razas humanas • son 

obra social. siempre social, no puramente biológica, 

6 Cornejo, Mariano. Soclnlogln General. Ed. San Marcos México. 1934 Tomo 11 Págs 70 y 74 
1 Caso, Antonio. Sociología Ed. Limus.i Wilcy S.A. 71 Edición, 1954 p.1g 206 
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menos aún geográflca. 11 8 Hay que señalar que aunque 

la unificación racial es la flnalldnd en In Integración 

polític·a y sOcial de un pueblo. la raza no es un 

elemento anterior e indispensable para que exista una 

na:ctón. 

Claro que aún asi tiene Importancia 

este elemento. ya que la tendencia de un pueblo es la 

constitución de un tipo racial homogéneo y definido. 

Claro está que esto no quiere decir, que se deba 

perseguir o alcanzar como fin prhnordial la pureza de 

una raza, Interponiendo obstáculos en el cruzamiento 

con sangres de otros pueblos, ya que In fusión de 

muchas razas ha dado por resultado el nacimiento de 

las naciones actuales no Impidiendo lo anterior la 

existencia de afinidades raciales que deben ser 

perseguidas en la constitución de una nacionalidad. 

Por esto la existencia de semejanzas raciales deben 

perseguirse en In constitución de una nacionalidad, 

advirtiendo que la gran diversidad racial de un pueblo 

es paralela con cierto estado de desintegración 

nacional. 

8 Jbid. P;ig 129 

11 



A esle elemento étnico pues. no se le 

puede asignar una Importancia lan principal como al 

territorio y a la lengua, sino mas bien accesoria, pues 

de esta unidad élnlca, deriva la unidad de tradición y 

la identidad de costumbres 

11 La lradtción tiene valor inapreciable 

para la formación de la conciencia colectiva, en cuanto 

unifica el modo de pensar de Lodos los Individuos del 

grupo en relación a hechos o a hombres en quienes se 

mira la realización integral de los fines comunes. 11 9 

Las costumbres tienen desde el punto 

de vista social una influencia mayor de la que se cree 

en la formación de una conciencia social. En ellas se 

refleja la forma de pensar, las aspiraciones y el amor 

que se sienten los miembros del grupo por la nación a 

la que pertenece. Veamos lo que opina al respecto 

Cornejo. "Las costumbres tienen una duración muy 

superior a la de los hábitos y usos; las principales, 

unidas a hechos fundamentales de la vida, jamñ.s 

desaparecen, solamente se transforman y subsisten. 

tanto como los pueblos. y hasta las que corresponden 

9 Trigueros. Op. Cit Pág 6 

12 



a hechos menos esenciales, sobreviven al lenguaje y al 

mito: todas pueden considerarse como el eco mñs claro 

del pasado que resuena en el espacio soclaI.nlO 

La religión ha perdido en nuestros 

tiempos su preeminencia como factor de integración 

nacional. En la antigüedad por el contrario, el factor 

religioso. fue decisivo en la organización política de 

los pueblos. En la Ciudad-Estado común a griegos y 

romanos y llpo del Estado antiguo. In religión tuvo un 

papel preponderante. ya que la conjugaban con las 

funciones del mando. Pero si el fnclor religioso fue 

desde Grecia y Roma basta la Edad Media y aún en los 

tiempos modernos, uno de los factores de Integración 

de conciencia social, en nuestros tiempos ha perdido, 

si no mucho algo de su importancia como factor 

social., desde el momento en que el cosmopolitismo de 

las ciudades, conocimientos con la diversidad de 

religiones profesadas por miembros, ha venido 

imponiendo la tolerancia como principio polillco en 

materia religiosa. 

Estado que desconozca hoy en día la 

ltbertad de conciencia es Estado que atenta contra las 

l O Cornejo Op Cit. Pág 238 

13 



libertades del hombre. desconociendo uno de los 

principios fundamentales en las modernas exlructuras 

políticas. O sea que no puede haber en los tiempos 

actuales y menos con estas uniones de bloques 

económicos una religión de Estado, incompatible con 

la ltbertad de conciencia y la tolerancia en materia 

religiosa. 

Pero como anteriormente lo habíamos 

apuntado. la unidad étnica trae consigo. de manera 

accesoria, la unidad de tradición y la Identidad de 

costumbres, mucha mayor Importancia para la 

unificación de la tradición y de las costu1nbres es la 

unidad religiosa, pues como señala alinadamcntc 

Trlgueros, 11 
••• sólo por medio de una sola religión 

nacional 

valoración 

puede 

de 

obtenerse la 

las acllvldades 

unificación 

humanas, 

en la 

tanto 

anteriores como futuras. La unidad religiosa unifica 

necesariamente los sentimientos de todos los 

ln°dtvlduos al crear en todos ellos una manera de obrar 

y una manera de sentir substancialmente idéntica, al 

poner frente a ellos una divinidad común. llevados a 

culto tdénllco y creando en el grupo una completa 

14 



uniformidad de conciencta. 11 11 Claro que para 

muchos tratadistas esto es incorrecto pues debe de 

haber libertad de religión y no una religión oficial. 

Desde el punto de vista sociológico se 

puede concluir dertntendo a la nacionalldad como lo 

hace Trigueros, o sea 11 como un vinculo natural que por 

efecto de la vida en común y de la conciencia social 

Idéntica hace al Individuo miembro del grupo que 

forma la naclón. 11 12 

Ahora bien. despues de haber analtzado 

el concepto de nacionalidad desde el punto de vista 

sociológico. pasaremos a hacerlo desde el punto de 

vista jurídico. 

1.3 . - Concepto Jurídico 

El estudio de la nacionalidad desde el 

punto de vlsta jurídico pertenece a tres ramas del 

derecho. 

11 Trigueros Op. Cil Plig 6 

12 !bid. Pag 7 
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1° Al Derecho PUbllco Interno tnás bien 

llamado Constitucional. en tanto que cada Estado 

señala en forma soberana la manera de adquirir y de 

perder la calidad de miembro suyo. 

2º Al Derecho Internacional PUbltco, en 

tanto que corresponde a esta rama del Derecho Fijar la 

extención que debe darse al concepto de territorio ( 

nos referimos al jus Soli J. ni mismo llempo le 

correponde a este Derecho sef1alar la influencia que 

ejercen las cesiones territoriales, las rectificaciones 

de fronteras, las zonas litigiosas, las reclamaciones 

diplomáticas relativas a la nacionalidad entre otras. 

3º Finalmente, al Derecho Internacional 

Privado, en tanto que puede presentarse ante los 

tribunales de un Estado el problema de doble 

nacionalidad o sea que un individuo reclame 

pertenecer a dos o más Estados a la vez. Por eso vemos 

que a esta ratna le corresponde el estudio de las 

relaciones de intereses entre particulares. 

Para poder conocer y definir 

jurídicamente a la nacionalidad, tenemos que recurrir 

forzosamente al concepto de Estado: así hablamos de 

16 



la nacionalidad como· de una relación entre un 

(ndivlduo y un Eslado. tradicionalmente en este 

Séntido. es la nacionalidad "el vinculo politlco y 

juridtCo 'que relaciona a un Individuo con un 

Estlld.0. 11 13 

Ahora bien. los que tratan esta materia 

no están acordes en cuanto a la naturaleza de este 

vinculo que une al individuo con el Estado; pues en 

tanto que hay quienes opinan que se trata de un 

contrato slnalagmñttco. otros por el contrario. 

sostienen que no es otra cosa que el resultado de la 

autoridad soberana del Estado que se trate. 

Entre los tratadistas que sustentan la 

primera postura, o sea entre los que opinan que el 

vínculo que une al individuo con el l~stado se t~ata de 

un con trato stnalagmátlco. por su parte. André Wclss 

quien define a la nnctonalldad. corno el vinculo que 

une al estado con cada uno de sus 1nlembros, sugiere. 

que el Vínculo jurídica es un con trato o sea un 

contrato sinalagmático. celebrado entre el Estado y 

cada uno de los individuos que lo co1nponcn, por lo 

13 Niboyct. Jcan Paulin. Principias tic Derecho lntemaclanal Privado, Trad . Andrés Rodrigucz 
Rnmón. Ed. Nacional S.A. México 195-1 Pág 77 
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que Welss indica que este es el fundamento jurídico 

de la nacionalidad. 

contrato 

Welss dice 

sinalagmático 

que se 

aquel 

debe entender por 

que engendra 

obllgaclones reciprocas entre las dos partes: o sen, un 

contrato que consagra derechos e impone deberes a las 

partes contratantes respectivamente. el súbdito sufre 

las cargas y exige el amparo y protección del Estado; 

el Estado recibe los beneficios de las cargas y debe la 

protección dentro y fuera de su territorio. 

Weiss, ha manifestado que la base 

jurídica de la nacionalidad se encuentra en un 

contrato sinalagmático celebrado entre el estado y el 

súbdito y que el vinculo de la nacionalidad o de 

sujeción es contractual, es decir que nace y no pude 

nacer sino de un acuedo de voluntades: la del Estado 

por un lado. y la del individuo por otra. 

Funda Welss su afirmación en que en la 

relación de nacionalidad siempre interviene el 

elemento de la voluntad tanto desde el punto de vista 

del Estado que la emite en forma general. al fijar en 

las leyes quienes son sus nacionales y quienes pueden 
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llegar a serlo: como desde el punto de vista del 

Individuo a quien son sus nacionales y quienes pueden 

llegar a serlo; como desde el punto de vlsla del 

Individuo a quien ortgtnariamenle o por naturalización 

se le atribuye. pues aunque podría pensarse que en el 

caso de Ja nacionalidad originarla no existe emisión de 

la voluntad del interesado, dice Weiss, que existe una 

voluntad tácita puesto que sl el Interesado no quisiera 

la nacionalidad que originariamente ha sido atribuida 

le queda el ca1nino de hacerse nacional de otro Estado. 

Por otra parle. entre los autores que 

sustentan la postura de que el vínculo que une ni 

Individuo con el Estado, no es otra cosa, que el 

resul lado de la autoridad soberana del Es lado, 

podemos citar a Sánchez de Bustamante !J Strvén 

quien empieza por criticar la definición de Wciss sobre 

la nacionalidad y propone definirla como 11 El vinculo 

jurídico y político que existe entre las personas y el 

Estado como origen y garantía de derechos y deberes 

reciprocos. 11 14 

14 Sánchcz de Bustam:uuc y Sin·cn, Amonio. Derecho /111ernaclon11I Prll'ado. Ed Cullural, L., Hnbanil 
1931 Tomo1Pág293 
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Crlllca la idea de que la nacionalidad 

sea un contrato sinalagmálico --------tomando como 

base de que impone obltgactones y derechos recíprocos 

--------diciendo. ºque no es un verdadero contrato, ya 

que es imposible suponer que contrata el reclen nacido 

a quien se atribuye una nacionalidad de origen. y ya 

que tampoco es posible hablar de lazos contractuales 

en los casos de naturallzaciónes colectivas, forzadas o 

semi-voluntarias. 

"La existencia de Derechos y deberes 

por ambas parles, nsi como la posibilidad de la 

rescisión en ciertas hipótesis, concurren en otras 

formas juridicas diversas de la contratación. Debe 

decirse más bien que es un vinculo jurídico de 

naturaleza especial, como tantos otros que el derecho 

conoce y regula. "15 

Por su parle Veloso Cháuez llama 

nacionalidad, ºal vinculo juridico que, en virtud de 

ciertos y determinados hechos que originan. une a una 

persona a un Estado determinado, dando a aquélla la 

15 !bid. Pág 293 y Sigs. 
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cnlfdnd de miembro de éste." 16 Agrega que el 

vinculo adopta el nombre de Estado al cual se refiere y 

por tal se habla de nacionalidad chilena, mexicana, 

argentina. etc. 

Hace notar el maestro Veloso que René 

Foignet, definiendo la nacionalidad sólo dice que 11 es 

un vinculo jurídico que une a una persona y a un 

Estado detcrmlnado. 11 17 Pero no tiene a bien 

agregar en la definición. el requisito expuesto, o sea el 

de atribuir a las personas la calidad de miembro de 

ese Estado, "para excluir vínculos jurídicos que 

pueden ligar a una persona y a un Estado, por ejemplo 

el contractual. que nunca puede considerarse como 

nacionalidad." 18 

Caicedo Castilla empieza definiendo la 

nacionalidad a semejanza de Folgnet. Posteriormente, 

expone el fundamento jurídico de la nacionalidad en 

forma clara y concisa. por lo cual nos parece adecuado 

transcribirla de una forma tnegra en alguno de sus 

parrafos: 

16 Vcloso ChavCz. Rafael. Derecho /nlemaclonal Prl\•ado. Sanliago de Chile, l 931. P.ig 63 
17 !bid. Pág 67 
18 !bid. Pág 69 

21 



"La Tesis, de que el fundamento jurídico 

de la nacionalidad consiste en un acuerdo de 

voluntades. en una especie de contrato sinalagmático. 

es criticada por algunos tratadistas modernos, quienes 

alegan que la Idea de nacionalidad ha ido 

evolucionando y hoy en dia es un vinculo de dercho 

público interno creado por un acto unilaleral del 

Estado. 

Para llegar a esta conclusión alegan que 

la nacionalidad, antes que una relación entre los 

individuos, caso en que seria de derecho privado, es el 

contrario, una relación directa entre el individuo y el 

Estado, lo que pone de manifiesto su cnráctcr de 

institución de Derecho Püblico. en muchas ocasiones 

la nacionalidad no responde a las aspiraciones de Jos 

individuos, sino que es necesaria para la existencia 

del Estado. Entonces el vinculo con el Estado, 

condición de la soberania de éste, es el verdadero 

carácter jurídico de la nacionalidad. 

Ahora bien: si la nacionalidad es 

fundamento del Estado, si pertenece al Derecho 

Público. si es indispensable para la existencia del 
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Estado aún contrariando las aspiraciones 

individuales. hay que convenir en que deja de ser una 

instttuclón contractual para convertirse en una 

creación unilateral del Estado. Por consiguente. el 

origen de la nacionalidad no es posible encontrarlo en 

el acuerdo contractual sino en el estatuto legal de 

cada Estado expida en el ejercicio de su soberanía y 

en defensa de sus legítimos derechos , estatuto que, 

como es obvio, tendrñ en cuenta los Intereses y las 

aspiraciones que sean atendibles, de los lndtviduos. 11 19 

Ortiz Martín, empieza por dar la 

definición de nacionalidad de Niboyet, dcspues cita la 

de Weiss y la de Bustamante y llanamente dice que no 

se debe aceptar In idea de que la nacionalidad sea un 

verdadero contra lo sinalagmático que impone 

obligaciones reciprocas a ambas partes que han 

consentido en su realización. 

Continúa diciendo, que la voluntad del 

estado con claridad se manificsla ya sea otorgando la 

calidad de nacionales a personas nacidas dentro o 

fuera del territorio, ya sea celebrando tratados con 

19 Caicedo Castilla, José Joaquin_ ,\/anual tle dereclio /llfernac/nnal Privado. ·Ed. Tcmis 3º ed. Bogotá. 
1994. Pág 49 y sigs. 
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otro~ ES.lados en los cuales da o adquiere territorios 

con las personas que los habitan. Pero por el 

contrario, la voluntad del individuo no aparece 

claramente expresada. ya sea que un ntño al nacer 

carece de voluntad de elección. la cual se presume por 

el hecho del advenimiento, lo que resulta tampoco 

lógico, ya que el Infante para nada pudo haber 

intervenido en la elección del lugar de su nacin1iento. 

Agrega, que esta forma táctla no se puede 

confundir con la mnnifeslación clara de la voluntad 

que es necesario que exista en el consentimiento 

cuando se trata de obllgarse. 11 20 

En cambio, en donde aparece bien 

definida la volunlad, es en el caso de la persona que 

sale del país y se radica en otro, teniendo por to tanto 

el derecho de cambiar de nacionalidad de una manera 

expresa. 

Es. por lo expuesto anteriormente, no se 

puede afirmar que la nacionalidad dependa de un 

acuerdo contractual entre las partes, "sino de una ley 

constitucional obligatoria, en virtud de ser el súbdito 

20 Ortiz Martln, Gon1.alo. Ci1rso de Derecllo lnter11ac/onal Privada. Ed Colegio de Aboga.dos de 
Costarica San José, 1947. Pág 127 y sigs. 

24 



un elemenlo indispensable para el manlenlmtcnlo de la 

soberanía, de la cual la nacionalidad for1na parte 

substanclaI. 11 21 

Propone Ortlz Martín la sigucntc 

definición: 11 La nacionalidad es el vinculo jurídico. 

político y afecllvo que une a una persona a un Eslado 

determinado." El considera el vinculo afectivo como 

esencial en la definición, por lo que supone1nos que 

además de los vínculos poltlicos y jurídicos el 

Individuo debe querer de manera stneera a su patria 

para considerarlo cotno nacional. 

Hacemos notnr. que Ortiz Martín es 

fidedigno Interprete de las Ideas y doctrinas de 

Trigueros. 

Por lo que a juristas mexicanos 

contemporaneos exponen tenemos a Pereznieto el cual 

apunta que "el concepto de nación está referido a un 

grupo de Individuos que hablan el 1nlsmo tdlorna. 

tienen una historia común y pertenecen. en su n1ayoria 

a una misma raza.tt22 

21OrtizMartlnOp.CitPág133 
22 Pcrcznicto Castro, Lconcl. Derecho lntcmacional Prii•ado. Ed. Harla, México 1991 Pág 30 
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Ahora el Maestro A rellano García 

expone que "La nacionalidad es la Institución jurídica 

a traves de la cual se relaciona una persona física o 

moral con el Estado, en razón de pertenencia por si 

sola o en función de cosas de una manera origtnnrta o 

derivada11 ,23 parece pertinente mencionar que hasta el 

momento es la primera definición en donde aparece las 

mal llamadas personas morales, por lo que le da otro 

sentido a lo que conocemos como nacionalidad. 

A continuación expondremos la teoría de 

Trigueros y posteriormente nuestra opinion sobre este 

punto. 

La nacionalidad nos dice Trigueros en 

su obra anteriormente citada, no puede conocerse nt 

definirse juridicamenlc si no es precisamente dentro 

del Estado, ya que para que tal concepto adquiera 

valor juridico 

resultante de 

es necesario que sen condición o 

las normas de derecho que llenen 

siempre como centro de producción al Estado. Es 

decir, que se debe de recurrir en forma esencial del 

mismo pueblo. para poder conseguir un concepto 

23 Arcllano Garcia, Carlos. Derecho lnternaclannl Prn"Odo. Mérlco Ed. Porrua, México 1983 Pág 123 
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jurídico de nacionalidad a la teoría del Estado, la que 

señala como elemento escencial del mismo el pueblo. 

para poder conseguir un concepto jurídico de 

nacionalidad. 

Claramente expresa: "El pueblo del 

Estado, entendiendo como elemento constitutivo del 

mismo es en consecunencla no el grupo Informe de 

Individuos que habitan el territorio del Estado, y que 

como concecuencla del poder autónomo de éste quedan 

íntegramente sujetos al orden jurídico. nt es tampoco 

el grupo de Individuos que pueden actuar de manera 

mediata o inmediata en la formación del ordenamiento 

jurídico general, sino precisamente el grupo de 

Individuos en cuya protección, conservación. 

bienestar, etc. residen los fines del Estado y los fines 

del derecha. 11 24 

o sea, el conjunto de personas 

jurídicamente unidas en cuya protección y 

conservación tiende la actividad estatal, como a su fin 

específico constituyen el concepto jurídico de pueblo 

del Estado. 

24 Trigueros. Op. Cit Pág 9 
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Individuos 

Lo que 

que es el 

es especiíico 

pueblo del 

del grupo 

Estado, es 

de 

su 

untficactón jurídica y su detcrn1inaclón como grupo 

hacia el cual debe tender la actividad estatal: pero 

tanto la fijación de la unidad del pueblo, como la 

determinación del grupo que constituye la comunidad 

jurídica, pueblo son resultados de actos realizados en 

forma autónoma por el Estado. Es decir, que el Estado 

al constituirse como tal. señala aulónomamente 

mediante la norma juridica adecuada, el grupo de 

individuos por quienes debe velar; ahora bien. al fijar 

el Estado en un acto autónomo y gratuito, el grupo que 

forma su pueblo, al atribuir al individuo su 

nacionalidad, deberá cuidar que esa atribución surta 

los efectos buscados. 

Concluye Trigueros diciendo, 11 que el 

sentido jurídico de nacionalidad se podría resumir 

afirmando que el el atribulo juridlco que señala al 

individuo como miembro del pueblo de un Eslado"25 o 

lo que es igual. es la caraclerísttcas o cualidad 

juridlca que ldenllílca al Individuo con el elemento 

pueblo de un Estado. 

25 !bid Pag 11 
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Por lo que podemos ver, para Trigueros 

es necesario para ¡)oder definir la nacionalidad desde 

el pUnl~ d~- V~sta.juridico. es necesario: 

'lºl Definirla denlro del concepto de 

2º) Recurrir a la Teoría del Estado ya 

que ésta 'se señala como elemento de la naclonalldad. 

3•) Entender por pueblo del Estado, el 

grupo de Individuos cuya protección, bienestar. etc. 

son los fines tanto del Eslado como del derecho, y 

4°] Que tanto la unidad jurídica del 

grupo. como su determinación como tal sólo ·puctlcn 

ser alcanzados por medio de actos realizados 

autónomamenlc por el Estado. 

Por nuestra parte, consideramos que la 

nacionalidad no reviste los caracteres de un contrato; 

no se encuentra en ln nacionalidad una relación 

contractual, por que no hay un acuerdo de voluntades. 

La alrlbuclón de naclonalldad es en 

principio, una manifestación del poder públlco del 
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Estado, de la soberanía estatal que repercute en la 

condición jurídica del Individuo. Ahora, si bten es 

cierto que el Estado en virtud de su sobernnia, está 

facultado para poder determinar quienes son sus 

nacionales, también es verdad que esa soberania se 

encuentra limitada por la libertad Individual, que el 

mismo Estado ha reconocido, al otorgar a sus 

miembros derechos para que los ejerciten o hagan 

valer en su contra, por los medios y procedimientos 

que las leyes les conceden, pero esta autonomía del 

hombre no llega hasta el grado de desconocer todo 

poder del Estado, supuesto que desde que nace el 

hombre llene yn una nacionalidad que, o bien puede 

ser de sus progenitores, o bien la del suelo en donde 

nació, lo cual se explica por la íuerzn soberana del 

Estado que desde ese momento está actuando 

Imponiéndole un status jurídico determinado. 

exigidos 

pueblo, 

Tomando como base los tres elementos 

para la constitución del Estado, o sea el 

el territorio y el gobierno: y teniendo en 

cuenta que tanto la realidad social, como la realidad 

jurídica deben coincidir en un mismo nivel para que 

haya un verdadero Estado, por lo que podemos decir 
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que para que exista un equilibrio enlre el pueblo y 

gobierno. podemos definir la nacionalidad cotno: El 

atributo jurídico que surge de la relación pueblo

gobierno y que Identifica al Individuo con el elemento 

pueblo de un Estado en un momento hlstórlco 

determinado. 
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CAPITULO 11 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA 

DOBLE NACIONALIDAD Y DE LA 

LEGISLACIÓN DE LA NACIONALIDAD EN 

MÉXICO 

1).- Antecedentes hlstorlcos de la doble 

nacionalidad: 

Muchos teóricos. dicen que no puede o 

que no debe haber doble nacionalidad; otros, han 

pensado que no hay obstáculo jurídico que lo Impida; 

algunos sostienen que incluso convendrin se admitiese 
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la doble cludadania o se crear una ciudadanía 

Independiente de la nacionalidad. 

Podemos ver que con esta clase de 

debates jurídicos se han dejado varias preguntas al 

aire como la elemental: ¿existieron o hay hoy en dia 

ordenamientos jurídicos que reconozcan la doble 

nacionalidad? Por lo que si podemos resolver esta 

simple pregunta nos permitirá salir de una discusión 

sin fin y sin provecho sobre conceplos que en un 

principio están mal planteados, por lo que al analizar 

los hechos históricos concretos podremos obtener unn 

respuesta Indudable respecto a la posibilidad de la 

doble nacionalidad, y conseguir precisar los 

presupuestos que la hayan determinado y justificado 

en cada caso. 

1.1.- GRECIA: 

Siendo la el ejemplo mñs antiguo y uno 

de los más significativos, podemos decir que la "polis", 

basada en recios vínculos religiosos y en una 

concepción supraindlvldual de la ciudad, donde los 

ciudadanos tenían derecho a parliclpar en el culto de 
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los dioses de la misma. por lo que podemos ver es si el 

individuo se concibe desprovisto de todo derecho 

propio. mientras cada uno de sus privilegios de 

derivan de la cludadania, por lo que el "polltes" es 

parte esencial en la que hace que el Individuo quede a 

su vez adscrito íntima y totalmente a su ciudad. Un 

ejem pi o que podemos citar es el siguen te: 

"Normalmente, sólo el hijo de padre y madre 

ciudadanos se le daba esta categoría; pues el 

matrimonio con extranjero o extranjera se penaba en 

general con gran d ureza11 26 

Por lo que hemos visto, para el 

extranjero. era más conveniente conseguir o allegarse 

de un titulo de ciudadano, pues como lo diríamos hoy 

en dia le confería capacidad jurídica, como era el 

derecho a casarse, a comerciar, y a adquirir bienes 

Inmuebles. 

Entre estas Ciudades-Estados, cerradas 

por murallas jurídicas y políticas más altas y dfficfles 

26 El c.'\:tranjcro que se cas:iba con mujer a1cnicnsc cm vendido como esclavo, confisc:uidolc lodos sus 
bienes, d.indosc In lcrcera parte al denunciante; si cm un nlcnicnsc el que se casaba con extranjera, se le 
castigaba con multa de J,000 dragmas (PHILLIPSON: The lntcnralit.mnl law and cuJtol// uf a11c1C11t 
Greece and /lome, 191J, 1 pág 165, ciladci por C'aslro y Bravo Federico de, ln Dohl~ Nnclona/iclad 
Rc\'ista Juridica del Pcrü, Enero-Abril 19SI N" l. 
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que las de piedra, se adtnltló, sin crnbargo la doble 

nacionalidad. como lo menciona Ohtlcr en su libro 

lsopolltca y que cita Caslro y Brnvo nos dice que Podia 

surgir de tres modos: 11 l 0 La Sympolltea, que suponin 

una liga o alianza polilica con una cludadania común 

a la que tienen derecho los que eran ciudadanos de 

una de las ciudades aliadas: 2º La Isopetltea, o 

concesión reciproca de In ciudadanía: cada ciudad 

conserva totalmente su independencia, sin que 

ninguna de ellas sufra la menor nlerma en su 

soberanía; pero los ciudadanos de cada unn alcanzan 

In venlaja de gozar en la otra ciudad de los privilegios 

del ciudadano. 3º La concesión de la ciudadanía a una 

persona que conserva, sin embargo de ello, su 

ciudadanía orlglnarla. 11 27 

Para la tcorin dominante ha de rcsullar 

Inexplicable que el pueblo griego, creadores de lo que 

hoy conocemos como Ciencia Polillca y de la Lógica, 

pudiesen admlllr la coexistencia de dos cludndanias, y 

como lo vimos anteriormente y en especial en la figura 

de la "lsopolileia", donde nos enseña la forma técnica 

en la que, sin dificultad, puede operar. 

27 lbid p.ig64 
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El funclonamlen to de la doble 

nacionalidad no tuvo dificultades; los naturalizados 

por decreto de concesión de ciudadanía, quedaban 

autorizados a Inscribirse en una tribu. demo, o fratla 

y para poder ejercitar los derechos de ciudadano 

bastaba y se precisaba esta inscripción y el translado 

de residencia. En caso de conflicto entre dos ciudades 

tampoco parece que lo hubiese, pues se daba mñs 

valor a la ciudadanía de origen que a la adquirida, a 

no ser que se hubiese perdido o se perdiese aquella. 

1.2.- ROMA: 

Mientras en el Derecho Griego se 

Ignoran los autores que hablan de la doble 

nacionalidad, Castro y Bravo nos citan a Cicerón, el 

cual dice en una frase célebre: "ex nostro lure duarurn 

clvftatum nema esse posslt''28 donde se denota una 

corriente en contra de la doble nacionalidad, y claro, 

le damos un gran valor al texto, pero seria un error 

deducir que el Derecho Romano la repudió de modo 

absoluto, ya que en el sentido práctico y el buen 

28 !bid Pág 87 
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instinto político del pueblo romano no desconor.io la 

utilidad de esla figura y no es de extrañar que se 

utilizara antes y después de Cicerón 

El ºfoedus latlnum", concedln n los 

JO.tinos la ciudadanía romana, pero sin que por ello 

perdiesen su propia ciudadanía Jalina; la slluaclón 

jurídica que por él habían conseguido los lallnos la 

considera Dlonysfos Igual a la ºIsopollteia" griega, 

Castro y Braoo ella a Gohles Rom de la siguen te 

manera "el latino tenia derecho de volo en la Asamblea 

romana, o bien conservaba los primitivos de su propia 

ciudadania si en ella permanecia 11 29. 

DespuCs de Augusto, parece indudable 

que los exlranjeros que adquirían In ciudadanía 

romana, conservaban su nnllgun ciudadanía. 

Castro y Bravo de igual nu1nera ella a 

Schonbauer de su libro Relchsrechts así: "La 

Constitución Antoniana", al exlender a Lodos sus 

ciudadanos del Imperio la ciudadanía romana, no 

cambia radicalmente la situación, pues no atenta a la 

organización de las ciudades; así parece que continuó 

29 Ibid. Pág 87 
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habiendo ciudadanos que tenían, además de la 

cl.uéladani~ romañ~, otra parttcular11 30. 

1.3.- LA CRISTIANDAD: 

Cuando desapareció el Imperio Romano 

unificado y comienza la Edad Media, la Cristiandad se 

vuelve una cultura de la que todos los pueblos 

europeos se sentiam participes, por lo que en el 

Derecho Medieval carece de la elegante sencillez del 

Derecho Romano. En este caso, más que guiados por 

costumbres del lugar, se basan en la luz orientadora 

de la unidad cristiana, por eso aunque no hubiese 

cordialidad entre los distintos pueblos europeos 

divididos por ciudades y territorios, se permitía 

muchas veces adquirir la ciudadanía por domtclllo o 

afincamiento y sin que se exija el abandono de la 

ciudad originarla. la conservaban de n1odo latente. 

30, lbid pAg 88 
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1.4.· EL ISLAM: 

En este caso deberemos ana\tzar el 

slgntficado de lo que es la comunidad musultnana, 

pues los musulmanes conocen. por encima de las 

divisiones políticas, algo de mayor amplitud 

importancia. 11 El mundoº, para ellos. esta separado en 

dos; como lo analiza Bodin en traducción de Castro y 

Bravo: "El territorio del Islam {Dar El Islam) y el 

territorio de guerra (Dar el Harb):el primero la patria 

de los Musulmanes y el otro el país extranjero 11 31. 

Como lo podemos ver, a cada musulman se le 

considera con una doble condición: 1° La de una 

persona que pertenece a un determinado retno o país y 

2º la de pertenecer a la comunidad tslñ.mica. Casos 

claros de éstas cuestiones son personas con religión 

musulmana, pero que viven en países disllntos co1no lo 

podrían ser Persla o Egipto, así que el musulman 

persa podría tener las mismas ventajas y derechos que 

un egipcio musulman. 

31 !bid. pág 89 
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1.5.- EL IMPERIO BRITANICO: 

Hoy en dla se manejan figuras como, la 

duplicidad de nacionalidad o ciudadanía de un lnteres 

para todos, por lo que Castro y Brauo cita de una 

manera acertada a Frazer de su libro: 11 Control of 

aliens In lhe Brltish Commonwealth on Natlons. 11
---

11 En 

la conferencia brltii.nlca de 1911 se declaró que la 

nacionalidad Imperial debía ser general y uniforn1e, 

aunque quedando cada colonia libre para confel:"ir una 

nacionalidad de caracter puramente local. El 

desarrolllo de esta idea fué mayor de lo previsto; 

existe la condición de súbdito brllanlco (brlllsh 

subjecl) como ciudadano común (common cltlzenshtp), 

y junto a ella surgen los títulos de Canadlan National 

o Untan National con un valor sustantivo y general.. La 

precisión de estas nacionalidades especiales ha 

requerido llempo: en la Conferencia Imperial de 1923. 

el General Smuts contesta a las quejas de los hindúes, 

que protestaban de que no se les reconocía la igualdad 

de derechos. 
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En Afrtca del Sur, a pesar de ser 

súbditos británicos, diciendo que era una equivocación 

muy común la de presumir que todos los súbditos del 

rey, por ser tales, eran Iguales, debiendo haber una 

ciudadanía común e igual. cuando en realidad la que 

hay es que el Imperio britó.nlco es como una sociedad 

de naciones mó.s pequeña, como una asociación de 

naciones libres e Iguales bajo un solo soberano, 

suponiendo así la maxima lejanía posible respecto de 

la concepción de la ciudadanía unltaria 11 32 

Como acabamos de ver; en el caso 

británico, una persona tiene la capacidad juridtca de 

tener dos nacionalidades distintas, e incluso 

independientes; una de la otra, que se pueden adquirir 

y perder y que por lo tanto otorgan sus propios 

derechos y deberes. Ahí encontramos los casos de 

Canadá, Australia y Nueva Zelanda entre otros, sin 

dejnr el cnso de In Repúbllca de lrlánda, la cual hoy 

en dia no pertenece al poder politlco de la corona 

brllánlca. 

32 !bid Pág 90 
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1.6.- LA COMUNIDAD IBEROAME-

RICANA: 

Este es un Inciso muy importante para 

nuestra tésls, pues a pesar de no haber recibido una 

consagración jurídica general, actúa continuamente, 

dentro de la realidad social de todas y cada una de las 

naciones iberoamericanas, donde se dctcrtninan 

Iniciativas y reglas jurtdicas especiales, dependiendo 

el caso y que a veces, al no haberse podido encontrar 

la formula jurídica adecuada, muchas veces resulta 

Incongruente con la realidad. 

Desde que la mayoría de los paises de 

América Latina se fuéron independizando, se crearon 

vínculos de naclonalldad con España, por lo que 

empezaron a crearse conflictos en esta materia y 

principalmente con los criollos o sea los hijos de 

españoles nacidos en América; en algunos casos se 

han establecido acuerdos entre a1nbos, pero en otros 

casos como el nuestro, nó, por lo que deberemos 

estudiar como nuestro pais ha tenido que resolver la 

forma de determinar la nacionalidad, asi que baremos 
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un breve recorrido histórico por nuestras leyes que 

determinan la nacionalidad. 

2).- Antecedentes Historicos de la 

nacionalidad en México. 

A continuación y de una rnanera 

general, hare1nos una exposición de los principales 

cuerpos de leyes que han regido en MCxtco las 

cuestiones sobre su nacionalidad a traves del tiempo. 

2.1.-Plan de Ieuala 

En este plan nos damos cuenta de que 

no se hacia una distinción entre nacionales y 

extranjeros; e Incluso. en ninguna parte del referido 

Plan se hacia referencia al concepto de nacionalidad. 

Dice el referido Exordio: "Americanos, 

bajo cuyo nombre comprende no sólo a los nacidos en 

América, sino a los europeos, africanos y asiáticos 

que en ella residen: tened la bondad de otrn1e 11 ,33 

33 Tena Ranúrez. Felipe. Leyes Fundamentales Je Mé:rico 1808 - 196-1. 2" Ed Pom1a. México 196-1 Pág. 
113 
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Los autores de este Plan. estaban 

dentro de la corriente del universalismo de las Ideas 

de la Revolución Francesa y ésta universalidad se ve 

confirmada en el articulo 12 que a la letra expresa: 

"Todos los habitantes de la Nueva España, sin 

distinción alguna de europeos. africanos. ni Indios, 

son ciudadanos de esta monarquía. con opción a todo 

empleo, según su mérito y vlrtudes 11 .34 

De lo anterior deducimos. que el Plan 

de Iguala (con el cual se cristalizó In independencia 

de México), señalaba que todos los habitantes del 

Imperio Mexicano formarian parte del núcleo nacional 

y además no estableció diferencias entre nacionales y 

extranjeros. 

2.2.- Tratados de Córdoba 

Los Tratados celebrados el 24 de agosto 

de 1821 en la villa de Córdoba. Veracrüz, entre Juan 

O"Donojü y Aguslin de lturblde y que se conocen con 

el nombre de Tratados de Córdoba, esbozan un 

34 Monticl y Duanc, Isidro Antonio. Derecho Público ,\/ex1cano. México 1871. Tomo 1Pág220 y sigs. 
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principio en materia de nacionalidad al dcclnrnr en su 

articulo 15 que: "Toda persona que pertenece a una 

sociedad. alterado el sistema de gobierno, o pasando 

el pais a poder de olro príncipe, queda en el eslado de 

libertad natural para transladarse con su fortuna a 

donde le convenga, sin que haya derecho para privarle 

de esta libertad, a menos, que tenga contraida alguna 

deuda con la sociedad a que pertenecía, por delito o 

de otro de los modos que conocen los publicistas. En 

caso están los europeos avecindados en Nueva España 

y los americanos residentes en la península; por 

constguente, serán árbitros a permanecer, adoptando 

ésta o aquélla patria, o a pedir su pasaporte, que no 

podrá negársclcs. para salir del reino en el licmpo 

que se prefije, llevando o trayendo consigo sus 

familias y bienes; pero sallsfaclendo a la salida, por 

los últimos, los derechos de exportación establecidos 

o que se establecieren por quien pueda hacerlo",35 

De una manera clara, se sugerin la idea 

de la pertenencia a una patria, es decir, a la 

adquisición de una nacionalidad y aun las ideas de 

los autores de los Tratados eran las mismas que las 

35 Tena R.1mirez. Op Cit Pág 118 y Monticl y Ouartc Op. Cit. Tomo 1 Pág 223 
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de los autores del Plan de Iguala, la realidad los 

obligó a hacer distinción entre nacionales y 

extranjeros. 

2.3.- Constitución de 1824 

La Constitución Federal de los Eslados 

Unidos Mexicanos de 4 de octubre de 1824, no se 

ocupaba de fijar en sus preceptos reglas relativas a la 

nacionalidad o extranjería ni a la calidad de 

ciudadanía. así como tampoco contiene en sus 

disposiciones nada sobre la definición de nacionales y 

extranjeros. 

Lo anterior. se ve confirmado por el 

hecho de que en dicha Conslltución la calidad de 

mexicano se daba por supuesta, pues la proclama que 

la antecede empieza con el vocativo 11 Mexlcanos 11
• 

El articulo 19 expresaba que: ºpara ser 

diputado ademas de tener la edad de 25 años 

cumplidos, al tiempo de la elección, era necesario 

tener por lo menos dos años cumplidos de vecindad en 

el Estado que elige, o haber nacido en él, aunque 

avecindado en otro". Por lo que se refería a las 
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personas no nacidas en el lerritorlo nacionnl. podlnn 

ser diputados según lo establecido por el artículo 

20,1136 los que además de tener ocho años de 

vecindad en él, tuvieran ocho mil pesos de bienes 

raíces en cualquier parte de la República. o en una 

Industria que les produzca mil pesos cada año 11
• Por 

último, el artículo 76 expresaba que. "para ser 

presidente o vicepresidente se requería ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, de 35 afias cumplidos al 

tiempo de la elección y ser residente en el pais. 11 37 

2.4.- Siete Leyes Constitucionales 

El 29 de diciembre de 1836 se 

promulgaron las ºSiete Leyes Constitucionales" y fué 

ésta la primera vez en la historia de México que es un 

texto constiluctonal definía a sus nacionales. La 

primera de dichas leyes decía en su artículo 1 <l: 

361bid 
37 Monticl )' Duartc Op. CitTomo 11Págs253 y 261 y Tena Ramlrez Op. Cit Págs 170 y 179 
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ºSon mexicanos: 

1.- Los nacidos en el territorio de la 

República, de padre mexicano por nacimiento o por 

naturalización. 

11.-Los nacidos en país extranjero de 

padre mexicano por nacimiento, si al entrar en el 

Derecho de disponer de si, estuvieren ya radicados en 

la República o avisaren que resuelven hacerlo. y lo 

verificaremos dentro del año después de haber dado el 

aviso. 

111.-Los nacidos en territorio extranjero 

de padre mexicano por naturaJización, que no haya 

perdido esta cualidad. si practican lo prevenido en el 

parrafo anterior. 

IV. - Los nacidos en el territorio de la 

República de padre extranjero, que hayan 

permanecido en él hasta la época de disponer de si y 

dando al entrar en ella el referido aviso. 

V.- Los nacidos en él, que estaban 

fijados en la República cuando ésta declaró su 
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independencia, juraron In acla {sic) de ella y hnn 

continuado residiendo aqul {sic). 

VI.- L.os nacidos en terrllorto 

extranjero que, introducidos legalmente después de la 

Independencia, hayan obtenido carta de 

naturalización con los requisitos que prescriben la 

leyes 11 ,38 

En esta prln1era reglamen lación de la 

nacionalidad mexicana. debido a la influencia 

francesa, la ley se inclinaba a la aceptación del jus 

sangulnls preponderanlemcntc y se abandonan el 

criterio del jus solt que en virtud de las necesidades 

peculiares del país, sien1pre babia tomado en cucnln 

el arraigo a la lierra. 

Las fracciones l. 11 y lll consagraban 

el jus sangulnls. L.a fracción IV consagrabn 

expresamente el derecho del suelo: 

38 Monticl y Duanc Op Cit Tomo 111 Págs 3.t y 35 y Tena Ramircz Op. Cit Pág 205 
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2.5.- Bases Orizánicas de 1843 

El partido centralista logró el 12 de 

junio de 1843 la promulgación de las Bases 

Orgánicas. en cuyo titulo 111 denominado "De los 

Mexicanos, Ciudadanos Mexicanos y Derechos y 

Obligaciones de unos y otros" declaraba en sus 

artículos 11. 12 y 13: 

"11.- Son Mexicanos: 

"l.- Todos los nacidos en cualquier 

punto del territorio de la República, y los que 

nacieren fuéra de ella de padre mexicano. 

11.- Los que sin haber nacido en la 

República, se hallaban avecinados en ella en 1821 y 

no hubieren renunciado a su calidad de mexicanos: 

los que siendo· naturales de CcntroamCrlca cuando 

perteneció a la Nación Mexicana se hallaban en el 

territorio de ésta, y desde entonces han continuado 

residiendo en él. 

111.- Los Extranjeros que hayan 

obtenido u obtuvieran carta de naturaleza conforme a 

las leyes. 
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12.- Los nncldos en el territorio de la 

República de Padre extranjero, y fuéra de ella de 

padre mexicano que no estuviere en servicio de la 

República, para gozar de los derechos de mexicano. 

han de manifestar que así lo quieren. la ley designará 

el modo de verificar esta manifestación y la edad que 

deba de hacerse. 

13.- A los extranjeros casados o que se 

casaren con mexicana, o que fuéran empleados en un 

servicio de utilidad de la República, o en los 

establectmlen tos Industriales de ella, o que 

adquirieren bienes raices en la misma, se les dará 

carta de naturaleza sin otro requisito, si la 

perdieren".· 

En este cuerpo de leyes se sl~ue 

adoptando el jus sanguinls como forma básica de 

adquisición de nacionalidad: pero al mismo tiempo, se 

da al hijo nacido en territorio nnclonal de padre 

extranjero la oportunJdnd de convertirse en mexicano 

mediante un acto de voluntad. 
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se conoce 

privilegiada. 

El articulo 13 plasmó lo que hoy en dla 

con el nombre de naturalización 

Hay que observar gue las Leyes 

Constitucionales de 1843 estaban melar redactndns 

que el articulo 30 Constitucional actual y ouc 

veremos mils adelnn le. 

Las Bases Orgánicas de 1843 tuvieron 

un fugaz existencia, pues fuéron reemplazadas por la 

Constitución de 1824, en fecha 22 de agosto de 1846. 

2.6.- Base para la Administración 

de la República 

Las bases para la Administración de la 

República hasta la promulgación de la Conslltución 

del 22 de abril de 1853 no contienen en ninguna de 

sus tres secciones disposiciones referentes a la 

nacionalidad. Estas Bases no fuéron reconocidas en 

lodos los Estados que impugnaron el regreso de Santa 

Anna al poder. 
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2.7.- ~L~e~v"--~~d~e"-~~E.,,_,,x~t~r~a"--"n~l~e~r._,,_í=a~~v~ 

nacionalidad de 1854 

Esta ley constaba de 22 preceptos 

distribuidos en tres capítulos. En el capitulo 11 

Intitulado "De los nacionales o Mexlcnnos 11
, el 

Articulo 14 expresaba.:" Son Mexicanos por el goce de 

los mismos derechos civiles: 

J.- Los nacidos en el mismo territorio 

de la República, de padre mexicano por nacimiento o 

por naturalización. 

11.- Los nacidos en el mismo lerrllorio 

nacional, de madre mexicana y cuyo padre no sea 

legalmente conocido según la leyes de la República. 

111.- Los nacidos fuéra de la República 

de padre mexicano que estuviere al servicio de ella. o 

por causa de estudios o de transeúnte, pero sin 

perder la calidad de mexicano según los artículos 

correspondientes de esta ley. 

!V.- Los nacidos fuéra de la República 

de madre mexicana sea soltera o viuda, que no 
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habiendo cumplido los ·vetnlicinco años de su edad. 

avise la madre querer gozar de la calidad mexicana. 

V. - Los mismos hijos de madre 

mexicana sollera o viuda que llegados a la mayor 

edad, reclamen dentro de un año la calidad de 

mexicanos. 

VI.- Los mexicanos que habiendo 

perdido esta calidad según las prevenciones de esta 

ley. la recobren por los tnlsmos 1nedios y con las 

formalidades establecidas respecto de los demás 

extranjeros. 

VII.- Los mexicanos que habténdoscle 

juzgado por la falta del párrafo XI del articulo 3º o de 

haber tomado parte contra la Nación con el enemigo 

fuéron absueltos por los tribunales de la República. 

VII.- Los nacidos fuéra de la República 

pero que establecidos en ella en 1821, juraron el neta 

de independencia, han continuado su residencia en el 

territorio de la Nación y no han cambiado su 

nacionalidad. 

IX.- Los extranjeros naturalizados. 
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Algunas fracciones de este arlicu1o 14 

fuéron copiadas casi IJteralmenlc en la Ley Vallarta 

en su articulo lº. Así las fracciones l. 11. V, VII y IX 

de la Ley de 1886 son copla de las fracciones l. 11. VI. 

Vil! y IX de la Ley de Extranjerla y nacionalidad de 

1854." 

2.8.· Constituci6n de 1857 

En la Conslltuclón de 1657 el arliculo 

30 desponia que "eran mexicanos: 

1.- Todos los nacidos dentro o fuéra del 

territorio de la República, de padres mexicanos. 

11.- Los extranjeros que se naturalicen 

conforme a las leyes de la federación. 

111.- los extranjeros que adquieran 

bienes raíces en la República o tengan hijos 

mexicanos, siempre que no manifiesten la resolución 

de conservar su nnclonalidad".39 

39 Tena Ramlrcz Op. Cit. Pág 611 
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Este articulo contiene graves errores, 

pues como podemos observar en al primera fracción 

se plasma de una manera plena el jus sanguinis o 

derecho de filiación; de tal manera que para ser 

considerado por la ley como mexicano. no bastaba que 

el individuo hubiese nacido en territorio nacionnl. 

sino que debería tener padres m~xicanos o sea que no 

se deftnia que pasaba si alguno de los dos fuCre 

extranjero. En la fracción segunda nos habla que los 

extranjeros que se naturalices conforme a las leyes de 

la federación. En lo que a la tercera fracción se 

refiere encontramos otro grave error pues se otorgaría 

la nacionalidad mexicana al extranjero por el solo 

hecho de adquirir bienes raíces en el territorio de la 

República. Si lo que se buscaba era evitar que el 

extranjero recurriera a solicitar la protección de su 

Gobierno natal cuando sufriera daftos en sus bienes, 

la medida daba resultados contradictorios. ya. que el 

extranjero se valía. de este artículo para hacer valer 

derechos como mexicano cuando así conviniere a sus 

intereses; pero a su vez invocaba su condición de 

extranjero en los casos en que la condición de ser 

mexicano le fuére adversa, apoyándose en que la 
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supuesta naturalización se había llevado en conlra de 

su voluntad. 

Al mismo llempo se observa la pésima 

redacción de la segunda parte de la fracción 111, en la 

que se establece que son rnexicanos "los 

extranjeros ...... que tengan hijos mexicanos 11
: pues 

como anteriormente apuntemos, la única forma de 

adquirir la nacionalidad era con el derecho de la 

sangre y lóglcnmcnte ningún extranjero podría tener 

hijos mexicanos, sin embargo atendiendo al esplrltu 

del legislador, pensan1os que ló que trató de regular 

fué que los extranjeros que tuvieran hijos nacidos en 

México, podían adquirir la nacionalidad mexicana. 

La Constitución de 1857 manifestó un 

gran a trazo en relación con los tex los 

constitucionales de 1836 y 1843, por lo que se refiere 

a la definición de nacionales. 
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2.9.- Estatuto Provisional del 

Imperio Mexicano 

Con fecha 10 de abril de 1985 

Maximillano de Hasburgo expidió el 11 Estalulo 

Provisional Del Imperio Mexicano". el cual, en el 

titulo XIII conocido como "De los rnexicanos" en el 

artículo 53 decia que eran 1nexicanos: 

"Los hijos Iegittmos de padre 1nexicano, 

dentro o fuéra del Imperio; 

Los hijos ilegítimos nacidos de madre 

mexicana. dentro o fuéra del terrllorlo del Imperio; 

Los extranjeros naturalizados conforme 

a las leyes: 

Los hijos nacidos en México de padres 

extranjeros que, al llegar a la edad de 21 afias, no 

declaren que quieren adoptar la nacionalidad 

extranjera; 

Los nacidos fuéra del territorio del 

Imperio, pero que, establecidos en él antes de 1821. 

juraron el acta de Independencia: 

58 



Los extranjeros que adquierri.n en el 

Imperio propiedad territorial_ de cualquier genero. por 

el solo hecho de adquirirla. "40 

El tecnlsismo era superior al de la 

constitución de 1857. Se plasmaba el Derecho de la 

sangre o jus sangulnis en términos generales y salvo 

declaración expresa en contrario. el Derecho del suelo 

o jus soll daba derecho a la nacionalidad 1nextcana. 

Fijaba a su vez formas no ortodoxas de adquisición de 

nacionalidad "siendo la última un esfuérzo de los 

imperialistas por congraciarse con los hombres de la 

Reforma. al reconocer el mismo principio consagrado 

por la conslituctón de 1857. en lo que respecta a 

extranjeros que adquirían bienes lnmuebles. 11 41 

2.10.- Ley Vallarta 

El Presidente Porrtrlo Dlaz le 

encomendo n Don Ignacio L. Vallarta. la preparación 

de una ley reglamenteria de los artículos 

40 Tena Ramlrcz. Op. Cit. Pág 677 
41 Carrillo, Jorge Aurclio. Apuntl!s para In Cdredra de Derecho lnrernncltinnl Prf\•ndn.hnprcnta de 
Ignacio Escnlanlc México. 19CH. Pág 19 y sigs 
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constitucionales en materia de 

extranjería. 

nacionalidad y 

Estos preceptos constJtucfonales. no 

fueron reglamentados sino hasta el 28 de mayo de 

1886 en la "Ley de Extranjeria y NaturaJlzacfón". 

En esta obra, Vallarla trata de 

comprender la realidad mexicana y solucionar los 

problemas nacionales a través de una reglamentación 

jurídica adecuada. Pero influido notablemente por las 

doctrinas de los tratadistas tnternacfonalcs de la 

epoca y de leyes de otros paises como la de Francia, 

Estados Unidos, Bélgica, Portugal e Inglaterra; 

principalmente, hace una reglamentación casuistlca e 

inconstitucional en algunos casos y complctan1entc 

antfconstltucional en otros. Se apega totalmente al 

Jus Sanguinis y estimula la Jnrnigracfón al País con la 

fácil obtención de Ja naturalización. 
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2.11.- Constitución de 1917 en 

su Redacción Original. 

En la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; expedida el 31 de enero de 

1917 y promulgada el 5 de febrero del mismo año y la 

cual reformaba la de 5 de febrero de 1857. en su 

artículo 30 en su redacción original expresaba: 

"Articulo 30.- La calidad de mexicano 

s_e adquiere por nacimiento o por naluralización. 

1.- Son mexicanos por nacimiento, los 

hijos de padres mexicanos, nacidos dentro o fuéra de 

la República. siempre que en este úllimo caso los 

padres sean mexicanos por nacimiento. Se reputa 

mextcnnos por nacimiento los que nazcan el la 

República, de padres extranjeros, si dentro del año 

stguente a su mayor edad manifiestan ante la 

Secretaria de Relaciones Exteriores que optan por la 

nacionalidad mexicana y comprueban ante aquélla que 

han residido en el país los últimos seis años 

anteriores a dicha manifestación. y. 
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11.- Son mexicanos por nnluralizaclón: 

a).- Los hijos de padres extranjeros que 

nazcan en el País. st optan por la nacionalidad 

mexicana en los términos que indica el Inciso 

an_terlor. sin haber tenido la residencia que se 

expresa en el mismo. 

b).- Los que hubiesen residido en el 

País cinco años consecutivos. tengan. modo honesto de 

vivir y obtengan carta de naturalización de la citada 

Secretaria de Relacione; y. 

c).-Los lndolattnos que se avecinden en 

la República y manifiesten su deseo de adquirir la 

nacionalidad mexicana. 

En los casos de estos Incisos. In ley 

determinará la manera de comprobar los requisitos 

que en ella se extjan. 11 42 

La prltnera parte de la fracción l, 

estaba tomada de la Constitución de 1857 y de la ley 

Vallarta; pero en tanto la Ley de 1886 confería la 

42 Constitución Politlca de los fatados Unidos Mexicanos. Herrero Hnos Editores s• cd. México, 1930 
Págs 37 y 38. 
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nacionalidad tnexicana a los nacidos en el extranjero 

hijos de mexicano por nacimiento o por naluralh:ación 

(articulo 1 12 fracción lll primera parle): el nuevo 

precepto sólo la concedía al extranjero, hijo de padres 

mexicanos por naclmtento. 

No se encuentra ni en la Constitución 

de 1857, ni en la Ley Vallarla, preceden les por lo que 

se refiere a la segunda parte de la Fracción en 

cueslión: pero en cambio se encontraba fundamento 

legal en el arlículo 1° fracción IV de la primera de la 

Slcle Leyes Consllluclonalcs de 1836. 

Asimismo. a los hijos nacidos en el 

País de padres extranjeros y que sin tener una 

residencia inmediala anterior de seis años lo 

soltctlaban a la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

el inciso "a" de la fracción 11 les otorgaba la 

nacionalidad mexicana por naturalización. 

El inciso "b" de la fracción ll declaraba 

que los que obtuvieren carta de naturalización de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, hablen do 

residido en el país por cinco años consecutivos y 
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tuvieren un modo honesto de vivir serian mexlcnnos 

por naturalización. 

Por último. en el Inciso 11 c", el 

legislador Introdujo un concepto de cará.cter C:tntco, el 

de lndolatino. el cual está. desprovisto de una 

definición precisa y que Incluso es dificil darle un 

sentido determinado. ¿Que quiso decir el 

constituyente? pues según Carrillo "se quiso referir a 

los naturales de las Repúblicas del Cenlro y 

Sudamericanas, pero la comisión de estilo falló en 

este particular, en una forma evtdente 11 .43 

En resumen, la Constitución de 1917, 

trató de enmendar los defectos y remediar los 

problemas que babia creado la legislación en esta 

materia y en verdad se nota una mayor comprcnctón 

del problema. A través de las discusiones del 

eonsllluyenle, los legisladores propugnaron puntos de 

vista tendientes 

sociológica de la 

a una verdadera 

nacionalidad, sin 

lnlegraclón 

embargo, el 

personalismo político de la época que Imperaba en el 

seno del constituyente, vino a desvlnr el problema. 

43 Carrillo Op. Cit Pág 38 
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2.12.- Reformas a la Constitución 

de 1917. 

Estas fueron necesarias pues el 

legislador se dtó cuenta que no servia un aumento de 

los pobladores de la República si estos no tcnlan el 

espirftu nacfonalJsta, así que se basó en el jus soli 

sin abandonar totalmente el jus sanguinis, por lo que 

el texto de la Constitución de 1917 que abarco el 

periodo de 1933 a 1969 fué: 

"Artículo 30.- La nacionalidad 

mexicana se adquiere por nacimiento o por 

naturalización 

AJ.· Son mexicanos por nacimiento: 

l. Los que nazcan en terrllorlo de la 

RépublJca, sea cual fuére la nnclonalldad de los 

padres. 

11. Los que nazcan en el extranjero de 

padres mexicanos, de padre mexicano y madre 

extranjera o de madre mexicana y padre desconocido; 

y 
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11 l. Los que nazcan abordo de 

embarcaci~nes o aeronaves mexicanas. sean de guerra 

o mercantes. 

B). - Son mexicanos por naturaltzactón: 

J. Los extranjeros que obtengan de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores carta de 

naturalización: y 

11. La mujer extranjera que contraiga 

m-atrimonio con mexicano y tenga o establezca su 

dornlcilio dentro de territorio nacionaJ. 0 44 

En 1969 el Diario Oficial de 26 de 

Diciembre se publica la rcforn1a del articulo 30 

fracción 11. del inciso 11 A" para quedar como sigue: 

"11. Los que nazcan en el extranjero de 

padres mexicanos: de padre mexicano o de madre 

mexicana. 11 45 

De la misma manera y de acuerdo a los 

acontecimientos que el mundo sufrta, en el Diario 

44 Arcllano Garcla Op. Ci1 Pág 220 
45 !bid Pág 220 
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Oficlal.·de·<31 .de diciembre de 1974 se reforma el 

citado .. nr,tículo--;en, su inciso B) fracción ll quedando 

de ta ·s1gU·e.·fi\~~·;·lna'nera: 

"11. La mujer o el varón extranjeros que 

contraigan matrimonio con varón o con mujer 

mexfcailo-S Y tengan o establezcan su domicilio en 

territorio naclonal.t1 46 

La fracción "A" vigente del articulo 30 

constitucional en su fracción l. nos lleva al jus solí 

claro que sin pedir requisito del jus dom{c{(( que es el 

que da la influencia ambiental de nuestro pais, nos 

lleva al problc1na de que se puede otorgar la 

nacionalidad mexicana a alguien de ratees netamente 

extranjeras y que como lo analizarcn1os 

posteriormente nos enfrentamos con el confllclo de la 

doble nacionalidad 

En la fracción 11. del n1lsmo inciso se 

consagra claramente el jus sanguínís adolece a 

nuestro parecer adolece del elemento jus domfcfll. el 

cual nos liga esptrttuatmete con el País que en 

46 !bid Pág 221 
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residimos. por lo que nos podemos encontrar con el 

mismo problema que se presenta con la fracción l. 

Pero si analizamos un poco el punto 

tendríamos el poblema de que sl no se otorga la 

nacionalidad sin tener un tiempo de residencia, 

romperíamos con el principio de que todo individuo 

debe tener una nacionalidad al momento de nacer. 

Claro que esto lo profundizaremos má.s adelante. 

2.13.- =L~e~Y~~d~e~~N~a~c~i~o~n~a~l~i=d~a~d=--_..,_y 

Naturalización. 

La ley vigente de Nacionalidad y 

Naturalización. dice: 

Articulo lª Son mexicanos por 

nacimiento: 

1.- Los que nazcan en territorio de la 

República. sea cual fuére la nacionalidad de sus 

padres. 
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11.- Los que nazcan en el extranjero de 

padres mexicanos. de padre mexicano o de madre 

mexicana. 

111.- Los que nazcan a bordo de 

embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra 

o mercan tes. 11 47 

Como podemos apreciar el articulo 1 ° 
de la Ley de Nacionalidad y Naturalización, ha 

copiado tntegramente el precepto del articulo 30 

Constitucional. 48 

47 Ley de Nacionalidad y Naturaliznción, Ediciones Andrade, México D.F. l 990 P<ig 199-200 
48 Vid Supr. PP. 64, 6S, 66, y 67 
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CAPITULO 111 

ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD 

Se ha analizado que en MCxico 

predominan para adquirir la nacionalidad por 

nacimiento las dos formas las dos formas comunmente 

llamadas: Jus Soli (Derecho del Suelo) y Jus Sangunts 

(Derecho de la Sangre). 

Ahora bien a continuación analizaremos 

por medio de las consti tuctones de América Latina y 

España su forma de adquirir ta nacionalidad en 

relacion a México 
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1 º) Bolivia: 

En el caso de Bolivia, en su 

Constitución de 1966-1967 contempla la nacionalidad 

en los articulas 36-39. 

Esta Pais sigue la tendencia del Jus 

Solí, consolidado en su articulo 36. Exceptuando a los 

hijos de extranjero que se encuentren en Bolivia al 

servicio de su Gobierno, por lo que no sigue el 

principio básico de este derecho del suelo, claro que 

con el fin de proteger de una doble nacionalidad a 

quien no se va a arraigar de una manera deflntliva en 

el País. 

Por lo que se refiere al Jus Sanguinls 

en el mismo articulo en su segundo pá.rraío, no otorga 

como en el caso de México automá.llcamente la 

nacionalidad. sino solo cuando se avecinden en el 

territorio nacional o se Inscriban en los consulados, 

por lo qeu podemos sacar a conclusión que la 

nacionalidad depende de un acto voluntario. 
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Sin embargo los casos de doble 

nacionalidad se siguen dando como es el caso del 

articulo 38 que dice a la letra: 

"Articulo 38 La mujer boliviana casada con 

extranjero no pierde su nacionalidad. La mujer 

extranjera casada con boltvtano adquiere la 

nacionalidad de su marido. stetnpre que resida en el 

país y manifieste su conformidad; y no la pierde en 

casos de vtudes o de divorclo"49 

Vemos de una manera clara la doble 

nacionalidad en el caso de la mujer. pero no así del 

hombre. 

Sin embargo trata de adecuarse a los 

convenios que se firmen sobre nacionalidad plural 

como lo contempla el articulo 39 de la misma 

constitución. 

49 Institulo de Investigaciones Jurídicas, las constftuclo11es latinoamericanas (Constllución de Bollvla 
1966·1967), Ed. Universidad Nacional Autónoma de México. 1988, Pág 31 y 32. 
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2º) Brasil: 

La Constitución de Brasil de 1969 

señala en su articulo 145 quienes son brasilcrlos 

"Artigo 145. Sao braslleiros: (Son 

brasileños) 

l. Natos: (nacionales) 

a) Os nascidos em terrllórlo brasilelro, embora 

del país estrangeiro, desde que cstes ndo estcjnm 

asrevlc;o de seu país: (Los nacidos en territorio 

brasileño, exepto de país extranjero, desde el arlo que 

estuoferen a servicio de su país.) 

b) Os nascldos fara do terrllório nacional. de 

pal bresllclro ou mñe brasllelra, desde que qualquer 

deles estcja a servic;o do Brasil; e (Los nacidos fuera de 

terrltorio nacional, de padre brasileño o madre 

brasilefl.a, desde que estos se encuentren al servicio de 

Brasl!; y) 

e) Os nascldos no eslrangelro, de pal 

brasilelro ou mac brastlcira, embora nao cstejam estes 

a servic;o do Brasil. desde que registrados cm 
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repartlt;do brastleira competente no exterior ou, nño 

registrados. venham a residir no terrttórto nacional 

antes de atfngtr a maiorldade; neste caso, alcan~ada 

esta. deverdo, dentro de quatro anos, optar pela 

nacionalldade braslleira. (Los nacidos en el extranjero 

de padre brasileño o madre brasiler1a que hubiesen 

estado al servicio de Brasil y que no se hubiesen 

registrado en el exterior y que al año vengan a residir a 

territorio nacional antes de contraer matrimonio, en 

este caso debera dentro de cuatro aftos optar por la 

nacionalidad brasileña.)"50 

Brasil sigue con la escuela tradicional 

de América Latina en donde se plasma en su 

Constitución el jus sol! y el jus sanguinis, solo que 

opta por Incluir tambten el jus optandi en caso de que 

alguen nacido en el extranjero de padres brasUeños 

quiera optar por la nacionalidad del país en que nacio 

o por la de sus padres. 

En 1989 se modifico esta constitución 

en su Inciso 3° cambiando la condición de optar dentro 

de los primeros cuatro años de llegar a residir al 

SO lbid (Constitución Federal de Brasil de 1969) pág 119. Traducción por el aulordc csla tesis. 
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lerrilorlo nacional n la condición que puede ser en 

cualquier Ltempo. pero siempre que sea unles de 

contraer malrlmonto; pero aun así se sigue dando 

condiciones para que aparesca en cualquier momento 

una doble nacionalidad. 

3º) Colombia: 

En la constitución de Colombia de 1947 

en su título 11 dice a la letra: 

"Articulo s•. Son nacionales 

colombianos: 

1v Por nactmtento: 

a) Los naturales de Colombia. con una de dos 

condiciones: que el padre o la madre hayan sido 

naturales o nacionales r.olomblanos, o que siendo hijos 

de extranjero se hallen domiciliados en la república; 
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b) Los hijos de padre o madre colombianos que 

hubieren nacido en tierra extranjera y luego se 

domlcillaren en la Repübltca. 11 51 

Colombia trata de evitar el fenómeno de 

la doble nacionalidad en el caso del hijo de extranjeros 

que nace en Colombia sin que sus padres estuviesen 

domiciliados en ella. asi se evita que se consideren 

nacionales a las personas nacidas en Colombia por 

alguna emergencia o caso fortuito; la crillca es que se 

le debería de otorgar alguna facilidad como lo podría 

se una naturalización prlvllegiada en caso de que se 

interesase por esta nacionalidad, otra condición es 

que los hijos de padres colombianos nacidos en el 

extranjero se deben de domiciliar en Colombia, soló 

así se les puede considerar nacionales. 

Vemos lambien que condicionan el jus 

sol! pués para poderse considerar nacional 

colombiano. los padres del individuo debieron ser 

nacionales o naturales. por lo tanto Colombia llene 

una forma de determinar a sus nacionales muy 

restringida, diferente a como es en México o en otros 

51 lbid (Constitución Polltica de Colombia de 1947). pág 268, 
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paises latinoamericanos. así evitan futuros conflictos 

de nacionalidad. 

4º) República de Costa Rica: 

En el titulo 11 de la Conslltuclón 

intitulado Los costarricenses dice: 

"Articulo 13. Son costarricenses por 

nacimiento: 

1) El hijo de padre o madre costarricense 

nacido en el territorio de la Repübllca; 

2) El hijo de padre o madre costarricense por 

nacimiento, que nazca en el extranjero, y se Inscriba 

como tal rn el Registro Civil. por la voluntad del 

progenitor costarricense, mientras sea menor de edad, 

o por la propia hasta cumplir veinticinco años; 

3) El hijo de padres extranjeros nacidos en 

Costa Rica que se inscriba como costarricense, por 

voluntad de cualquiera de sus progenitores mientras 

sea menor de edad, o por la propia hasta cumpllr 

veinticinco años: 
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4) El Infante, de padres Ignorados encontrado 

en Costa Rica. 11 52 

La Constitución Costarricense preve en 

su Inciso 4º del articulo 13 que el niño encontrado en 

Costa Rica¡ 

automáticamente 

costarricense. 

al no 

se 

conocer 

la otorga 

a 

la 

sus padres 

nacionalidad 

En lo que respecta al jus sangu!nls hay 

una limllante, que lo inscriban en el Registro Civil 

Costarricense si es menor, o por si mismo si es tnayor 

de veinticinco años, y en Igual forma. si el infante nace 

en Costa Rica y se inscribe en el Registro civil siendo 

de padres extranjeros, por lo que afecta tambiCn al jus 

soll, por lo que siguen con la tendencia que se ha visto 

en toda América Lalina. 

5°) República de Cuba: 

En el caso de la Constitución Cubana no 

se contempla el capitulo de Nacionalidad, sino de 

Ciudadanía 

52 Ibid, (Constitución Polilica de la RcpUblica de Costa Rica de 1949.) pág 321. 
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ESU 
Uñlfü 

Como en el caso de otras constituciones 

de América Latina se adquiere la nacionalidad, aunque 

en este caso ellos le llaman equlvocamente 

11 cludadanía 11 por nacimiento o naturalización (Articulo 

28) 

Se determina a los Ciudadanos Cubanos 

por nacimiento 

textualmente: 

en su Articulo 29 que dice 

"Artículo 29. Son ciudadanos cubanos 

por nacimiento: 

a) Los nacidos en el territorio nacional. 

con excepción de los hijos de extranjeros que se 

encuentren al servicio de su gobierno o de organlsn1os 

in ternnclonales; 

b) Los nacidos en el extranjero de padre o 

madre cubanos que se hallen cumpliendo misión 

oficial: 

e) Los nacidos en el extranjero de padre o 

madre cubanos, previo el cumplimiento de las 

formalidades que señala la ley señala: 
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ch) Los nacidos fuera del territorio nacional. de 

padre o madre cubanos, previo el cumplimiento de lns 

formalidades que la ley señala; 

d) Los extranjeros que por méritos 

excepcionales alcanzados en las luchas por la 

ltberactón de Cuba fuéron considerados ciudadanos 

por Oacimienlo. 11 53 

La Constitución cubana por ser de corte 

eminentemente polillca. exalta el servicio al gobierno y 

premia con la ciudadanía por nacimiento; como ellos le 

llaman al que lucho por la liberación de Cuba y tuvo 

méritos excepcionales, por lo que en este caso tamblCn 

es probable que surgiere un conflicto de nacionalidad: 

por lo que tenemos el problema que se da en casi todo 

el mundo de no tratar igual a un Naturalizado que a 

un nacional de origen. 

Existen de igual manera liinllactones al 

Jus Soll y en lo que respecta al Jus Sangulnls 

solamente se otorga al hijo de padres cubanos. (o sea 

ambos, no solo uno) nacido en el extranjero cuando 

53 Jbid (Cons1ituci6n de la. RcpUblíca de Cuba). Pág 369, 
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cumplan con ,las formalidades de ley o se encuen lren 

en mlslónoflclal: 

6º) República de Chile: 

En el caso de la Constlluclón chilena su 

segundo capitulo se tftula "Sobre la nacionalidad y 

Ciudadania" 

La ConstJLucfón Chilena preve que quien 

obtenga carla de nacionalización y que su pais luvlcre 

Tratado Internacional con Chile sobre doble 

nacionalJdad. será respetada la anterior. 

Se restrlnguc el jus soll y jus sangulnls 

aunque se les da el todos los caso el jus optandi como 

se les concede a los nacionalizados Ja oportunidad de 

ocupar cargos públicos despues de 5 años de haber 

obtenido sus cartas de naclonallzaclón. 

Hay la capacidad para optar 

nacionalidad o jus optandi, como se le conoce, claro 

que reglamentados por su ley: se consideran como 

nacidos en el territorio nacional a los hijos de 

diplomatlcos en funciones en país extranjero. 
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Nos damos cuenla de problemas de 

doble nacionalidad cuando los hijos de padre o madre 

chilenos nacidos en el extranjero se avecindan el 

territorio de Chile, sin pedir una renuncia a su 

nacionalidad de origen, sin embargo se 

reciprocidad para otorgar la doble nacionalidad. 

pide 

Se da la capacidad juridlca de tener 

accesos a cargos públicos sin limite ·de rango, siempre 

que se de lo contemplado en el articulo 10 Fracción 4°. 

"Articulo 10 Son Chilenos: 

4º Los extranjeros que obtuvieren ca.rta de 

nacionalización en conformidad a la ley. renunclan<lo 

expresamente a su nacionalidad anterior. No se exigirá. 

esta renuncia a los nacidos en país extranjero que. en 

virtud de un lratado Internacional. conceda este 

beneficio a los chilenos. 

Los nacionalizados en confortnldad a este 

número tendrá.o opción a cargos público de elección 

popular sólo despues de cinco años de estar en 

poscción de sus cartas de nacionalización, y 11 54 

54 Ibid (Constitución Polltica de la RcpUblica de Chile), Pag 401. 
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7º) República Dominicana: 

La Constitución de la República 

Dominicana en su articulo 11 de su capitulo intitulado 

"De la nacionalidad" menciona los stguentes preceptos: 

En el caso Dominicano presenta la 

protección a las personas que estan Investidas por 

leyes y constituciones 

derechos adquiridos 

anteriores, para asi 

con an tcrloridad, 

no violar 

y más 

espectflcamente a los que adqulrierón la nacionalidad 

de una forma distinta a la que prevec esta 

Conslitución 

También se refieren a las personas 

nacidas en el extranjero de padres dominicanos 

pueden optar por la nacionalidad siempre que no este 

en contra de las leyes de su país de nacimiento, o sea 

que la dan preponderancia al jus solt que al jus 

sangutnts y siempre que no hayan adquirido 

nacionalidad extraña, o que opte por la nacionalidad 

Dominicana despucs de los 18 años por acto Oficial 

remitido al Poder Ejecutivo. 
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El caso de la mujer casada es muy 

debatido y en este caso se dice que deberó. seguir la 

condición del marido, pero si las leyes de su pais le 

permiten conservar su nacionalidad podra tener el 

derecho de optar por alguna de las dos, así se evita 

una doble nacionalidad y un caso de apatridla y así lo 

prevee el articulo 11 Fracción 4v parrafo 111: 

"Arliculo 11.~ 

4° Los naturalizados. La ley dlspondrñ las 

condiciones y 

naturalización. 

formalidades requeridas para la 

Parrafo 111 La mujer extranjera que contrae 

matrimonio con un dominicano seguirá la condición de 

su marido, a menos que las leyes de su país le 

permitan conservar su nacionalidad, caso en el cual 

tendra la facultad de declarar, en el acta de 

matrimonio, 

domtnicana."55 

que declina 

55 Jbld (Cansti1ución de la República Dontinicana), Pág -170. 
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8º) Ecuador: 

En su Constitución de 1983 toma los 

siguentes preceptos acerca de la nacionalidad: 

La constitución de Ecuador prevee que 

sl el hijo de padres ecuatorianos nace en el extranjero 

cuando desempeflan funciones diplomaticas. debe 

manifestar si no desea adquirir esta nacionalidad. 

pero no se indica a que edad se puede hacer o si sus 

padres pueden tomar esta descislón mientras sea 

menor de edad, de no ser conclderado como nacional 

ecuatoriano. 

Siempre se debe der manifestar la 

voluntad, pues llene la capacidad de elegir por la 

nacionalidad ecuatoriana o no. 

Por lo que respectan a los casos de 

doble nacionalidad, se lleva de una manera silnlltar a 

la de toda Amertca Lallna, pues se basa en la 

reciprocidad, y solamente a los esparloles e 

iberoamericanos de nacimiento y no a naluraltzados. 
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por lo que se eren una figura que podríamos llamar 

como la nacionalidad iberlca(Articulo 9).56 

9º) República de el Salvador: 

Respecto a la adquisición de la 

nacionalidad en la Constitución salvadoreña, en su 

titulo IV dice: 

La Constitución Salvadoreña en 

escencia es parecida a la mexicana. pués no existen 

restricciones al Jus Soll, ni al Jus Sangulnts, sin 

embargo se contempla a la llamada República Federal 

de Contra América, que en este caso quien es 

originariop de augun Estado Miembro de esta 

República y se redique en el Salvador, se concedcrará 

salvadoreño por nacimiento como lo dice expresamente 

el articulo 90 fracción 3º que a la letra dice: 

"Articulo 90.-

56 Ar1kulo 9. Los espanolcs e iberoamericanos de nacimiento que se domiciliaren en el Ecuador ser.in 
considerados cCU31ori:inos por nnturaliL1ci6n sin perder su nacionalidad de origen. si manifiestan su 
expresa voluntad de serlo y los Estados cofrcspondientcs aplicaren un régimen de reciprocidad. lbid 
(Constitución Politica del Eclrndor), Pág 499 y !101 
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3º Los originarlos de los demás Eslados que 

consltluyerón la República Federal de centro América, 

que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten 

ante las auloridndes competcnles su volunlad de ser 

salvadoreño. sin que se requiera la renuncia a su 

nacionalidad de ortgen. 11 57 

Además que la propia conslituclón 

Salvadoreña otorga el derecho a la doble nacionaltdad 

y por lo que sa ha vlslo es la única que lo otorga 

expresamente(arlículo 91).58 

10°) República de Guatemala: 

Es muy similar al caso anlcrtor, claro 

que se pide el requtsilo de que aquel que pcrlcnezca a 

algún Estado de los que constituyo la Federación 

Centroamericana, debe de manlfeslar ante autoridad 

competente su deseo de ser guatemalteco. 

57 lbid (Constitución de la RepUblica del Salvador>. Pág 556 y 557. 
58 Ardculo 91. Los salv11dorctlos por nacimiento tienen derecho a gozar de la doble o mUltiplc 
nacionalidad. lbld. P:ig 557 
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Otro caso donde la doble nacionalidad 

se hace presente, siempre sin causar perjuicio a lo 

establecido en Tratados o Convenios Internacionales. 

11 v¡ República de Honduras: 

El caso hondureño no es muy distinto a 

los anteriores. pues se establecen formas para 

adquirir la nacionalidad de tipo del Jus sol! y del Jus 

Sangut.nis sin embargo en su articulo 25 nos sef1ala un 

precepto muy inleresabte, pues se11.aln que ningun 

hondureño mientras resida en Honduras podrá invocar 

nacionalidad distinta a de la hondureña: 

"Articulo 25. Mientras resida en Honduras 

ntngun hondureño podrá invocar nactonalidnd distinta 

de la hondureña. 11 59 

Una particularidad es la de otorgar a 

los inmigrantes que forman parte de de grupos que el 

gobierno selecciona para fines cientificoe y agrícolas e 

indistriales, la nacionalidad despues de un año de 

residir en el país (articulo 24 Fracc 5º); la situación 

59 lbid (constitución Polltica de la República de Honduras) Pág 725. 
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es que se da una doble nacionalidad que en un 

momento dado puede ser no deseada, por lo que puede 

haber problemas de tipo jurídico internacional 

respecto al lo visto en el articulo 25. 

Podemos sacar a conclusión que se da la 

posibilidad de una doble nacionalidad, pero la cual no 

podrá. ser invocada en territorio hondureño. esto a fin 

de no escudarse en otra naclon para determinados 

fines y como nacional para otros. 

12º) República de Nicaragua: 

Como en la mayoría de las 

Constituciones de Controamérica conceden la doble 

nacionalidad a quien es miembro de esta parte del 

conlinente y la de Nicaragua no es la excepeclón. 

Tambtcn se siguen normas pnrectdns a. 

las de otras constituciones de Centroamérica. como en 

casos de la adquisición de otra nacionalidad, o st se 

adquiere la nicaragüense, previa renuncia de la 

anterior. 
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También se otorga la nacionalidad n 

extranjeros que se hayan distinguido por meritas 

extraordinarios al servicio de Nicaragua 60 

Prevee la doble nacionalidad, pero solo 

con paises de Controamérfca o con los que se tuviese 

convenios de doble nacionalidad y dcacuerdo con Jos 

principios de reciprocidad. 

13º) República de Panamá 

La Repúb1tca Oc Panamá Incluye en sus 

Constitución la figura del adoptado extranjero por 

panameños, el cual nonecesita de carta de 

naturalización, con la promesa de acogerse con la 

nacionalidad panameña a más tardar un año despues 

de su mayoría de edad y que se cstablesca su 

domlciluio en territorio panameña.61 

60 Articulo 18. La Asamblea Nacional podci declarar nacionn.Jes a extranjeros que se hayan distinguido 
por mérilos c:rtraordinarios al servicio de Nicaragua. Jbid (consutución Polllic.a de la Rcpüblicn de 
Nicaragua) Pág 876 y 877. 
61 Articulo 11. Son paname11os sin necesid.1d de carta de naturalc.1.a, los 11.1cidos en el e.xtr.mjero 
adoptados anles de cumplir siete ailos por nacionales pan.1mcl1os, si aquCl/os establecen su domicilio en 
Ja República de Panamá y manilies1.1n su voluntad de acogerse a la nncion.1lidad panamc11a n más a más 
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La adquisición por medio del Jus 

Sangunisi se otorga solo cuando el hijo de panameflos 

nacido en el extranjero se domicilia en territorio 

nacional, sin embargo no se pide la renuncia de su 

nacionalidad adquirida por Jus Sol! , por lo que se 

puede dar un conflicto de nacionalidades. 

Lo más importante es que por la 

renuncia expresa o tácila no se pierde la nacionalidad. 

sólo se suspende la ciudadanía por lo que se 

contempla un claro caso de problemas de doble 

nacionalidad, y se pierde la nacionalidad sólo con 

escrito dirigido al ejecutivo o sirve a un país enemigo. 

14º)República de Paraguay: 

En el caso de Paraguay la doble nacionalidad 

podrá ser admitida mediante tratado, convenio o 

acuerdo internacional. Elln no confiere los derechos 

privativos de los paraguayos naturales a los de la otra 

tardar un ai1o después de su mayoría de edad. !bid. (Cons1i1ución Politica de 1.1 República de Panam.i) 
Pág 908 y 1)(}9, 
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nacionalidad, ni hace perder los propios a los 

paguayos nacionales (arllculo 28). 62 

Respecto al Jus Sol! y al Jus Sangunís 

se maneja de manera similar como las consltructones 

de Centro y Sudamerlca. 

15°) Perú: 

Muchas veces se ha hablado que las 

Consttluctones de Centro y Sudamérica ponen 

ltmllaclones ni Jus Soli y al Jus Sangulnls y el caso 

peruano no es la excepción pues solamente las 

conventos y acuerdos internacionales pueden regular 

la doble naclonaltdad aunque en principio los 

Espafi.oles y los lalinoamértcanos no pierden su 

nacionalidad si adquieren la peruana. 

Siempre se debe de renunciar a su naclonaltdad 

de origen cunado sale de eslos ·casos de zona.63 

62 lbid. (Constitución de la Rcpllbtica de Parnt,ruay) Pág 977 
63 lbid. (consti1uci6n Politica del PcrU) Pág 1026. 
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República Oriental del 

Uruguay: 

El caso de la Constutucón uruguaya el 

de los que no incluyen un capitulo de Nacionalidad, 

sino de Ciudadania, así que en su sección 11, sobre la 

Ciudadanía y el sufragio seii.ala que: 

"Articulo 73. Los ciudndanaos de la República 

Oriental del Uruguay son naturales o legalcs. 11 64 

Vamos que se llaman las formas de 

adquirir la nactona1idad, ciudadanía natural o legal en 

vez de nacionalidad por naturalización o por 

nacimiento. 

La ctudadania natural se da cuando nacen los 

hombres y mujeres en cualquier punto del territorio de 

la República. Son también ciudadanos naturales los 

hijos de padre o madre orientales uruguayos, 

cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el 

hecho de avcnclndarse en el país e lnscrtblrsc en e) 

Registro Cívico. 

64 lbid (Constilución de la República Oriental del Uruguay) Pág 1077 y 1078. 
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Pero en el caso de la ctudadnia legal se 

contemplan los siguentes casos: 

A) Los hombres y las mujeres extranjeros de 

buena conducta, con familia constituída en la 

República, que poseyendo algún capital en giro o 

propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte 

o Industria, tengan tres años de residencia habitual en 

la República. 

B) Los hombres y las 1nujercs extranjeros de 

buena conduela, sin familia constituida en la 

República,· que tengan alguna de las cualidades del 

inciso anlerios y cinco años de residencia habitual en 

el país. 

C) Los hombres y las mujeres extranjeros que 

obtengan gracia especial de la Asambles General por 

servicios notables o méritos relevantes. 

Tan1blen podemos observar que no se 

niegan a los ciudadanos legales la ocupación de 

puestos públicos (Articulo 76) 

94 



Pero la nacionalidad no se pierde por 

naturalizarse en olro Pais65 

17º) República de Venezuela: 

Venezuela dentro de su capitulo ll 

lntululado "De la nacionalidad conlempln: 

la facilidad de obtener la carla de 

naturalización si se es nalivo de un Estado de América 

Latina o de España. 

Se continua con la desigualdad de In 

mujer cuando se conlcmpln en el Articulo 37 Fracción 

I' y Articulo 38: 

11Articulo 37. Son venezolanos por 

naturalización desde que declaren su voluntad de 

serlo: 

1° La extranjera casado con venezolano: 

65 Articulo 81 La nacionalidad no se pierde ni aún por naiuralizarsc en otro pnfs, bastando 
simplemente, para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudndnnln. m·ecindarsc en la República e 
inscribirse en el Registro Civico. 
La ciudadanJa se pierde por cualquier otra fonna de naturalí7.aci6n ulterior. lbid Pág 1078 
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Articulo 38. La venezolana que se 

casare con un exlranjero conserva su nacionalidad, a 

menos que declare su voluntad contraria y adquiera, 

según la ley nacional del marido, la nacionalidad de 

éste. 11 66 

Se trata a la mujer de manera dtstl11a al 

hombre, pues el articulo 37 solo se refiere a ellas y no 

al hombre extranjero casado con venezolana, de igual 

manera el articulo 38, Indica que la mujer venezolana 

casada con extranjero no pierde su naciona lldad, pero 

no indica si con el hombre pasa igual. 

18º) España: 

El 27 de Diciembre de 1978 enlra en 

vigor un nueva constitución española, donde en el 

capitulo primero de nombre "De los españoles y los 

extranjeros" en su articulo 11 tiene disposiciones 

referentes a la nacionalidad: 

Articulo 11. 

66 Ibid. (Constitución de Ja rcpüblica de Vcnczulcla) Pág 1151. 
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1"' La nncionalldad española se adquiere. se 

conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por 

Ja ley. 

2• Ningún español de Origen podra ser privado 

de su nacionalidad. 

3"' El Estado podrñ concertar tratados de doble 

nacionalidad con los paises lbcroamaricanos o con 

aquellos que hayan tenido o tengan una particular 

vinculación con España. En estos mosmos paises, aün 

cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho 

reciproco, podrán naturalizarse espail.olcs sin perder 

su nacionalidad de origcn.67 

Como podemos apreciar la Constitución 

española contempla a Jos Tratados de doble 

nacionalidad. pues este pais, el que rnás esperiencla 

tiene al respecto. y por lo que grandes juristas como 

Miaja de Ja Muela hablan del tema. 

La doble nacionalidad en esta 

Constitución de hace patente, además de que se 

67 Consliiución Espa!lola, Publicaciones del senado Edición preparada por la dirección de estudios y 
dovumentación de Ja Sccrelaria General del Scnado./mpre.m en C/osru Orcoyen S l. Parncuellos de 
Jarama 1986 Madrid. 
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facilita con los paises que tengan o hayan tenido 

alguna vinculación con España. 

Lo que llama la atención es que no se 

contempla en ningún articulo las formas originarias de 

adquirir la nacionalidad, que como se ha visto son el 

Jus Sol! y el Jus Sangunis solamen le se habla del 

español de origen. pero en ningún n1omento se 

determina como se adquetere la categoría de español 

de origen. loamente dice que con lo establecido con la 

ley, que por supuesto no esta a la Indo le 

Constitucional. sino una ley secundarla, asi se pasa a 

un segundo termino la nacionalidad. 
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CAPITULO IV 

LA DOBLE NACIONALIDAD. 

lº LA DOBLE NACIONALIDAD: 

En MCxlco nunca se ha tralado de 

controlar el fenótncno juridlco llamado doble 

nacionalidad. aunque en la actualidad no se considera 

como un mal que hay que evitar o reducir sino, al 

contrario, se debe de tratar como una situación 

jurídica natural e Incluso en muchos casos 

recomendable en el plano nacional e Internacional. 
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Como se ha analizado este fenómeno 

surge por lo general de un modo arbitrario y con fines 

egoístas. por lo que se ha tratado de superar. e 

incluso se viene diciendo que el concepto de 

nacionalidad desaparecer:i dejando lugar a otras 

figuras como la estataltdad o la de simplemente 

perteneciente a un Estado. 

No debemos pensar que es un temn 

anticuado, menos cuando en Europa se negocia un 

mercado común y sin fronteras o que en México 

proximamente ratificará un Tratado de Libre comercio 

que en un futuro podría convcrtlrcsc tan1bién en un 

mercado común sin fronteras. 

La regulación de la doble nacionalidad 

no se debe considerar solo desde un punto de vista de 

un grupo de Estado, sino desde el m:is alto. de posible 

aportación para mejorar y estabilizar las relaciones 

Internacionales, como debe de corresponder a un 

Congreso de Derecho Internacional. 

libros que 

nacionalidad, 

Pese a la acutualidad del tema, en los 

usualmente manejan la materia de 

sus autores tan solo hablan de 
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dogmática, y por lo genera) no razonan la doble 

nacionalidad para la sttuaclon que vivimos en este 

nuevo orden jurídico del derecho lnlernactonal, 

creando la apariencia de que ninguna olra teoría 

además de la que dice: cada individuo debe tener una 

y solo una nacionalidad o sea que nadie debe lcncr dos 

nacionalidad es. 

Como podernos ver el reconoctmlenlo de 

una nacionalidad estranjcra y la determinación de la 

nacionalidad efectiva en un supuesto de doble 

nacionalidad 

relacionados 

son dos aspeclos 

con la determinación 

directamente 

del derecho 

aplicable a una relación privada inlernaclonal. Como 

tal. confiere a Ja nacionalidad unos caraclcrcs y unas 

funciones que no se identifican absolularnenle con las 

que pueda mostrar en el ümbllo del Derecho Público, 

por lo que podemos ver que la nacionalidad es un 

estatus en el Derecho PúbJico, pero al derecho 

Internacional Privado. solo le Interesa que funcione, 

como podría ser, cuando se da la conexión 

determinante de la ley aplicable en los sistemas de ley 

nacional, lo cual le imprime un significado especifico 
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de vinculación real y por lo tanto de adecuación al 

casdo concreto. 

ordenamiento 

nacionalidades 

La 

en 

va 

posisión adoptada por 

torno a la concurrencia 

Incidir claramcn te en 

un 

de 

el 

funcionamiento de todo el sistema del Derc-cho 

Internacional Privado, lo cual jusllflca el que 

intentemos mostrar los distintos elementos que 

confluyen en esta problemática. 

Desde principios de este siglo se ha 

dado la tnmtgración de masas europeas a paises de 

América. con la plena Idea de adoptar una nueva 

nacionalidad y así gozar de las ventajas que pudiese 

ofrecer su nuevo país. esto principalmente en los 

Estados Unidos de Norteamertca. 

''El Instituto de Derecho Internacional. 

en su scclón de Cambridge del 24 de Agosto de 

1895"68, estableció como principio: "Nadie puede tener 

stmultaneámente dos naclonnlldades''. Por lo denota 

algo que la comunidad Internacional aspira. pero que 

68 An:llano Garcla, Carlos Conflictos de ,,aciona/idad Pág 126 ~Vol 2 1 parte 1985. 
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realmente se encuentra muy lejos de ser realidad, sin 

embargo al año stguente el mismo lnslttuto de Derecho 

Internacional. señalo en su "Artículo 5°. Nadie podrá 

naturalizarse en país extranjero sin probar 

previamente que ha quedado desligado de todo vinculo 

nacional con su país de origen. o que. por lo menos, 

ha manifestado su voluntad al gobierno del n1ismo y 

cumplido el servicio militar activo con arreglo a las 

leyes de ese país. 11 69 

CONFLICTOS DE DOBLE 

NACIONALIDAD: 

Por le que hemos podido ver la doble 

nactonaltdad se puede dar por tres suposiciones: 

lº Cuando se inicia desde el nacimiento 

Cuando surge con posleriorI<lad al 

nacimiento por adquisición de otra nacionalidad 

diversa a la de origen. la cual puede ser voluntaria o 

automiltlca. 

69 !bid Pág 127 
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3• Cuando existe tratado o convenio 

lnlerna.ctonal que prevee la sitaclón. 

La situación para poder resolver estos 

confllcos de primera instancia es la corrección de de 

las leyes que regulan In materia en cada Estado. Por 

ejemplo la mayoría de los Estados de América Latina 

preveen en su Constitución el jus soli y el jus 

sangutnls, así que en la mayoría se da el jus optandi 

al cumplir la mayoría de edad, pero se debería corregir 

en otras como es el caso de la Constitución mexicana, 

aunque lo señale el articulo 53 de la Ley de 

Nacionalidad y Naturalización vigente, pues es 

ltnportantc que le sali.alara nuestra Carta Magna. 

"Arliculo 53. La persona que conforme a 

las leyes mexicanas tenga la nacionalidad mexicana y 

al 1ntsmo tiempo otro estado le atribuya una 

nacionalidad extranjera, podrii. renunciar a la prln1cra 

anlc la Secretaria de Relaciones Exteriores 

dtreclamente o por conduelo de un representante 

dtplomii.tico o consular mexicano, simprc que lo haga 

por escrito y llene plenamente los siguen tes 

requisitos: 
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n) Ser mayor de edad: 

b) que un Estado extranjero le alrtbt~ya su 

nacionalidad; 

- e) Tener su domlclllo en el extranjero: 

dl Si poseen bienes inmuebles en territorio 

mexicano. hacer la renuncia que cslablece la fracción 1 

del ariculo 27 ConsliLuclonaI."7º 

El prcceplo sólo nos da la oportunidad 

de la renuncia de la nacionalidad mexicana r.uando 

otro Estado extranjero otorga divcrsn nacionalidad por 

lo que se trata de cvttnr un confli<'lo ele doble 

nacionalidad, por 

Estados podrían 

nacionalidad si: 

lo que podemos 

evitar la doble 

decir 

y la 

que los 

mulllple 

1° No conceden su naclonalldnd sen voluntaria 

o automálica si no se sccioran que no tiene otra 

nacionalidad diferente, o sea elegir solamente entre el 

jus soll o el jus sanguinls y l si se escogen arnbos, 

regular en que cnsos se pueden aplicar, o st; 

70 Ley de Nacionalidad y Nalurali1.m:ión 
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2Q Se hace perder su nacionalidad a los que 

hayan adquirido voluntariamente otra nacionalidad . 

SI se analizan los arliculo 1 7 y 18 de la 

Ley de naturalización, vigente en nuestro país se 

encontrara la manera en que se puede rallzar la 

renuncia de nacionalidad mexicana, jun Lo con 

cualquier vinculo que pudiese surgir de la 

nacionalidad. claro que como en el caso de muchos 

paise la renuncia de su nacionalidad de origen. no 

siempre causa su perdida para este. 

México loma In determinación de que se 

pierde la nacionalidad si se adqquicrc voluntarlatnentc 

otra nacionalidad extranjera, claro que hay que 

aclarar que no se considera como adquislsclón 

volunatarln la que opera por disposición de ley. por la 

simple residencia o por ser condir.Ión tndtspensahle 

para obtener trabajo o para mantener el obtenido con 

anterioridad, claro que siempre a juicio de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, Articulo 30 

fracción 1 Ley Nacionalidad y Naturalización.). 
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Como en todas las legislaciones hny 

dtsposlctones en MCxico las cuales propiclnn la doble 

nacionalidad: 

1) El olorgamlnenlo oficioso de la nacionalidad 

mexicana al cónyuge extranjero que contraiga 

matrimonio con mexicano y íije su domicilio en 

territorio de la República (Art. 8º Fr. 111 L.N.N.). 

11) El otorgamiento de la nacionalidad mexicana 

a los hijos sujetos a patria potestad de extranjeros que 

se naturalicen mexicanos, si llenen su residencia en 

territorio naclonnl. sin perjuicio del derecho de optar 

por su nacionalidad de origen dentro del afta sigucnte 

al cumplimiento de su mayoría de edad {arl. 43). 

Hay varios autores como Sánchez de 

Bustamante71 nos dicen que la doble nacionalidad hn 

sido un movil que utillzán varios Estados para poder 

aumentar sus tropas cuando se trntn de una ~ucrrn 

inminente. 

71 Sánchcz de Bustaman1cOp. Ci1 227·228. 
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Tamblen Adolfo Miaja de la Muela nos 

señala varias hipótesis donde se podrln dar la doble 

nacionalidad: 

"1° Doble nacionalidad de hijos nacidos en país 

de jus soli de padres cuya nacionalidad se rige por el 

jus sangulnls; 

2' Adquisición de la nacionalidad del marido, 

sf perder su propia nacionalidad la mujer; 

3º Malural!zaclón concedida si perder la 

nacionalidad anterior: 

40 Adqulslsclón por mujer e hijos la 

nacionalidad del marido y padre respectivamente sin 

perder la nacionalidad anterior; 

5° Situación de anexión que Impone la 

nacionalidad de la nueva soberania, sin que se extinga 

la anterior. "72 

72 Miaja de la Muela Op. Cit Pág l0-'-106 

108 



Apunla Juan de Dios Trias u Giró. que In 

doble nacionalidad produce los siguen tes 

inconvenientes: 

a) Dos o más paises pudlscn prelendcr el 

cumpllmlento del Servicio Milllnr; 

b) Podría ser delicado dejar que ocupen puestos 

públicos, quien podría tener vinculas de lealtad a otra 

nación; 

e) Se puede dar el caso de negar la cxlrndtción 

a un sujeto que tiene nacionalidad del pais que se le 

solicita; 

d} No puede ejercerse la acción dlplomállca, si 

es nacional tambien del Estado ante quien esa 

protección se reclama; 

e) Se podría decir que la traición a la patria 

queda en duda cuando es lambicn nacional de otro 

Estado; 

o Ftnalmenelc podrlamos mencionar Jos 

problemas de indole juridtco-prtvadas. como en las 
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materias de Capacidad jurldlca, estado civil, derechos 

de fal"!!-tlia, derechos sucesorios. ele. 

En el artículo 67 de la Ley General de 

Pobla-Clón, nuestras Autoridades, lanlo Federales con10 

Locales o Muntctpales. así co1no lo serian los Notarlos 

Contadores y Corredores Públicos están obligados a 

exigir a los extranjeros que lramttan ante ellos 

asuntos de su competencia, que previamente les 

comprueben su legal estancia en el país y su calidad 

mtgralorta, claro que todo puede ser aparentemente; 

pues un indtvtduo que nace en país extranjero o con 

alguna otra circunstancia como el nombre, el ldlon1a, 

la nacionalidad de tos padres, sea del padre o de la 

madre, hacen creer a los funcionarios que se tratan de 

extranjeros, por lo que se les deberá pedir que 

comprueben su nacionalidad mexicana, lo cual pordrán 

hacerlo por medio de su acta de nacimlenlo, su 

pasaporle mexicano. su certificado de nacionalidad 

mexicana o su carta de naturalización. asi se cu1nple 

al articulo 67 de la Ley General de Población. 

Otro caso de doble nacionalidad que se 

puede dar en nuestro país es que un extranjero tenga 

dos o más nacionalidades y que ninguna sea mexicana, 
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entonces en eslc caso lo nproptado es que se le 

conctdere solamente una para lodos los cícclos que 

deb-an tener a lugar dentro de la RepUbllcn Mexicana. 

y la manera de determinarla es hubtcar donde tiene su 

residencia habitual y si ncaso no residiese en ninguno 

de los paises que tiene nacionalidad se dclcrminarn 

por medio de la nacionalidad a la que se encuntrc nHi.s 

intimamenle vinculado como podrían ser la 

nacionalidad de sus padres o la de In mayoria de su 

familia, así cumple el preceplo marcado en el articulo 

52 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización. 

Otro problema que se puede dar el cnsos 

de doble nacionalidad es cuando se encuantrnn en 

conflicto dos nacionalidades extranjeras estando en un 

tercer país. para eslo se hn lomado las siguentes 

posturas: 

En torno a la incidcncln ele la doble 

nacionalidad en un sistema adecuado al Derecho 

Internacional Privado. ha de señalarse que todo 

depende de la posición legislativa que adopte la 

Internacionalización de una relación jurídica en la que 

aparezca un caso de doble naclonaltdnd. por que si 

concurren nuestra nacionalidad con una extranjera, no 
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se podría lmpe.dlr pensar que es una relación 

Internacional. siempre que se de relevancia a esta 

niJ:.cionalidad extranjera, o sea, st se concidera la 

existencia de lo que llamaremos. elemento de 

extranjería. que traen como concecucncla el 

funcionamiento de normas de Derecho Internacional 

Privado: cosa que si por el contrario se desconoce esta 

relavancia y se acoge a solo nustrn naclonalidad. se 

hablará de una nactonallzactón de la relación que 

podría haber haber sido entendida como internacional. 

Pilar Rodrlgez Nfateos. nos Ilustra esto 

con el stguente ejemplo aplicado a la nacionalidad 

espaftola: "Imaginemos que un .Juez conoce de un 

asunto que afecta a una persona con dos 

nactonalldades extranjeras, una de ellas corresponde 

al estado con el cual existe un tratado. Por el 1nero 

hecho de entender domlnate la nacionalidad extranjera 

no coincidente con la del Estado contratante, el texto 

convencional podría no ser aplicable. esta afinnactón 

es relativa, ya que el ámbtlo de aplicación de un 

Convenio se dtfine entre otras circunstancias, a traves 

de su configuración com tratado abierto o cerrado. 

También es cierto que en la medida que conslderen1os 
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a la nor1na sobre <<conflictos positivos de 

nacional idndes>> como uno de los llamados 

<<problemas generales de aplicación>> de In norma de 

conflicto no habria razón alguna para negarle una 

aptitud modificativa de la norma reguladora en el 

mometo de su aplicación. Sin embargo el 

planteamiento no puede ser tan limitado desde el 

momento que se enfrentan dos pinnas normativos con 

distinta trascendencia para las relaciones privadas 

lnternncfonnlcs: el plano de Derecho autónomo estatal. 

representado por la norma de solución de la doble 

nacionalidad, y el plano convencional. si In norma de 

doble nacionalidad apareciera recogida en el propio 

Convenio podria ser estimada corno un aspecto más de 

su aplicación y. en esta medida, ser considerada como 

coherente con las finalidades del mismo. ahora bien si 

se presenta como una previsión general del Derecho 

autónomo estatal y, a mayor abindamlenlo. dlclada en 

una época en la que no cxlslia ni una realidad. ni una 

tradición aplicadora de textos convencionales, parece 

excesivo que la solución dada a la doble nacionalidad 

Ilege a tener un papel abiertamente condicionante 

asumida por el Estado en una concreta materia. A 

partir de estas afirmaciones resulta crilicnblc que la 
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diversidad o cúmulo de nacionalidades se solvente a 

través de criterios rigidos y excesivamente prefijados, 

debiendo por el contrario, tenerse en cuenta las 

aspiraciones de las normas 

in terprelación teleológlca. 73 

reguladoras y su 

Por lo que lomaremos en cu en ta los 

slguenles prlclplos: 

2.1.- El principio de efectividad: 

Dado que es dificil plasmar en una 

norma conflictos positivos de nacionalidad. la 

previsión leglslaliva debería slmplemcnle declarar unn 

exigencia de efectividad, siendo el órgano apllcador 

quien determine en el caso concreto tal efectividad, ya 

sea en virtud de la residencia habltunl o de otros 

indices de vinculación, como podrinn ser la 

localización en on Ordenamiento ele cleryns 

actuaciones jurídicas de caracter voluntario como 

capitnlaclones matrl1nonlales, o testamentos, como 

actos de úlltma voluntad, en definitiva, razonando 

73 Rodrigcz Matcos. Pilar. la dable nncionl1tlad en la :;ilemótlca cll!f Derecho /nternaclonal Primdo, 
Píig 469470 RC\·is!a Espailola de Derecho Internacional Vol. XLII N" 2 1992 Madrid. 
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sobrC manifestacfonCs de intención uqe puedan ser 

tndictOS de' la--: nacionalidad habllunl que usa. claro que 

la -~re1-~va·n-éfá 

_ v~rtá=~· .. seg~n 
d-e estos supuestos lndlclos, pueden 

el caso, generalmente serán de n1enor 

ielevancla_ que la residencia habitual. de cualquier 

manera la residencia habllunl no debe lomnrse como el 

precepto absolú.lo al supuesto de que se lrale, pues se 

podrían dar casos de arbtlrariednd. lo que se pretende 

es llevar hasta sus últimas consccuanclns el sentido 

de ta nacionalidad como vinculación efectiva con un 

Estado y la cohcrecla misma del Ordenamiento, por 

ello debemos insistir en la exigencia de cfcclividad 

como un elemento que debe ser establecido por el 

legislador para limitar clrclas actitudes discrecionales 

de un Juez, y eslo lrncrft cotno consecuencia la 

regulación del criterio de lagaltdnd. al existir una 

previsión lcglslnliva que le impone una cxi~cncia de 

efectividad. Sin embargo no debe impedirse la 

apreciación de esta efectividad a la luz de la real 

vtnculnctón de Ja persona, la cual condurirá 

norn1almente n la residencia habitual, sin perjuicio de 

que excepcionalmenle pueda hacerlo por 1ncdlo de 

otros lndtclos. 
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"La exigencia de efectividad se recoge 

actualmente en la mayoria de los silemas de Derecho 

comparado, y para solo dar un ejemplo tenemos a la 

lcglslaclón alemana, suiza y portugcsa"74. Hay que 

tomar encuenta que esta tendencia se aprecia más 

cuando se trala de dos nactonalldadcs exlranjeras y no 

cuando esta en juego la propia, 

2.2.- La tendencia a la coopernaci6n 

internacional: 

Como se ha analizado In relevancia de 

la doble nacionalidad en el marco de la cooperación 

internacional, yanta en el án1bllo del Derecho 

Convencional como, en determinados aspectos de 

Derecho judicial tntcrnactonal. Evtdentcrncnle, el dalo 

tlustrattvo de estos razonamientos de flexibilidad se 

observa en ciertas materias en las que el legislador 

74 !bid pág 478. En los supuc!>tOS de concurrencia de nacionalidades cxlrnnjeras, el ardculo 5.1 de la ley 
alemana de 25 de julio de 1986 acoge la ley con la persona esté m.is vinculada, cspccialmenlc 11 tra\'és de 
los criterios de residencia habiltml o centro de vida. la mismo previsión se recoge en la ley sui7.a de 18 de 
diciembre de 1987, si bien su articulo 2J extiende csL1 solución de efectividad incluso cuando esté en 
juef!O la propia nacionalidad sui7.a y 110 solameme cuando se trate de dos n.1cionalidades extranjeras. Por 
último l.1 Ley ponugcsa de 3 de octubrr. d.: 1981 se dirige a la n:1cionalidad que presente luos más 
csucchos. en 1omo a esta legislación y cuando cslé en juego la nacionalidad portuguesa. 
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adopta una regulación tendiente a la coopernctón 

internacional. Como podrin ser el caso del Convento de 

la Haya de 5 de Oclubrc de 1961, firmado por verlos 

paises Europeos como España sobre la protección de 

menores cuando utiliza la nacionalidad como criterio 

de compelencla judicial y de Derecho aplicable, 

pongamos como ejemplo para ilustrar la uttltdacl de 

dicho convento el el caso de Espat1n "Si se plantease 

un supuesto de un menor que tuvuiesc otra 

nacionalidad extranjera no prevista por las leyes 

españolas, el nrticulo 9.9 del Ce conductria n la ley 

española. Poclria ocurrir entonces que las medidas 

adoptadas por la autoridad extranjera no fueran 

reconocidas en Espaún. rcsullanrlo ello pnrndójico ya 

que el Convenio tiende ni reconocimiento <le las 

medidas adoptadas y a la conlinutda<l de la prolteción. 

A pesar de que este caso no sea habitual, pues el 

Convenio reconoce también In competencia de In 

autoridad de la residencia hnbitual. e incluso en casos 

de uregencta la del pais donde se halle el mcnor"75. 

75 lbid pág -181, los :uticulos l y 2 del testo con\'encional estnhlccen Ja compc1encia de las autoridades 
de la residencia habi1ual para adop1ar las medidas enc:'lmin.1d.1<> .1 la protección de In pcrsonn y sus bienes 
coníomte a lo dispuesto en su ley interna. Del mismo modo. el nrt. J prc\·é el reconocimienlo de pleno 
Derecho de la ley del Estndo de la nacionnlidad del menor. espccific;indosc fas po1estados de d1chn 
autoridad en el art ·l. E.xistcn. pues un nmpho elenco de autoridades compclcntes: Las de la residencia 
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Por lo anterior visto no debemos 

considerar apropiado soUctonar conflictos de doble 

nacionalidad con lo que deberiamos llamar criterio 

rígido que suponga el rechazo de las tendencias de 

coopcranción expresadas en un Conevenfo como el de 

la Haya de 5 de Octubre de 1961. vlendolo así se 

plantea la necesidad de exepctonar la rigidez de las 

normas sobre doble nacionalidad cuando la finalidad 

del Ordenamiento así lo requiera y sin que esto 

suponga un radical desconocimiento de la ley de 

origen, por lo que se debe de tratar de encontrar un 

equilibrio basado ene el principio de efectividad que. 

por otro lado. se da en cada momento como lo podria 

ser en la representación diplomática. "Se aprecia 

claramente la incidencia del principio de efectividad 

pues. aun cuando Inicialmente el estado no puede 

ejercerla fcante a otro Estado del que sea nacional el 

Interesarlo. si es posible tal ejercicio cuando éste 

tenga la nacionalidad efectiva del Estado actuante, por 

habitual, nacionalidad y lugar donde se encuentre el menor. Tratandose de un menor doble nacional. el 
Estado de una de sus n:icionalidadcs debe reconocer las medidas adpot.acfas por el fütado de la mrc 
nnciormlidad que este rcconocimicmo se lleva a cabo por haberse emitido la medida prolcctora en el lugar 
de la residencia, podría desembocar en la denegación del reconocimiento cuando el Esiado de la otra 
n:icionalidad no s~1 el Estado donde resida el menor. Tal obstáculo podria saharsc, aün en cslc !>Upucsto. 
si dicho Estado de la nacionalidad justificase la urgencia de las medidas adopt:idas. pero ello siempre que 
el menor se halle en su territorio. 
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lo que podemos sacar a conclusión que la prolccctón 

dlplomállca está condtcionnda por el criterio de 

efectividad cuando la nacionalidad efectiva resulte ser 

In del estado actuante frente al Estado del que 

también es nacional el interesado; sin embargo este 

criterio no juega para ltnpedlr la proterclón frente a 

un Estado del que no se es nacional". 76 

La trasendencia 

nacionalidad en el n1arco de 

de 

1'1 

la doble 

cooperación 

internacional no solo se refleja en el sector del 

Derecho aplicable, sino también en otras cuestiones 

propias del Derecho judicial internacional, y n1as en lo 

que se refiere a rcconoclmlenlo de declcioncs 

extranjeras y n la asistencia judicial. 

Por otra parte, la cooperación 

Internacional puede ser valorada lamblCn en los 

procesos de reconocimiento de dectctoncs en lo que 

aparezca un problema de doble nacionalidad. 

Otro caso es en el que una comunidad 

de pueblos que tiene ralees comunes se traten de 

761bidPag48l-'82 
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facllllar la slluaclón que acarrea la doble nacionalidad 

entre ellos. 

Claro que en el plano de América Latina 

y España sJgue habiendo la cuestión de encontrar la 

manera en que la doble nacionalidad podría reflejarse 

mejor en beneficio de los nacionales de los estados que 

Integran la comunidad Iberoamericana; Castro Bravo 

nos dice "En la teoría y en la pr<ictica se han ofrecido 

diversas respuestas, malir.es distintos de la dooble 

nacionalidad, designados con estos nombres: doble 

nacionalidad, miembro de la comunidad. cuasi o 

equi-ciudadania. connacional. ciudadanía común. 

La elección entre estas figuras jurídicas 

no será facil. Nacionalidad sfgnlfJca el vinculo que une 

a la nación y ciudndania, designa la condición de 

elemento activo en un Estado. Por ello, hablar de 

doble nacionalidad o doble ciudadanía sin ,it.s 

explicación, cuando se quiere expresar sólo la 

pertenencia a la misma con1unidad, o sea, con todos y 

cada uno de los Estados que forman parte de ella 

Cabria, pues utilizar 

Iberoamericano y dlsllngirlo del de 

120 
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supone un dependenctn lnn1edlala, í'.oncrela y dire<:ln, 

constlluycndo un "status" bien definido; la condición 

de iberoamericano {miembro de la co1nunldnd de 

pueblos iberoam ertcan os) se mantreslarñ 

prácticamente en la obtención de una titularidad 

eventual en cada uno de los distintos Estados de la 

comunidod, que se haría actunl en el momento de 

residir o trans1adar en sus terrllorios. conforme a las 

leyes de cada Estado. Beneficio que podrft ser el 

disfrute de todos 1os derechos civiles y adminsllrativos 

del nacional. Se ndmlliria una doble o 

plurlnnctonalidad. pero siendo potencial, sucesiva y de 

inferior grado o intensidad la que se goce en el pnís 

que no es naluraJ 11 .77 

Analizando un poco esta propuesta de 

Casto y Bravo, podemos ver que en MCxlco. la 

siluaclón es mó.s dificil, pues, snbcinos que no solo 

existe un sólo dcrcho mexicano para resolver los 

conflictos de leyes a nivel interna.ctonal. sino que cndn 

Estado de la Federaclón t.tcne sus propias normas 

conflictua.les contenidas en sus Códigos Civiles. Pero 

77 Casuo y Bra,·o Op, Cit Pág 98-99 
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la mayoría de·eslos lguen la tendencia del Código Civil 

del Dlslrfto Federal. y olros han variado los preceptos 

del modelo· ó han .creado disposiciones distintas. 

Como se analizó en el Capitulo 2 de esta 

~tesis, tas··, leyes de nacionalidad en méxlco hnn 

eV-0t~CfOºri0.do dando como consecuencia que se hun 

reducido cOnsldcrablemente los casos de vinculación a 

la nacionalidad. 

Las normas expresadas en nuestras 

leyes, nadamás se lraln de distlngutr entre mcxtcnnos 

y estrnnjeros. La problemática en discusión puede 

surgir. cuando un mexicano sea al mismo tiempo 

nacional de otro Estado, entonces se debeni de 

decidir, cual de las dos nacionalidades se lomará en 

cuenta para los efectos de tales nonnas conflictualcs. 

podemos sacar a con el usión que el 

estatuto personal de un extranjero será su ley 

nacional. bajo la condición de que ahi se jecutc el aclo 

en discusión. la aplicabilidad del derecho nacional que 

declara este precepto. pudiera crcnr problen1as de 

doble nacionalidad. sin embargo, como la aplicación 

del derecho nacional esta condicionada por una 
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componente territorial. no podró. hnbcr confltclos de 

nnctonnlldnd. Suponiendo que un individuo sen 

nacional de Inglalerra y de Alemania, y que éslc se 

e-ase en Inglalerra, entonces los dos punlos de 

conexión que siempre reconoce el derecho mexicano; 

que son la nacionalidad y el lugar de ejecución. no 

remiten al derecho ingles como con1pelenle para regir 

el matrimonio. 

"En el caso de la Ley de Nacionalidad y 

Extranjería dse 1934, como reglamcnlarla del arliculo 

73 fracción XVI de la Consllluclón, conlicnc el derecho 

mexicano de nacionalidad. En el arliculo de esta Ley, 

encontramos 

resolver los 

una disposición 

conflictos de 

n1uy avanzada para 

doble naclonnlldad, 

tratándose de personas que pertenezcan a paises 

extranjeros. 

predorninio 

Este precepto 

de nacionalidad 

re pile la idea del 

efectiva. dándonos 

criterios para determinar la efecttvtdnd: Como crt 1 crlo 

primordial. establece la principal residencia habitual 

en una de las patrias, después, In simple residencia. A 

falta de residencia, se estimará a la persona como de 

la nacionalidad de aquel país al que segün las 

circunstancias aparezca m<is lnllmnmente vinculada. 
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En consecuencia, la solución mexicana en eslos casos 

es indentica a la austriaca.Tralandose de mexicanos 

que al mismo tiempo pertenezcan a otro pais, no hay 

disposición legal. Tal vez esto se deba a la Idea de que 

en México no puedan presentarse casos de doble 

nacionalldad, siendo un de las dos la mextcana 11 78 

Arce y Trigueros piensan que en tales 

casos el juez mexicano deberá de considerar al doble 

nacional exclusivamente como mexicano. Arce dice al 

respecto "En el caso de hijos franr.cscs nectdos en el 

territorio mexicano está obligado a aplicar la ley 

mexicana en territorio mexicano. 11 79 

Y como ha dicho Battjfol, "El Problema 

de la nacionalidad consiste en el reparto de la 

población del n1undo entre los diferentes Estados, el 

evidente canicter internacional de la cuestión no 

supone que se encuentre resuelta plenamente por el 

derecho lnternncional. por el contarlo, es el derecho 

Interno de cada país el que, dentro de aplistmos 

limites señalados por el orden juridico internacional, 

78August Prinz \'on Sachscn Gcssaphc. Karl. Prnbfl!mas de .\fu/11ple Nac/onafídad en el Derl!clw 
/ntemacimmf Privado Pág 193 B..c\ jsta Jus Vol 2 I"' Parle 1985 Cd. Juarc¿ Chiuahua, México. 
79 Arce Alberto Op. Cit Pág l.J5-1.J6 

124 



regula la adquisición y pérdida de su propia 

nacionalidad, en forma Lal que la difl'rcncin de 

regulaciones en dos Estados sobre los que tiene nll-{ún 

contacto el mismo individuo, pueden ocasionar para Cl 

la apatridla o la nacionalidad doblc" 8º 

Asi que es responsabilidad de Nuestro 

legisladores darle una solución que beneficie a lodos, 

como lo lralan de hacer en el Mcrcomún Europeo. al 

eliminar fronteras y dar un estatus de nacionalidad 

común a los que se encuentran dcnlro de este 

Convento. 

80 Baliffol, Henric. Tratado ehmu:llfal tle Derecha /111emacltmt1/ Prll'ado, 3' Edición, Ed Paris, 1959 
pág 194 y SS. 
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CONCLUSIONES 

I" La doble nacionalidad en el Derecho 

Internacional Privado 

especiflcos. pues aparte 

individuo con un Estado 

presenta unos carnctercs 

de la vinculación forn1al del 

y una adecuación al caso 

concreto. de suerte que la ley aplicable que pucdn 

derivarse de ella en los sistemas de ley naclonnl 

responda a estos parü1nelros. 

2• La trasendcncia de la doble 

nactonnlidad no sólo se observa en el plano del Derecho 

aplicable. sino que también en otros ñmbttos, como 

pueden ser la compclcncta judicial y. en general. todos 

los procedimientos de cooperación de autoridades 

incluido el reconocimiento de deslctones extranjeras. 
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3• Debemos darnos cuenta que no es 

aconsejable solucionnr ln concurrencia de nacionalidades 

con criterios rígidos o prejuicios nacionalistas que 

puedan obstacullzar la política de cooperación expresada 

en el entorno convencional del que actualmente la 

mayoría de los paises de América Lnlina pnrtlctpan y del 

cual hasta el momento México no se a ndcnlrado de lleno. 

411i Es necesario 

debemos de llamar La 

que pensar en 

comunidad de 

lo que 

Paises 

Iberoamericanos, en donde siendo Estados Soberanos e 

Independientes se deben de tener en consideración que 

hay un vinculo en común, por lo que lñn doble 

nacionalidad se debe de dar cabida para facilitar futuros 

conflictos a causa de esta. Por lo que In Doble 

Ncatonallda debe de ser ndmtlida solamente en favor de 

Estados que formen una comunidad ren1. 

5.A Como consecuencia a lo anterior que 

dicha comunidad que pudiesen formar los pueblos 

Ibcroamérlcanos, debcró.n reflejar en su Conslituctón o 

legislacton aplicable la supreston de extranjería y la 

mó.xima equiparación nacional. en favor de quien sea 

Iberoamericano. 
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6• Que para la realización de lo 

anteriormente apuntado se nombren ComltCs Nacionales 

que redacten proyectos de leyes para su oportuna 

presentación a los respectivos Gobiernos y Cuerpos 

legisladores. 

7• Se debe no1nbrar un Con1JtC 

Iberoamericano que mantenga el contacto con los 

dlsttntos Comités nacionales, que estimule la unificación 

de esfuerzos y procure la redacción de proyectos 

uniformes y que no dañen los ordenamientos 1náxtmos o 

cartas supremas. 

8 11 Insistir que la doble nacionalidad no es 

un mal sino al contrario una situación Jurídica natural y 

en muchos casos recomendable en el plano nacional e 

internacional. 

9 11 En el caso de que una persona tenga do 

nacionalidades en México y ninguna de estas sea la 

mexicana se deberá de seguir alguna de las tendencias 

que internacionalmente se siguen para estos casos como 

son el principio de efeclividad y la tendencia a la 

cooperacion internacional. 
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10ª México deberá de n1odlficnr su Cnrla 

Magna para así no eslar en dcsvcnlnjn ante In nueva 

tendencia· sobre la nacionalidad. asi como lo ha hecho 

Europa con su Merco1nün, pues en un futuro proxitno se 

debern de hacer con dos bloques. la Comunidad 

Jberoaérlcana y con América del Norle:. 

JJA Modificar de manera radical nueslra 

ley de Nactonallda y nnlurallzaclón para que renlmenle 

regule casos en que se pueden dar la doble nacionalidad 

o la apatrldla en nuestro pais, y así dar la 1nayor 

seguridad a nuestros compalrlotas. 

12 9 No permitir que en caso de tener 

acuerdos con la Cominidad Jberoamérlcnna o con Arnérlca 

del Norle se de la posibilidad de quien ha elegido la 

nacionalidad mexicana sin tener que perder la suya de 

origen trate de ulilizarla a su provecho cuando lo eren 

conveniente, hay que adoptar la polillcn que si se escoge 

la naclonalldad mexicana sólo csla se tomará en cucnln 

en casos de C'onfllcto en territorio nacional. 
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