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1 N T R o D u c c 1 o N 

Los ciudadanos de una naci6n y en pnrticular los profe-

sionistas del Derecho, nos sentimos con derecho a veces de --

apelar a la gran "jurisprudencia legisladora" de nuestro con-

greso, indicando y sugiriendo caminos, detectando lagunas, -

que a nuestro juicio modesto, mejoren o perfeccionen el espí

ritu de la Ley, sobre todo cuando se trata de la carta magna, 

que rige los destinos de nuestra rep6blica. 

Con el respeto debido a nuestro cuerpo colegiado, re-

presentante del pueblo, que es de donde surge toda soberanía, 

nos atreveremos aquí a sugerir, la correcci6ri de un detalle, 

que tiene, "de jure" y "de facto" la suficiente evidencia E! 

ra sustentarse. 

Esta tesis pretende demostrar la irrelevancia y por en

de la improcedencia de las reformas al artículo 82 constitu-

cional, Fracci6n la., integrado en la constituci6n vigente -

del Estado Mexicano, misma que fue emanada del hist6rico Con~ 

tituyente de Querétaro de 1917. 

Dicho artículo se refiere a la prohibici6n de llegar a 

la presidencia de la rep6blica para un ciudadano mexicano, 

que aunque nacido en México, tuviese uno solo de sus progeni

tores de origen extranjero, teniendo la condici6n de natural! 

zado y viviendo la mayor parte de su vida en México. 



II 

Ahora bien, en vista de que el m6vil que inspir6 a los -

Constituyentes de 1917, que se encontraban en la natural eufo 

ria la consolidaci6n del movimiento revolucionario, para re-

formar este artículo fue precísamente el nacionalismo, el --

amor a M6xico, la exclusi6n de lo extranjero, la conservaci6n 

de lo propio, la auto-determinaci6n, nacionalismo que como V! 

remos más adelante, nace ya como doctrina mexicana y se cons~ 

lida, con la revoluci6n, esta disertaci6n pretende en primer 

lugar, como sustrato necesario al estudio 16gico-jurídico 

"ad-hoc" que se incluye, penetrar en la conceptologín del Na

cionalismo, con todas sus acepciones y la forma en que él se 

ha desplegado en nuestro país como nacionalismo mexicano. 

Un nacionalismo que para nosotros los mexicanos ha sido 

forjado principalmente por la propia historia. La nacionali

dad de esa manera viene siendo como una historicidad regiona

l izada, una historicidad que ha oscilado entre las humillacio 

nes colonialistas antiguas y modernas y la resistencia contra 

ellas, y un nacionalismo que tiene también una idea propia de 

sí mismo, y que fuesustento del proyecto nacional plasmado en 

la Constituci6n Política de 1917. 

Se sabe, que más que un conjunto de normas jurídicas, la 

constituci6n representa el criterio que tendrá que regir las 

relaciones políticas entre las clases y grupos sociales y en 

tre gobernantes y gobernados para que el esfuerzo pueda y de

ba ser colectivo en favor de la equidad y la pnz. 
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Y desfilan los artículos que son eco de este criterio, -

representativo en la Carta Magna que, coordinada por el gobierno 

que es el representante de la naci6n, tiene por finalidad pr~ 

cfsamente regular estas relaciones mencionadas anteriormente. 

El peculiar concepto Je democracia, definido en el Ar--

tículo 3o., refrenda por ejemplo en la Constituci6n Mexicana. 

Democracia que se considera no solamente como una estru~ 

tura jurídica y un régimen político, sino que es un sistema -

de vida, fundado en el constante mejoramiento político, econ§ 

mico, social y cultural del pueblo. 

Vamos a discutir los términos de la Fracci6n I del Ar--

t1culo BZ que poco contribuye a ese cuadro de equidad, biene! 

tar y justicia y sí es limitante. 



C A P I T U L O 

NACION, NACIONALIDAD, NACIONAL Y NACIONALISMO. 

La naci6n, nacionalidad, nacional y nacionalismo vienen 

siendo conceptos que etimol6gicamente se derivan del "natio" -

(latín), definici6n natio, parte integrante en el fen6meno que 

en esta tesis se discute y que será el motor de la reforma con! 

titucional de 1917. 

Se podrían desglosar los factores que constituyen la na-

cionalidad y que al integrarse dan el "tipo nacional" y son: lo 

aut6ctono, lo criollo, la tradici6n, la realidad, elementos que 

analizaremos más adelante. (1) 

Se pueden añadir, como ya hemos contemplado, factores in

herentes a la naturaleza, territorio, raza, lengua, religi6n e 

historia. 

La naci6n es el vínculo homogeneizante del pueblo que da 

coherencia a la natural heterogeneidad individual. El naciona

lismo proporciona esa actitud consciente y reflexiva en que lo 

nacional se hace vigente como un sentimiento de amor a lapa-

tria. Afirma los valores nacionales, exalta aquello que en el 

individuo señala como perteneciente al grupo, a la comunidad,

con visi6n más social que individual. Asegura la perennidad' de 

las instituciones provenientes de la tradici6n nacional, dando 

(1) Enciclopedia Jurídica Omeba, T. XXVI, la. ed., Driskill -
(Buenos Aires), 1978, p. 52. 



importancia al Estado, n la autoridad y a las instituciones n!!_ 

turales, como la familia. 

Nacionalidad, patriotismo y espíritu de identidad son -

tres virtudes que derivan de una misma fuente primitiva yvital 

que es la naci6n. 

A ln naci6n se le puede definir en la forma más sencilla 

como: 

El conjunto de habitantes de un país regidos por el mismo 

gobierno, ampliando el concepto al territorio físico de escmi~ 

mo. 

Y el concepto de lo nacional: 

Como pertencdente o relativo a una naci6n. 

Sin temor a ser repetitivos, diríamos que la naci6n en-

gleba territorio, recursos naturales, instituciones, economía, 

idioma, historia, cultura y poblaci6n; todo concebido bajo el 

dominio propio, que es lo que jurídicamente constituye la sob~ 

ranía. 

Estos elementos genéricamente sefialados son patrimonio -

común de todos los mexicanos, cuando a México se refiere cual

quiera que sea el grado de conciencia individual respecto a -

ellos. 

Sobre este trasfondo común, la sociedad mexicana en par-
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ticular ha sufrido, desde el nrribo de los conquistadores, una 

diversificaci6n étnica, formas de vida e Intereses sociales -

que llevados a su grado de evoluci6n actunl integran un congl~ 

merado de compleja estructura lleno n veces de desigualdades y 

contradicciones. El concepto de patria (pater), equivalente en 

esencia al de naci6n, pudiese variar individualmente entre los 

mexicanos, por rozones de diferencias sociales, culturales y -

patrimoniales. 

"El sentimiento de patria es algo exclusivo y excluyente, 

general y a la vez individual, que afecta a todos y no es pntr_i 

monio de ninguno". (Z) 

No hay que confumlir el concepto de "natío" o naci6n que 

pretendemos usar aquí, con un país de orígenes étnicos comunes. 

Al constituirse las naciones modernas hizo falta un neologismo 

sustitutivo y apropiado para designarlas; pues ninguna de las 

naciones nuevas presenta características ele unidad geneal6gica, 

al modo de las contempladas en el "Mein l\ampf" de llitler, o en 

una ut6pica nnci6n mexicana con pureza aborigen. 

Repetimos, la naci6n de hoy en día no puede tener como -

fundamento necesario la existencia de un grupo étnico en part_i 

cular. La naci6n no tiene que ver desde una amplio perspectiva 

socio-político o deiol6gica con esa realidad nntural o biol6gi 

ca. Es un momento determinado de la historia, la naci6n habrá 

(Z) PREDERICK, Turner: La Dinámica del Nacionalismo Mexicano 
(Trad. del inglés por Guillermo Gaya Nicolau), la. ed., 
Grijalbo, México, 1971, p. 10. 



de surgir como una referencia ideol6gica b6sica que asegura el 

funcionamiento del aparato estatal, aglutinando a los indivi-

duos que la integren en el espacio econ6mico, social y políti

co abarcado por el estado, que es el cuerpo político de la na

ci6n. 

En resumen, no los orígenes étnicos, ni la unidad de la 

lengua, ni el estado, forman los elementos esenciales de la -

PERSONALIDAD de la naci6n, objetivamente considerada, asentada 

sobre ese conjunto que forma la casa-hogar del grupo humano que 

lo habita entre fronteras, sino que su orografía, topografía,

flora, fauna, clima, mares si los tiene, riqueza del suelo, -

etc. Todo lo cual podemos llamar HECHO FISICO. 

El hecho racional como alterno a éste, se manifiesta fun 

damentalmente en la comunidad de derechos y obligaciones en la 

unidad e ideales, en el amor al terrufio donde se vio la prime

ra luz (aunque el abuelo haya sido un inmigrante). En la esti

maci6n y aprovechamiento del acervo cultural, heredado de los 

padres que vivieron, murieron y trabajare~ en la misma tierra. 

En la fusi6n sanguínea a través de los casamientos y en 

la voluntad firme y decidida de mantener la independencia y -

soberanía de su país, a costa de cualquier sacrificio. 

Por las anteriores razones se comprende que jamás el es 

tado como tal, podría situarse por encima de la naci6n, que -

es la generadora de la nacionalidad. 



El concepto de Nacionalidad es según el diccionario de la -

academia: 

"La condici6n y carficter peculiar de los pueblos e indivi-

duos de una naci6n". (3) 

También puede entenderse como "El estado propio de la pcrs~ 

na nacida o naturalizada en una naci6n''. Esta última aceptación 

se confunde con el término 'ciudadan!a", que es una forma mh - -

bien jur!dico-administrativa del aparato estatal con evidencias 

t~citas o escritas que involucra ciertos derechos como persona 

intengrante del conglomerado o comunidad nacional. En la roma 

imperial, cuna de la república, ser ciudadano romano implicaba -

una distinción que conllevaba privilegios. 

Los franceses, al acabar con la monarqu!a en su revolución 

e instaurar la república, llamaban al individuo "citoiyen" (ciu

dadnno) y como eco de ese republicanismo ha quedado en nuestro -

pnis que el titulo de un funcionario público todavla se precede 

de la letra "C" mayúscula, que quiere decir ciudadano (C. Presi

dente). 

La república, a veces sinónimo del estado como "cuerpo pal!, 

tico de la naci6n" se interpreta como la entidad o sistema de g~ 

bierno representativo con división de poderes. Poder que reside 

en el pueblo personificado en un jefe supremo llamado presidente, 

que a su vez, es el titular del poder ejecutivo, alterno de los 

poderes legislativo y judicial. 

(3) Diccionario de la Lengua EsGafiola (Real Academia Espafiola) 
Tn. ~el., ta. Espnsa-Cnlpe, adnd, c 1970, p. 909. 



No:; aparece en este cuadro repetidamente el concepto de pa

triotismo, que es una cualidad mas bien afectiva (amor a Ja pa-

trin). Una forma de exaltaci6n de la nacionalidad con voluntad -

de sacrificio. 

Patria, que como ya dijimos, viene de 

La naci6n propia, nuestra, con Ja suma de cosas materiales 

e inmateriales pasadas, presentes y futuras que cautivan la amo

rosa adhesi6n de los patriotas y que se plasman en símbolos como 

la bandera y el escudo. 

Volviendo a la nacionalidad o cualidad de los que pertene

cen a una naci6n, la podemos describir también como lo que deno

minan nacionalismo y que es: 

"El apego de los naturales de una naci6n a ella pro
pia a cuanto le pertenece, 'o bien 1

, una doctrina -
exalta en todos los 6rdenes la personalidad nacional 
completa o lo que reputan como tal los partidiarios 
de ella". (4) 

En una tercera acepci6n es "La aspiraci6n o tendencia de 

un pueblo o raza a constituirse en un estado aut6nomo". (5) 

Como la nacionalidad emerge el nacionalismo, que es la -

cualidad 16gica e inherente de ejercer en forma militante la -

nacional id ad. 

14) Ibíden 
[51 Oh. cit., r,, !>? 



Estos conceptos anteriores, que de alguna manera se entr~ 

lazan unos con otros, son Otiles para la visualizaci6n del cua 

dro de ambientaci6n de la coyuntura jurídica que aquí queremos 

estudiar. 

l. NAC lONAL 1 SMO 

Definición de nacionalismo 

Cuando se formula una política con base en la doctrina que 

propone el desarrollo aut6nomo, .autodeterminado, de una comuni

dad individual, segdn sus precisas y homogéneas características, 

y se considera como depositaria de valores exclusivos e impere· 

cederos, se tiene un modelo nacionalista, a secas. El daciona

lismo exige la centralización de las decisiones políticas y ec~ 

n6micas de las alternativas y de los modelos ideol6gicos cultu

rales, así como de su proceso de formaci6n colectiva, misma que 

se p1·esenta como entidad con derecho propio a la independencia, 

a la integridad y a la identidad nacionales, sea para emancipa! 

se de condiciones alternativas o conjuntos de dependencia polí· 

tica, de atraso econ6mico o de disgregaci6n cultural, sea para 

reaccionar ante amenazas externas de incorporaci6n, de aliena-

ción o de marginaci6n. 

Aun cuando exista concordancia de opiniones sobre el ori-· 

gen relativamente reciente del término •nacionalismo", y sobre 

la impropiedad de atribuirlo a fen6menos anteriores a la revol! 

ci6n francesa, el empleo difuso y ambiguo de que es actualmente 

objeto hace difícil, al menos, una definición unívoca, ya que . 



una sería imposible. Esto es así porque el significado dado a -

la palabra "varía con cadn lengua, con cada nacionalista, con c~ 

da período''. (6) 

Algunas definiciones ponen en el centro del nacionalismo -

el estado nacional como fin y principio en sí mismo. Antes de la 

creaci6n del estado nacional, el nacionalismo había sido: 

(6) 

(7) 

(8) 

"La voluntad de una colectividad que, enseguida, a el! 
cunstancias diversas, ha adquirido conciencia de su i~ 
dividualidad hist6rica y de crear y de desarrollar al 
propio estado soberano". (7) 

Posteriormente, se presentaría sobre el plano político: 

"Como la preocupaci6n prioritaria de defender la inde-
pendencia y de afirmar la grandeza del estado nacional, 
mientras que, sobre el plano moral e ideol6gico se sin
tetiza ria en la ex al taci6n del sentimiento nacional". (B) 

CFR Documento elaborado por el Partido Revolucionario Ins 
titucional (PRI) durante la campaña electoral 1981-82 por 
el Instituto de Estudios Econ6micos, Políticos y Sociales 
(IEPES). Grupo de trabajo sobre planificaci6n y reforma -
administrativa. Ma. Lavalle Urbina, Ricardo Torres Gaytán 
y cols., Junio 25, México, 1982, p. 18 

Ibídem, p. 18 
Ibídem, p. 19 



Así como también es: 

"Un estado de ánimo que penetra en la gran mayoría de 
un pueblo y trata de permeabilizar a todos sus miem-
bros, con lo que reconoce al estado nacional como una 
forma ideal de organizaci6n política y a la nacional! 
dad como a la fuente de toda energía cultural creati
va y de bienestar econ6mico". ( 9 ) 

O bien: 

"Aquel sentimiento que verifica a un grupo de perso
nas que tienen en común experiencia hist6rica real o 
imaginaria, y la común aspiraci6n de vivir juntos, 
como un grupo separado, en el futuro". (1 O) 

9 

Las definiciones más articuladas destacan el concepto de 

autodeterminaci6n y de autogobierno. Retomando conceptos muy -

apreciados por la escuela romántica alemana, se afirma que el 

nacionalismo es una doctrina inventada en europa a principios 

del siglo XIX. 

(9) Ibídem 
( 10) Ibídem 
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1.1 FENOMENOS PRECURSORES DEL NACIONALISMO MEXICANO 

Desde tiempos inmemoriablos, nuestra naci6n ha acarreado mi 

tos del estilo de los dos que aqu{ se mencionan como forjadores -

de la patria: uno prehispánico (Quetzalc6atl) y otro hispano col~ 

ninl (Gun<lnlupe). Al confundirse mitos con historia, hay autores 

críticos que piensan que un hecho hist6rico puede también evolu-

cionar en un mito, y catalogan a nuestra máxima fuente de nacion! 

lismo, la rev~luci6n, en su facera actual y presente, como un mi-

to tambi6n. 

Jacques Lafaye dice: "Además de un símbolo, la serpiente e!!1_ 

plumada, con sus repercusiones mítico-religiosas, significaba una 

garantía política y jurídica para la dinastía". 01) 

Quetzalc6atl se fundi6 en nuestra raza aborigen con la idea 

de patria y dios, de líder y deidad, formando una conciencia na

cional, que pervivi6 hasta el choque cultural de la conquista es

panola. 

La virgen de Guadalupe, por otro lado, un mito o realidad, 

según la fe del individuo, apareci6 en 1531, solamente diez afias 

después de la caída de Tenochtitlán e influy6 mucho en ese mome~ 

to hist6rico y en ese fen6meno que menciona Le6n Portilla "El Re 

verso de la Conquista." (12) 

(11) 

(12) 

CFR LAFAYE, Jacques: Quetzalc6atl y Guadalupe 
(La formaci6n de la conciencia nacional de Mexico) 
(Ed. Fondo de Cultura Econ6mica, M6xico, 19R3, p. 208. 
CFR !.EON PORTILLA, Miguel: El Reverso de la Conquista 
Ed. Joaquín Mortiz, 4a. ed., Mex1co, 1974. 
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El tema histórico del guadalupanismo (es por demás decir 

lo) ha significado un poderoso factor de cohesi6n, solidaridad 

e identidad nacional, continúa siéndolo entre llamadas clases 

medins y bajas de la ciudad de México, y sobre todo, campesi--

nos, mestizos, agricultores de subsistencia, particularmente -

los !ndigenas, Sin embargo, hay constancia hist6rica que desde 

una atalaya en el ámbito religioso, el guadalupanismo se ha -

proyectado como factor fundamental de la unidad nacional, ide! 

16gica y estructural especinlmente a partir del siglo XVIII. 

La guadalupnna fue bandera y grito de batalla paro los 

padres de ln patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla y José Mn-

r!a Morelos y Pav6n, este último, el genio político y militar

m6s destacado del movimiento de 1810, dio a uno de sus mejores 

batallones el nombre de Regimiento de Guadalupe, proclam6 a la 

guadalupana generala de los ejércitos, e impuso a todos los P! 

triotas el emblema de Guadalupe como sefial distintiva y grave

compromiso de lealtad cívico-religiosa. 

Al inaugurar el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo 

el primer congreso constituyente de M6xico, como naci6n nueva 

con un trepidante discurso, que sería una página de oro en la 

actual "teología de la liberaci6n" en nuestro pa!s, entre los 

23 nrt1culos que condensan los sentimientos de la nación en -

esa constituyente proclam6: 

"Que se establezca por ley constitucional la celebra 
ci6n del día 12 de di iembre en todos los pueblos, -



como día dedicado a la patrona de nuestra libertad, 
María Santísima de Guadalupe, encargando a todos -
los pueblos devoci6n mensual." (13) 

12 

Consolidada la independencia de nueva espafia, en 1821, el 

ejército trigarante celebra la victoria ante el altar de la Gu! 

dalupana y Agustín de !turbide funda la orden de Guadalupe como 

máximo galard6n para los servidores de la patria. 

Y el primer presidente de México, Félix Fernández se imp~ 

ne simb6licamente el sobrenombre de Guadalupe Victoria. Y Don 

Benito Juárez, paladín de la Reforma y del liberalismo trocado 

en nacionalismo mexicano, decret6 el día 12 de diciembre como -

día de fiesta nacional. ( 14) 

1.1.1 El crioll ismo 

Precursor del nacionulismo mexicano fue también "el cri~ 

l lismo", Entre "las dos es pafias" una siempre fue la ibérica - -

transplnntada a América. Pero la otra, que además se llamaba 

Nueva Espafia, era una España nueva, naci6n diferente que con -

el tiempo consolid6 en México. 

Es la que Severo Martínez Peláes, historiador guatemalt! 

co llama "La Patria del Criollo". Producto ideol6gico de la -

lucha que sostenían los criollos con la madre patria cuando d! 

fendían su patrimonio de "herederos de la conquista". 

(13) CFR LAFAYE, Jacques: Ob. cit., p. 235 
(14) Documento elaborado por el PRI ob. cit., p. 19 
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Como dice David A. Brading en su obra "Los Or!genes del N_I!. 

cionalismo Mexicano", desde la época temprana los criollos (h!_ 

jos o· descendientes de españoles nacidos en américa) empezaron 

a adquirir conciencia de su condición de ·~erederos despose!doJ~ 
ll 5 J 

Y ese fue el germen de la revoluci6n Mexicana de indepen-

dencia. Se gestó la idea de patria, el apego a su suelo, como 

el de los hindúes, que dicen que andan descalzos para estar más 

en contacto con la madre tierra. 

Y el líder natural de este sentimiento, por su cultura, y 

su, dirinmos, "buena prensa" era el clero criollo. Se conside

ra a los jesuitas mexicanos expulsados por la corona en 1767 c2 

mo Clavijero Abad, Alegre, Guevara y Land!var como el clan int~ 

lectual, precursor de la ruptura del pacto colonial, la indepe~ 

dencia de américa. 

También SigUenza y G~ngora, polifacético, erudito, deja en 

su obra ideas fundamentales acerca de los ortgenes y formación 

de la conciencia nacional. Contempla ya la nueva nación. El -

nacionalismo de Don Carlos, aunque novo-hispano, se muestra c2 

mo un buscador del fundamento de la patria mexicana, en fodas -

las esferas de la actividad colonial, no solamente utilizando -

los moldes culturales heredados de España sino que involucrando 

los valores y las culturas indígenas, Lo inspiraba ese anhelo 

de la patria propia, de su criolla nación con pasado cultural -

mestizo. 

(15) Ob, cit., lld. Sep-Setenta No. 82, p. 25 
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l.and!var, desde su obra trascendental la "Rusticatio Mexi

cana", canta a su patria Guatemala y a M6xico, su patria de adoE 

ci6n, desde su exilio en Bolonia. (16) 

1.1.2 J.a revoluci6n de independencia 

Definitivamente la revoluci6n de independencia se presen

ta como emanada de un nacionalismo insurgente. El surgimiento -

de la independencia se da por el apego de los habitantes de esa 

6poca a su patria y a su espíritu libertario contra el dominio 

imperial. 

Con este movimiento surgen las figuras inolvidables de H! 

dalgo y Marcios. Las ideas de Hidalgo, con respecto al tema de 

nuestro estudio son: las medidas políticas que debía tomar 61 -

y los insurgentes era el compartir sus ideas con las del pueblo 

mexicano, que los sistemas de explotaci6n que se llevaban en -

aquel tiempo eran inconcebibles y se debían reivindicar los de

rechos de los mexicanos. El criollo ilustrado, como dejamos d! 

cho, se erige en representante del pueblo, y éste solidarizado 

da impulso a Hidalgo para convertirse en el vocero de sus pro-

prios ideales. 

Hidalgo apela a "la voz común de la naci6n", usa probabl~ 

mente ese t6rmino en el sentido que tiene para los criollos le

trados; sin embargo, la naci6n en realidad lo ha aclamado, ya -

que los campesinos lo proclaman en Celaya "generalísimo" y las 

grandes masas que desde entonces lo sostienen. De hecho, "voz 

de la naci6n 11 rebasa ahora el sentido tradicional y adquiere el 

significado de voluntad de las clases populares, Al legislar 

(16) CFR LAFAYE Jacqucs, ob.cit., p. 35 
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en nombre de ellos, llidalgo pone de hecho por soberano al pueblo 

sin distinci6n <le clases, As~ la utilizaci6n <le su acci6n revo

lucionaria da a las formas políticas del criollo ilustrado un -

nuevo sentido, Antes de cualquier evoluci6n te6rica, el pueblo 

mestizo se ha puesto a sí mismo como fundamento real de la soci~ 

dad, en esto difiere del criollismo clasista. Los decretos de -

Jlidalgo no hacen sino expresar esa soberanía efectiva. Revesti

do por la autoridad que le entrega la naci6n, y que éste no trai 

clona. 

En conjunto con llida!go aparece otro cura, José Marra More

los y Pav6n, protagonista a su vez del movimiento independiente 

y gran caudillo. 

La guerra de independencia fue ciertamente motivada por ca!!. 

sas similares a todos los movimientos de liberaci6n del siglo -

XIX, y alimentada por el1 pensamiento de los enciclopedistas del 

siglo XVIII, de Voltaire y de Rousseau, quienes precipitaron i~ 

telectualmentc los fracasos de la política exterior de Luis X\' -

~Guerra de los Siete Años y pérdida de la India y del Canad4--, 

así como el desorden administrativo de Luis XVI, cre4ndose con -

ello las crisis financiera, política y social que provocaron la 

revoluci6n francesa (1789), simultáneamente al "despotismo ilus

trado" reinante en la metr6poli española que nfect6 profundamen

te a la colonia. En 1775 se desat6 la guerra de independencia -

de Estados Unidos de América, tras el intento de Inglaterra de -

imponer tributos exorbitantes a sus colonias. Lu consitituci6n 

federal adoptada en 1787 habría de tener una fuerte influencia -
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en el futuro inmediato de la Nueva España. En realidad, la re 

bcli6n anticolonial no "coincidi6" con Ja luchu intestina de E! 

paña. Desde la perspectiva histórica que aporta la lucha poi!' 

tica mundial de entonces, fue una consecuencia, entre otras, -

de la pugna entre las ramas borb6nicas (1795) y entre éstas que 

azuzaron al pueblo español para que se sublevara (1808) en co~ 

tra de las tropas francesas e iniciara la llamuda "guerra de i~ 

dependencia" contra Francia que Morelos cit6, apenas cinco años 

después, como argumento para redactar el acta de independencia 

en el Congreso de Chilpancingo. La elaboración de la constitu

ción de Cádiz (1812) de tendencia liberal, por las cortes espa

ñolas, fue un golpe irreversible al absolutismo español, aunque 

Fernando VII, con la expedición de su primer decreto, la decla

rase nula más tarde (1814). 

El derecho divino que servia de fundamentación a supuestas 

facultades imperiales para suprimir la libertad de los pueblos 

conquistados y establecer sobre ellos un sistema esclavista de 

explotación colonial, sufrió un golpe del que ya no habria de -

recobrarse jamás. En oposición a la filosofía colonialista na

cen los principios del nacionalismo, de la misma manera que los 

lemas de "liberté, fraternité, egalité", sacudieron a los te61~ 

gas y juristas del feudalismo monárquico. Fisiocracia, mercan

tilismo, revolución industrial, fueron las infraestructuras, el 

caldo de cultivo que en los paises europeos y en norteamérica -

dieron sitio a concepciones de soberanía democrática e indepen

dencia nacional. As!, las causas m4s evidentes de la gestación 

nacional y revolucionaria se encuentran en la descomposición de 
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los sistemas feudal, monárquico y colonialista que interactuaron 

sus propias y mutuas contradicciones hasta manifestarse en las -

crisis más representativas, conocidas como guerra de independen

cia Norteamericana y Revolución Francesa. 

En hispanoamérica solamente algunos hombres cultivados pu-

dieron comprender ese fenómeno que terminar!n por arrastrarlos, 

junto con miles de siervos iletrados, al nacimiento de un nacio

nalismo revolucionario diferente al revolucionarismo francés y -

al nacionalismo norteamericano: Hidalgo y More los en México Y" -

Centroamérica; Bolivar y Miranda en Venezuela y la Gran Colombia, 

San Martín y O'lliggins en Argentina, Chile y Perú. Empero, y a 

diferencia de los movimientos sudamericanos que no distinguieron 

claramente los confines nacionales y buscaron sin alcanzar, la -

identidad iberoamericana, la rcvoluciOn de independencia en Méx!. 

co adquirió muy propias caracter!sticas de liberación nacional, 

con el pensamiento de Morelos eJCPresado en el congreso de c.hil-

pancingo (1813): 

".,. La soberanía reside esencialmente en los pueblos (,. ,) 
trasmitida a los monarcas por ausencia, muerte (o) cauti
vidad de éstos, refluye hacia aquéllos ( .• ,),son libres 
para reformar sus instituciones políticas siempre que les 
convenga(.,,), ningún pueblo tiene derecho para sojuzgar 
a otro(,,,), ¿Podrttn nuestros enemigos ponerse en con-
tradicci6n con ellos mismos y cülificar de injustos los -
principios con que canonizan de santa, justa y necesaria 
su actual revolución con el e•perador de los franceses? 
l 17) 

Cl 7) URQUIZA, F. L.: Morelos, Genio Militar de la Independencia 
México, 1945, p. 119. 
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Aqui se aprecia claramente que More los, hombre de su tiem

po, no solamente estaba compenetrado de la filosofia democráti

ca de los derechos humanos de la guerrn norteamericana de inde

pendencia, sino que estaba enterado del pensamiento que animaba 

a los propios movimientos de "independencia" del pueblo madril!:_ 

f\o en contra de las tropas francesas acantonadas en Madrid, pr!:_ 

cisamente hasta 1813. 

Un afio más tarde, en Apatzingán, Morelos pronunciarla los 

conceptos más hondos que dieron inicialmente y para siempre su 

carácter al nacionalismo revolucionario mexicano: 

''Soy el siervo de la Naci6n, porque ésta asume la más 
grande, legitima e inviolable de las soberanlas, qui~ 
ro que tenga un gobierno dimanado del pueblo y soste-· 
nido por el pueblo, que rompa todos los lazos que la 
sujetan y que acepte y considere a Espaf\a como h~rma
na y nunca como dominadora de América. Quiero que h! 
gamos la declaraci6n de que no hay otra nobleza que -
la de la virtud, el saber, el patriotismo y la cari-
dad; que todos somos iguales, pues del mismo origen -
procedemos; que no hay abolengos ni privilegios; que 
no es razonable ni humano, ni debido, que haya escla
vos, pues el color de la cara no cambia el coraz6n ni 
el del pensamiento; que se eduque a los hijos del la
brador y del abarrotero como al del más rico hacenda
do y dueño de minas, que todo el que se queje con ju~ 
ticia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y 
lo defienda contra el fuerte y el arbitrario; que se 
declare que lo nuestro ya es nuestro y para provecho 
de nuestros hij.os; que tengamos una fe, una causa y -
una bandera bajo la cual todos juremos morir antes de 



ver a nuestra tierra oprimida como lo está ahora, y que, 
cuando ya sea libre, estemos siempre listos para defen-
der con nuestra sangre toda esa libertad preciosa ... ". 
(18) 

"Morelos, en esta ocasión memorable del Congreso de Aná
huac, reverti6 --aparte su humildad conmovedora, remedio 
al origen de casi todas las formas de corrupción-- sus -
conocimientos de filosofía política en términos senci--
llos tales, que son una lección a la posteridad. En 
efecto, cuando Morelos se refiere a la nación, lo hace -
como el ejemplo m6s antiguo )'notable del 6ptimo "Statu 
reipublicae", modelo ideal de estado constru{do mediante 
un procedimiento 16gico abstracto y deductivo, con seve
ra certeza respecto a las posibilidades de su realiza--
cion efectiva. Es la "república" plat6nica en que se -
pueden agrupar los fil6sofos, los políticos, los utopis
tas, los cronistas y los te6ricos de modelos de la ciu-
dad perfecta, modelos en los que lo hist6rico moderno y 
contemporáneo encuentra con ojo crítico reflejos tal vez 
dolorosos de experiencias concretas, pero que expresan -
para siempre igualmente todas las certezas de proveer -
una solución definitiva del problema político, solución 
fundada sobre el valor supremo y absoluto de justicia. -
Morelos seguramente ley6 a Cicer6n y a Tomás de Aquino, 
pensadores dispuestos a reconocer la diferencia entre --

'teoría y práctica, mas no dispuestos por ello a renun--
c!ar al sefíalamiento en el "ordo iustitiae'', la condi---

(18) MAGA~A, G.: Emiliano Zapata y el Agrarismo en México: 
México, 1951, p. 
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ci6n con la cunl solamente puede actuarse en un orde
namiento social y político perfecto. Rousseau, al -
inicio de su "discurso sobre la desigualdad", ya ha- -
bía proclamado "comencemos por separar todos los he-
chas, porque 6stos no tienen nada que ver con el pro
blema", También el ginebrino ya había escrito (1762) 
"el contrato social", y en una de sus más c6lebres d,!; 
scrtacioncs introductorias se lec: 

"La fuerza es un poder físico y yo no sé ver cual co!! 
secuencio moral ello pudiera tener. Ceder a la fuer
za es un acto de necesidad, no de voluntad; cuando -
más, es un acto do prudencia. ¿En qué sentido podría 
constituir un deber? Deberíamos convenir por tanto -
en que la fuerza no crea el derecho y que no se está 
obligando a obedecer sino a los poderes legítimos". -
(19) 

20 

Morelos, al hacer residir en "la naci6n", "la más grande,· 

legitima e inviolable de las soberanías", no repite los precep

tos constituyentes de los libertadores norteamericanos ni de -

los revolucionarios franceses¡ renueva y adapta a la tierra de 

Anáhuac un concepto que ya se toc6 antes aquí, al hablar de na-

cionalismo, el concepto de "naci6n". Y no creemos que Morelos 

haya tenido a su alcance la obra de los románticos alemanes, en 

particular de Herder y de Fichte (20), simplemente actu6 pollti 

comente lo que otros grandes pensadores, en otra regi6n del mun 

do, proponían apenas como una audacia de la mente. 

(19) CFR Documento elaborado por el PRJ, p. 30 

(20) CFR Ibídem 
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As1 como mencionamos a Hidalgo y a Morelos, hubo otros in 

surgentes de gran importancia, Sin embargo, para el objeto de 

nuestro estudio, s6Jo debemos decir lo siguiente: 

La revoluci6n de independencia tuvo una composición social 

muy interesante, se inicia con una rebeli6n campesina, a la que 

•e le unen los trabajadores y la plebe de las ciudades, y que -

tratan de dirigir unos cuantos criollos de la clase media. E! 

tos pensamientos dnn la idea definitiva que en los corazones de 

los insurgentes habla un amor a su patria, siendo estos crio--

llos nacionales natos, que fueron capaces de dar su vida por la 

patria y esto es nacionalismo elevado a Ja categor!a de patrio 

tismo. 

Después de las imágenes anteriormente expuestas, unas mit~ 

16gicas y otras reales e históricas que han formado el pasado -

glorioso nacional y que dan una conciencia nacionalista al mex_!: 

cano, dado el vivo ciemplo de su historia, Jos acontecimientos 

que ahora vamos a narrar evolucionan simultáneamente con los a~ 

teriores, que aunados a la multitud de intervenciones extranj!'._ 

ras, han horadado el sentir patriótico mexicano. Podr1amos ll!!_ 

mar a éste, un nacionalismo geopolítico o nacionalismo defensi

vo, despertando el propio, característico e individual sentido 

de patria. 
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1.1.3 La guerra con los estados unidos 

Se dieron una serie de batallas en donde los desaciertos de 

los mexicanos se reflejaban en sus derrotas, sin embargo, los 

americanos al darse cuenta de esta situaci6n aprovecharon el mo

mento para invadir todo el país. Winfield Scott, fue una figuro 

funesta para la historia mexicana, desembarc6 en Veracruz y li-

br6 una serie de batallas trágicas para el país, tales como la -

de: Molino del Rey y la invasi6n del castillo de Chapultepec -

donde perecieron los nifios héroes. 

El ambiente que reinaba en esos momentos en el país era tr! 

gico. Los ej6rcitos vencedores cometieron desmanes de los cua-

les no se salvaron ni los conventos. 

El 2 de febrero de 1848 se firm6 el tratado de guadalupe JI! 

dalgo, en el cual: Nuevo M6xico, Alta California pasaban o ser 

propiedad de los Estados Unidos a cambio de quince millones de 

pesos y con esto se conseguía la paz. 

El abuso norteamericano dej6 en las conciencias nocionales 

de los mexicanos, clara lecci6n del obrar del extranjero cuando 

está en condiciones superiores, lo cual creaba una situaci6n es 

pecial y era el reconocimiento de los mexicanos por el valor de 
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lucha de sus compatriotas y el patriotismo, rectilíneo, induda

ble, por el cual perdieron la vida, como un ejemplo vivo del n~ 

cionalismo y patriotismo en grado máximo. 

1.1.4 La Segunda lntervcnci6n Francesa 

Aunque anteriormente ya habiamos tenido en México una i!!_ 

tervenci6n francesa, jamás con las magnitudes de la segunda in

tervenci6n. 

Esta se da con Benito Juárez en la presidencia de la re

póblica, uno de los artífices de la nacionalidad mexicana. Los 

antecedentes ya conocidos de esta intervenci6n son: 

Por los afias de 1861, la repóblica mexicana se encontra

ba en bancarrota, se dio un decreto por el cual durante dos años 

se suspendían los pagos al exterior, que involucraba a Francia, 

Espafia e Inglaterra, estos tres países formaron una alianza 

que se denomin6 "Alianza Tripartita'', el objeto de ésta era 

apoderarse de los puertos mexicanos para establecer aduanas y 

cobrar derechos para pagarse a sí mismos la deuda mexicana, 

sin embargo, el gobernante francés Napole6n 111 quería fundar -

una gran imperio latino de occidente, los Estados Unidos no pu

dieron intervenir, ya que ellos tenían su propia guerra de se

cesi6n, los esfuerzos mexicanos se redoblaron para evitar esta 
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intervenci6n, y fue Manuel Doblado el que logr6 disuadir a 

Inglaterra y España <le su intorvencj6n, pero Francia sigui6 

adelante. Se dieron acontecimientos importantes, tales co

mo la Batalla de Puebla del 5 de Mayo, en la cual los mexi

canos obligaron nl ejército francés a emprender la retirada. 

Se nos impuso un gobierno imperial, que el emperador era M~ 

ximiliano y se queda en México un ejército francés, el cual 

poco a poco sería reemplazado por soldados mexicanos. 

Interviene Estados Unidos y exigen a Napoléon 111 que 

retire su apoyo nl gobierno imperial mexicano, éste accede 

y abandona a su suerte a Maximiliano, quien organiza un --

ej6rcito, Juárez organiza el suyo y vencen a Maximiliano, -

dándole muerte en el cerro de las Campanas. 

Esta intervenci6n francesa es otra de las razones por 

lo que en los corazones de los mexicanos de aquel tiempo se 

logr6 formar un amor a la Patria y que se luchaba por ésta 

infatigablemente, no aceptando ninguna otra tradici6n más -

que la mexicana. 



25 

1.1.5 Juarez: Na~ionalismo en madurez 

En la segunda década del siglo XIX, doscientos anos des--

pués <lel siglo del mestizaje, el territorio mexicano lleg6 a su 

máxima <limensi6n de 4.66 millones de kil6metros cuadrados, habi 

tado tan solo por millones de personas (21), una densidad in-

creíblemente·baja <le 1.5 por ki16metro cuadrado (actualmente es 

<le 36, es decir, en 150 afias ha aumentado 24 veces considerando 

poblaci6n y territorio diferentes), y su poblaci6n total diezm~ 

da por las guerras de independencia sufri6 la pérdida de práctl 

camente la mitad <le su fuerza de trabajo. El nacimiento de la

nueva naci6n estaba rodeado, por ello mismo, de innumerables p~ 

ligros y entre éstos, quizás los más <lafiinos eran los criollos 

aristocratizantes, los caudillos ambiciosos y la inexperiencia 

administrativa de todos, lo que desemboc6 en un fugaz imperio -

de opereta que durante once meses 6ltimos pretendi6 sobreponer

se a las demandas netamente nacionalistas y republicanas que h~ 

bían lanzado al campo de batalla a los nuevos mexicanos del si-

glo XIX. 

Santa Anna no venci6 al imperio iturbidista, fue el natu-

ral rechazo de las monarquías a ultranza por parte de la nueva 

naci6n que había surgido de una profunda intenci6n revoluciona

ria y que termin6 por imponer un gobierno federal republicano, 

que de acuerdo con la doctrina de Montesquieu, tendría los tres 

poderes cl&sicos: legislativo, ejecutivo y judicial. 

(21) GONZALEZ, Luis: El Si~lo de las Luces, d Período Formati 
vo, 11.istoria Mín1ma de México, Mexico, 1981, p •. 
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P<1ralelamente, la "rcstauraci6n de la república", al de--

rrumbarse en 1Só7 el imperio de Maximiliano, no fue la labor tE_ 

naz de un solo hombre genial, ni siquiera de un fulgurante gru

po de ellos, fue el impulso del nacionalismo revolucionario del 

m1cblo mexicano que cncontr6 en Juárez y en los hombres más pr! 

parados y patriotas de su tiempo, por inspiraci6n y acci6n del 

partido liberal, ln acci6n lineal de correspondencia ideol6gica 

con el grito de Dolores que inici6 el movimiento que cmancip6 

para siempre n México del imperialismo de Europa. En efecto, 

el nacionalismo mexicano madur6 muy especialmente con Sebastián 

Lerdo de Tejada, José Ma. Iglesias, Matras Romero, Ignacio Va--· 

llarta (Srio. de Gobcrnaci6n de Juárez a los 37 af\os), todos 

ellos ministros del presidente Juárcz. Con Ignacio Ram!rez, 

Ezequiel Montes, Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo, José Ma. La

fragua, Francisco Zarco, Manuel Payno, cte., y muchos otros s~ 

bresalientcs diputados al congreso constituyente de 1856. 

1.2 liASES IDEOLOGICAS DEL NACIONALISMO 

El verdadero trasfondo ideol6gico que culmina con la revo

luci6n nace en México desde las luchas primeras por formar la -

~1ci6n, hacia mediados del siglo XIX acicateados por los acont! 

cimientos ya narrados. 

Idcol6gicamcntc viene desde ~a revoluci6n francesa, anima

dora de una nueva reflcxi6n pol!tica capaz de ofrecer cobertura 

te6rica a la demanda de los derechos nacionales. 
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En la asamblea francesa comenzó la derecha y la izquierda, 

los enciclopedistas plasmaron el Liberalismo, doctrina que iba a 

dominar el ambiente de los al\os anteriores en México y en las R!O_ 

pGblicas Americanas, al proceso de emancipaci6n. 

Se manifiesta el principio de soberanfa como ingrediente 

esencial de una naci6n. Nadie puede ejercer autoridad que no 

emane esencialmente de ella, la riaci6n que es el pueblo. 

El nacionalismo francés generado por el proceso revoluciona

rio y su prolongación napoleónica tiene su fundamento casi excl~ 

sivo, al decir de Andrés lllas Guerrero ( Z2), en la idea de "na-· 

ción pol1tica", Francia ofrece entonces una gran complejidad en 

cuanto a su organización politica-administrativa, pero pese a 

ello, hay una integración fáctica que priva de soporte mtnimo, a 

un nacionalismo de base "cultura! .. Esto influye en la revolu- - -

cíón de independencia norteamericana. 

John Stuart Mill es un ejemplo significativo de la identif! 

cación sustancialmente retórica del liberalismo con el scntimie~ 

to nacionalista de base cultural. Dentro de la perspectiva libt 

ral Benthan participaba de la misma visi6n filonacionalista y en 

él es visible la pretensión que Mazzini divulgarla, de que el n! 

cíonalismo es una garantta pnra ta consolidacidn de un orden i~ 

ternacional pacífico. En cualquier caso, es Mazzini quien expr!_ 

sa del modo más acabado esta fusi6n de liberalismo y nacionalis-

mo. 

(22) DEBLAS GUERRERO, Andrés: Nacionalismo e Idcolo¡tas Polí 
tícas Contemporáneas. (Ed.J;sparsa·Calpe. Madrid, e - -
1984). p. irr;----
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Rosscau, Nontcsquicu, Voltaire, Turgot, Quesnny, afirman el 

principio de la soberanía popular reforzando distinci6n entre m~ 

narquía y naci6n (República). 

La guerra de la independencia americana y las ideas de Jef

fcrson, llamilton y otros defendiendo los derechos de América del 

norte a constituirse como naci6n, consagran el principio nacion~ 

lista. 

Por su parte Napole6n, al crear federaciones y desarticular 

monarquías y establecer otras (como Suecia), reconocía el princ! 

pio. 

La revoluci6n francesa y la época napole6nicn precipitaron 

a Europa en el interés del temn político: Las nuevas gencracio-

nes deben resolver urgentes problemas que hacen a la vida ciuda

dana y hnsta la propia forma de estar. 

En Inglaterra, Francia y Holanda los ciudadanos, ya desde -

el siglo XVIII, hacían del estado el fin de sus anhelos; pero -

en las regiones alemanas y en Italia, Espafia, los países n6rdi-

cos y los eslavos no sucedía lo propio. 

Comienza entonces a preocupar el estado y la cultura pro-

pia; el cosmopolitismo de la ilustraci6n cede el paso ante la -

nfirmací6n nacional. Los idealistas no pueden impedir que cada 

pueblo intente afirmarse ante el vecino o extenderse a su costa 

para encumbrar su propia existencia. 
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Esta inquietud propicia la liberación de los pueblos balcá

nicos del yugo turco, el ocaso de la monarquía austro-húngara y 

el Imperio Ruso, a su vez, la unidad italiana y la de Alemania, 

gestada en la confederación del rhin que sacudía el dominio aus

triaco. 

En el lapso que corre desde 1815 al último cuarto del siglo 

XIX, todos los pueblos aspiran a fijar sus fronteras de acuerdo 

a las regiones ocupadas por su poblaci6n o según lo aconsejan r! 

zones superiores de estrategia, de acuerdo a la integridad del -

pueblo, perfilando la cristalización del ideal nacionalista. 

Cambia el mapa y la actitud de los pueblos de europa. La -

idea nacional, que por una parte conglomera a los Estados en - -

grandes potencias parad6jicamente, por la otra, produce la atomi 

zaci6n de Estados, la ciencia hist6rica y el derecho politice -

propician la idea nacionalista que cunde en los territorios de -

Austria, Hungria, justificando los anhelos principales de checos, 

húngaros y eslovenos. Los irlandeses luchan espiritual y pol1ti 

comente contra Inglaterra, al mismo tiempo Polonia quiere firmar 

alianzas con Rusia y con el nuevo imperio nlem§n; Noruega se se 

para de Suecia y los pueblos balc4nicos superan la revolución y 

dominación turca, 

Por su parte, Francia se muestra orgullosa de su cultura; 

Alemania de su energ!a popular y su eficacia; Inglaterra se pre~ 

cupa del dominio mar!timo que le puede asegurar su preeminencia 

ante un eventual conflicto. 
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Simultáneamente se desarrollan dos nacionalismos. Uno m~s 

justificado, tal vez que otro desbordante y objetable que ha h~ 

cho que autores, como Johannet para marcar sus diferencias, di~ 

ting~n los "nacionalitarios" de los nacionalistas (23) y otros, 

para superar la significaci6n diferente y hasta opuesta, gustan 

de emplear otro término como Guido Ruggiero, que no habla de na 

cionalismo sino de "sentimiento nacional". ( 24) 

Comienzan los pueblos a ser considerados como sujetos de d~ 

rocho, como individuales y dignos de conocimiento y de respeto, 

aplicando a las naciones, por analogía, todos los principios -

propios de los lndi viduos. El principio de "no intervenci6n" y 

las cuestiones internas de un pueblo es el primero y elemental 

conocimiento de la personalidad nacional. La primera Declara-

ci6n (Francia) de los derechos del hombre es precursora de todo 

un tratado sobre derechos humanos que culmina en la Carta del -

atlántico y la organizaci6n de las naciones unidas. 

El ideal liberal con respecto a las naciones que superan 

su etapa de consolidación politica es la convivencia de todos, 

su compenetración, desarrollo, a través de un activo cambio de 

bienes econ6micos y culturales. 

( 23) 

( 24) 

JOllANNET, Luis: Princi~ios del Nacionalismo. Ed. Novo
lle Librarye Nationalc ar1s 1923, Parls; c 1918, p. 44. 
RUGGIERO, Guido: Historia del Liberalismo Europeo, Cita 
do por de Blns Guerrero, Andrés en: Nacionalismo e Ideo~ 
logias Contemporáneas. Espasa-Calpe. Madrid 1984 p. -
46. • ' 
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El nacionalismo surge en momentos de crisis general que ex 

plican su tono polémico (criticar es "juzgar"), seg6n la acep-

ci6n griega del término nacionalismo como fen6meno critico, se 

manifiesta cuando caducan las tendencias políticas vigentes. 

La propia naturaleza del pensamiento y la acci6n humana s~ 

fialan Ja modalidad polemizante del nacionalismo. 

Si Ja inteligencia dialoga en la esfera de actuar política, 

también es dialéctica; más a6n, es polémica. 

l. 3 DESVIACIONES DEL NAC!ONALJSMO 

Se dan por ejemplo, cuando el nacionalismo ya no se relaci~ 

na tanto con Ja nuci6n, como con el estado, manifest&ndose a ve

ces no s6lo en su política internacional sino también y con toda 

intensidad con su politice interna, como una tendencia autorita

ria y dcsp6tica que somete u la voluntad de unos pocos la naci6n 

~· Algunos nacionalismos europeos se aliaron con los partl 

dos políticos más reaccionarios y retr6gradas y con una hostili

dad manifiesta contra toda actitud liberal. 

Ejemplo: La geopolítica y el "heart-land" germánico, la -

filosofía de Spengler que culmina con el nacional socialismo y 

el nazi-fascismo. 

Observando esa facera política del nacionalismo, en no po

cos paises latinoamericanos los grupos políticos de avanzada tic 
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nen una visi6n desfavorable ante la imagen del nacionalismo, -

que en la evoluci6n política de esos palses ha abrigado a co--

rrientes reaccionarias. 

En algunos paises europeos, como mencionamos ya de Alema-

nia, también en Italia, Espafia, Portugal, dej6 una huella de -

fascismo y toda la represi6n, el racismo y la barbarie que de! 

plegaron. 

Se entiende que el contenido del nacionalismo mexicano se 

diferencia radicalmente del agresivo "nacionalismo" germánico, 

por ejemplo: que caracteriz6 al tercer reich de Hitler. El f~ 

n6meno mexicano carece de lo que llans Morgenthan denomina "uni

versalismo nacionalista", ésta igualmente fal t6 ile lo que 8oy -

C. Shafer describe como una doctrina, según la cual, la naci6n 

"nacionalista", es o debe ser dominadora o mejor debe estar por 

encima de todas las demás, emprendiendo a tal fin, acciones 

agresivas que desembocan hasta en un expansionismo geopolltico. 

La índole del nacionalismo hace que cada una de sus formas 

tenga sus propias caracterlsticas que distinguen los diversos -

valores nacionales, tradiciones, creencias, temperamentos y ha! 

ta las propias circunstancias hist6ricas. 

Pero las expresiones nacionalistas no deben caer en el cul 

to ioolátrico de la naci6n, o de la exaltaci6n fanática del es

tado (estatocracia, estatolatrla), su afdn de ir hacia lasco--
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sas, su anhelo de realismo, lo que lleva a veces a un descuido 

fundamental: la libertad individual err6neamente identificada 

·con la estructura liberal que combatió. 

En estas desviaciones, por encima de Jos individuos hay un 

Estado que con su fuerza garantiza la igualdad jurtdica de to-

dos. 

En cierto modo, la tendencia xen6foba de un nacionalismo -

exaltado, que como halagos aparece en los primeros años de nue!!_ 

tro proceso revolucionario, es una desviación que puede haber -

llevado, disfrazado de celo patriótico, a una mayoría de nucs-

tro cuerpo legislativo de Querétaro en 1917 a exagerar el tema 

y propiciar Ja reforma y la fracción primera del artículo 82, -

que a nuestro juicio es limitativa de la forja de un buen go--

bierno en nuestra nación. 

1.4 LA REVOLUCION MEXICANA 

Nacionalismo mexicano a la altura de 1916, 

Podrhlmos admitir que, como rasgo humano, los primeros m6-

viles de la lucha revolucionaria en México se inscribieron en -

lo que simple y llanamente se podr!a llamar "lucha por el poder", 

No hay que olvidar, sin embargo, que esta falta de cohesión, a 

consenso entre los mexicanos, fue un fenómeno lacerante para el 

cuerpo de Ja patria que, de una u otra forma, dilató 30 años y 

produjo un millón de muertos. 
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A medida que ibn evolucionando el concepto ideológico de -

la revolución, el proceso a nuestro entender, culrnin6 con la -

constituyente de Querétaro de 1917. Los ide6logos hasta enton

ces pudieron con rn5s calma influir en los politicos y los mili

tares, sobre el objetivo de una patria con libertad y justicia 

para todos. 

Corno el objeto de nuestro estudio radica en un articulo de 

esa primera "convenci6n ideológica", podrtamos llamarla as!, 

(es decir, ese fue el ambiente en que se dictaminó sobre el ar 

t1culo 82, fractión l A) vamos a ir acercando ya el tema pre5m

bulo de nuestro estudio y lo vamos a dejar caer sobre el ambie~ 

te socio-político-ideol6gico que reinaba entonces, buscando de 

hecho, la tesis que nos ocupa. 

Nuestrn tesis se inserta y se conforma en un nacionalismo 

mexicano (ya descrito) corno substrato y base de los pronuncia-

mientas de la constituyente de 1917, La revoluci6n esd entre

tejida en esas disposiciones. Aqu1 comienza la revolución ide2 

16gica; podriarnos decir, expresada de cara el pueblo. 

llemos analizado el nacionalismo desde todas sus formas, ~

desde su mds pura forma hasta sus deformaciones, ahora nos toca 

analizarlo, o más bien, explicarlo en orden cronológico desde -

el afio de 1916, 

Dijimos que el nacionalismo tiene un despliegue insospech~ 

do con motivo de las intervenciones extranjeras. Sin embargo, 
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en el afio de 1917, debido a lo que el Congreso constituyente -

realiz6 en ese afio, el nacionalismo revolucionario cobra vigcn· 

cía actual, ya que es, palabras más o palabras menos, la Consti· 

tuci6n que nos rige. 

Los antecedentes más directos y más cercanos generadores • 

de este fcn6meno, que a su vez se entienden como precursores de 

lu coyuntura que produjo el artículo 82 constitucional, en su -

fraccl6n primera y su reforma son: 

El 22 de abril de 1914, los norteamericanos, empleando ln 

fuerza, ocupan el puerto de Vcracruz, el contraalmirante Flet·· 

cher se hace cargo del gobierno militar. El ayuntamiento mili· 

tar se disuelve. Habían sucedido varios acontecimientos que -

los nortcameric11nos tomaron como pretexto para esta interven··· 

ci6n, como por ejemplo: el incidente de Tampico de la deten-·· 

ci6n de m11dnos norteamericanos del buque de guerra "!Jolphin e 

lparang11 11 que desembarcaban en unn zona de control militar, 

Gracias a la intervenci6n de Argentina, Brasil y Chile, el 

23 de agosto de 1914, las fuerzas militares devuelven el Puerto 

de Vcracruz al gobernador C6ndido Aguilar, quien to recibe en -

nombre del jefe del ejército constitucionalista Vcnustiano Ca-· 

rranzn. 

Dcspu6s de este hecho hist6rico y además por las victorias 

obteni<lns en la revoluci6n mexicana, Carranza aadquiere gran P.!! 

pulurldad, así el 6 de enero de 1915, se realiza la primera re· 

forma rcvoluclon11rln. 
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Carranza, siguiendo fielmente sus prop6sitos iniciales, -

convoca al congreso constituyente por medio de los decretos 

del 14 y 16 de septiembre de 1916. Con el primero reforma el 

decreto del 12 de diciembre de 1914, expedido en Veracruz y, 

.:on el S<'~uuJo, ~onvoca a la usamblea constituyente y da las -

bases reglamentarias. 

En otro aspecto, y debido a la supuesta estricta observa! 

cia de la constituci6n de 1857, hubo factores que incentivaban 

a poner en pr&ctica nuevas leyes, tales como: el fracaso de -

Francisco J, Madero, que no pudo controlar a sus oposito res - -

(Poder Legislativo y Prensa) y el libro de Emilio Rabasa que -

decia a grandes rasgos: "Qué la consti tuci6n de 1857 estaba -

en manos de un ejecutivo débil y que el poder legislativo tra

tarla de invadirlo", por esto se pens6 que la persona en que -

se depositara el reconfortado poder ejecutivo debórfa tener t~ 

do lo necesario para no poner en duda su nacionalismo como r! 

prescntante de la PERSONALIDAD DE LA NACION y su gran fuerza 

que debia tener, como la hab!a tenido antes Porfirio D!az. 

Y por supuesto, la penosa circunstancia que hace deseen-· 

der a niveles personales el origen de la reforma del articulo 

82 fracción l. 

No es raro deducir que la reforma fue propiciada por Ve-· 

nustiano Carranza y sus allegados, como recurso hecho a la me

dida pora que José Ives Limnntour no llegara a ocupar la pres!_ 
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dencia de la república inhibido por un mandato constitucional, 

ya que era hijo de padres franceses. Carranza estaba prejuici! 

do contra la presidencia de Limantour. Relativo a este tema y 

sobre estas referencias podemos recordar y relatar el acontecer 

a nivel vivencia! que involucra esa trilogía de mexicanos de -

por sí valiosos, cuyo defecto principal fue el de ser miembros 

del poder dictatorialmente ejercido por Porfirio Díaz. Justo -

Sierra, el Maestro, suponemos que mexicano por los cuatro costa 

dos, el General Bernardo Reyes, el Militar y José Ives Liman--

tour, el Financista. Estos dos últimos acérrimos rivales poli

ticos, dentro del mismo poder decadente y con sus propios m6ri

tos innegables, engañados, agredidos, desilusionados y ambos -

victimas de las maquiavélicas y ambiciosas elucubraciones del -

Dictador senil, vieron caer su patriotismo en un lago de incom

prensiones, cuando intentaron colaborar de una u otra forma con 

la revoluci6n inevitable; los dos fueron candidatos a la Presi

dencia de la República: Reyes, sustentado por el movimiento -

reyista, se vio en el exilio todav1a bajo Porfirio Dfaz por - -

atreverse a escuchar el clamor de sus partidarios y Limantour -

fue designado candidato por el propio Díaz, sin haberlo nunca -

concretado. Y ambos nacidos en M6xico, eran hijos de padres n! 

cidos en el extranjero. 

Narremos estos ejemplos vivos: 

Para explicar nuestro prop6sito, entendemos que un patrio

ta, como fue el Coronel Porfirio Díaz en la batalla de Puebla y 
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otras hazanas militares, puede desdoblar su personalidad y con

vertirse en el anti-h6roe que fue sometiendo a la naci6n a una

dictadura vil, donde el pueblo se vio siempre sojuzgado e igno

rado, pero no deja de ser mexicano. 

Pero como nuestro objetivo es ilustrar la reforma del art! 

culo 82 fracci6n 1, vis a vis, el patriotismo comprobado como -

prerrequisito, narremos la de sus dos ministros: El general -

Bernardo Reyes Ogaz6n, de por sí una figura altamente controver 

tida como político, en opini6n de muchos historiadores ecuáni-

mes, era lo que se puede llamar un patriota. Naci6 en Guadala

jara, Jalisco, el 20 de agosto de 1849, hijo del Coronel Domin

go Reyes, nacido en Le6n, Nicaragua y nacionalizado mexicano, -

habiendo él mismo destacado también en la carrera de las armas 

en su nueva patria y de Juana Ogaz6n, mexicana, hermana del Ge

neral Pedro Ogaz6n. 

Reyes estuvo en numerosas batallas por la repdblica, desde 

1869 como alferez de la guardia nacional en la toma de Calvillo 

(Aguascalientes) contra la intervenci6n francesa. Después con 

grado de teniente de caballería de auxiliares, grado revalidado 

por Benito Juárez. Luego, en la toma de Zacatecas contra los -

franceses y en la acci6n de agua del obispo. 

Después en el cuerpo de lanceros del ejército de occiden-

te, contra la intervenci6n francesa, en la toma de Zamora, el -

sitio de Querétaro, la batalla de San Lorenzo, el sitio de Méxi 

co. Recibe la condecoraci6n "guerra contra la intervenci6n y el 

impcrio 11
• 
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Ascenso a capitan por el presidente Juárez, Z de septiembre 

de 1871. Batalla de la Mojonera (Guadalajara), ayudante del Gen~ 

ral Ram6n Corona, en 1873 (con Lerdo de Tejada), 

1875, teniente coronel por la acci6n de Santiago Ixcuintla. 

Profirio Díaz lo asciende a coronel de caballería. 1883 a • 

1886, jefe de Ja sexta zona militar, San Luis Potosi. 

Pacificaci6n del estado de Nuevo Le6n, 1885 a 1887. 1866 •· 

jefe de la tercera zona militar, Nuevo Le6n y Coahuila 1894 con· 

decoraci6n del sitio de Quer6taro creado por decreto el 10 de m! 

yo. 

1896 a 1900 gobernador de Nuevo Le6n. 

1900 a 190Z secretario de Guerra y Marina. Ascenso a gene·· 

rai de divisi6n. 

1902, renuncia por tercera vez al cargo de secretario de ·· 

guerra, renuncia que se le acepta finalmente, y al cargo de gen~ 

ral de divisi6n, categoría militar, que no se le acepta. El 26 

do julio (1904) tuvo lugar la rebeli6n del pueblo de Guadalajara 

contra el dictador aclamado a Reyes y ofendiendo al "c6sar" dice 

Bulnes ( 25) con los gritos de "muera el tirano", "muera la mo·· 

mia", "muera el ladr6n". Reyes es enviado al exilio disimulado 

para una comisi6n de estudios militares con residencia en París, 

Francia por orden de Porfirio Dlaz. 

En 1911, Reyes es llamado a M~xico. En público manifiesto 

hace saber que se hada cargo del mando militar del país, "si · 

me dan facultades para hacer concesiones a la rcvoluci6n, que·· 

(25) CPR BUl.NES, l'rancisco: El Verdadero Dínz y la Rcvoluci6n 
(Edici6n Cncimilar de la de M6xico 1920: Editor Eusebio 
Eusebio G6mez de la Puente). Ed. Coma, M6xico e 1982, p. 
434 
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según nuestro juico, había tenido raz6n de ser''. Madero le oír!:_ 

ce a Reyes la secretaría de guerra para cuando se establezca el 

nuevo gobierno de la revoluci6n; Reyes acepta, pero los maderis 

tas lo rechazan y declina. 

Se retira del ejército y acepta su propia candidatura a -

la presidencia de la república. Se va a los Estados Unidos y -

luego cruz el Río Bravo en intento revolucionario. Abandonado 

y <lcscnsunado se entrega en Linares (Nuevo Le6n), presentándose 

solo al jefe de las fuerzas federales y lo pasan a la prisi6n -

militar de Santiago Tlatelolco. 

1913. decena trágica. Sacado de la prisi6n por el "cuar 

telazo", es muerto sin combatir al acercarse con un grupo de -

sus partidarios al palacio nacional donde lo recibe la metra-

lla. 

Además de sus varias condecoraciones nacionales, tenía 

algunas cx~ranjorus: Comendador de la lcgi6n de honor (Fran

cia) de lu Orden de San Mauricio y San Lázaro (Italia), real 

insignia aguila negra (Alemania), isabel la cat6lica (España). 

Por controvertida que sea su imagen, como todo el que 

milita en lu política, hay que reconocer el provecho de su 

gesti6n en el estado de Nuevo l.éon: engrandecimiento indus 

triul, compañías fundidoras, cte., que si no s6lo se debi6 

ni gobernante, se piensa que éste coa<lyuv6 a que se realizara. 
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Su enemistad con el secretario de hacienda Jos6 l, Li 

mantour lo perjudic6 mucho y con el jefe supremo, el dicta-

dro Dlaz, sus acciones iban bajando lamentablemente, pues 

las envidias y las intrigas se dejaban sentir poco a poco 

cuando el ~eneral Reyes fue obligado a renunciar para volver, 

transitoriamente del gobierno federal al del estado de Nuevo 

Le6n. 

En materia polltica, la inconformidad mostrada por todo 

el pals, por la prolongaci6n en el poder del presidente Dlaz 

y en todos los estados y en la capital, se gest6 un movimie~ 

to "reyista" que apoyaba la candidatura a la ,vicepresidencia 

del gral. Reyes, uno de los mAs entusiastas promotores de e! 

te movimiento fue Jos6 L6pez Portillo y Rojas, Sin embargo, 

Bernardo Reyes puso oldos sordos a esta tendencia polltica a 

su favor, por un gesto de lealtad a su comandante en jefe, y 

6ste fue su mAs grave error, ya que los simpatizadores se. -

vieron obligados a dispersarse y los "claveles rojos", que -

asl se llamaban sus partidarios, se marchitaron, 

Porfirio Dlaz, cuando oblig6 a su subalterno a exiliarse 

en Parls, por celo polltico, no se di6 cuenta que al brote r!. 

belde habrla de sumarse otro mAs poderoso y al que poca impor 

tanela le concedla, por creer que su mAs cercano enemigo era 

Bernardo Reyes y no Francisco I. Madero. 
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A Ja caída de Porfirio Díaz vuelve el General Reyes al -

pa!s, dispuesto a conquistar los lauros que había despreciado. 

Uemasiado tarde. De error en error aquel general que tantas -

glorias había dado a su ejército y a su patria, no encontr6 

más que la cárcel, por un extemporáneo gesto revolucionario y 

después la muerte frente al edificio que hubiese sido Ja sede 

de su poder, el palacio nacional. 

José Ives Limantour Morquet naci6n en la ciudad de México 

en 1854, de padres franceses. Francisco Bulnes, historiador -

contempor6neo y critico mordaz de los "científicos", así lla-

mados, grupo al cual el mismo parecía pertenecer, insinúa que 

era mexicano naturalizado, no nacido en México (26). A estos 

historiadores políticos hay que ponerlos en cuarentena, por -

que dicen de RByes que no era mexicano por nacimiento, lo que 

a nosotros sí nos consta documentalmente que es falso (26). Si 

hay un malentendido en esto y lo que quiere decir Bulnes es 

que eran sus padres los que no eran mexicanos de nacimiento, -

estamos de acuerdo. Pero si ellos, Reyes y Limantour, no 

.eran mexicanos de nacimiento, en el estado jurídico de enton

ces (Costituci6n de 1857) no podrían haber sido ni secreta --

rios de estado (guerra y hacienda). Además, hay pruebas de -

que lo eran. (27) 

(26) Ibídem, p. 322 
(27) Ibídem, p. 323 
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En el fragor poHtico los "cientlficos" y Limantour al! 

baban a Reyes y los "r.eyistas" y viceversa. El dictador los 

utilizaba, pero los dejaba que se destruyeran entre ellos •· 

mismos para conservar su poder absoluto. 

Segdn José R. del Castillo, en su libro •·pro revoluci6n", 

reconoce los méritos de Limantour cuando dice que su obra f! 

nanciera "s6lo elogios y parabienes mereci6" ( 28). Para · · 

otros salv6 varias veces de la bancarrota al régimen porfi·· 

rista y era indiscutiblemente un perpicaz y capacitadlsimo • 

hacendista que una ocasi6n se traslad6 a ouropa y volvi6 con 

la deuda re-estructurada para bien de la repdblica. Y asl • 

han de haber cre1do los que lo postularon por capaz para pr! 

sidente ya en la época revolucionaria. 

José Ives Limantour muri6 en Parfs en 1935 y nunca pudo 

alcanzar la presidencia porque lo engaft~ Porfirio Dtaz y nu~ 

ca le cumpli6 y porque tampoco se lo permiti6 el antagonismo 

de Venustiano Carranza y la reforma del articulo SZ de la •• 

constituci6n de 1917. 

La reflexi6n es que si una gran facci6n del pueblo mex! 

cano crela en la capacidad y preparaciGn de este militar y -

este hacendista mexicano (adn con su cauda polltica de ha·· 

(Z~) Ib1dcm, p. 102. 
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ber pertenecido al establecimiento dictatorial) y si ellos 

eran nacidos en tierra mexicana, como lo eran, el espfritu de 

la reforma del articulo 82 vino a impedirles (a Reyes extemp~ 

r6neamcnte porque fue muerto en 1913) y a Limantour especial

mente,dar sus luces y su experiencia a la naci6n. 

Por el otro lado, por ejemplo: un mexicano cuyos padres 

y muchos abuelos son nacidos en M6xico, vive mucho tiempo fut 

ra de la Patria, como un trabajador bracero que triunfara de! 

pu6s de muchos anos en los Estados Un~dos y volviera a Mfxico 

con ideas extranjeras. Este tendría más derecho a ser presi

dente de M6xico que un general de cien batallas como Reyes o 

un financista produetivo como Limantour. 

Se hace residir a la nacionalidad y al patriotismo en el 

que por destino tiene derecho de sangre pero no tiene cultura 

de patria. 

La medida de cultura clvica y de Bllor demostrado a la P! 

tria deberla tener prelaci6n ademas de las capacidades, que -

un mexicano nacido en su propio suelo, contra la historia 1e

n6tlca. 
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l. 5 NACIONALISMO REVOLUCIONARIO MEXICANO 

En México el concepto de naci6n como "hecho físko" evol~ 

cion6 hacia ln tierra y su espacio el hecho "racional" o jurí

dico derechos y obligaciones, la constituci6n, unidad de idea

les habiendo pasado por el hecho "biol6gico" de nacer consan-

guínenmentc en el lugar de nuestros padres y el "hecho cultu-

ral" formativo de nuestra vida y c·ostumbre. 

La evoluci6n del fen6meno nos va llevando a lo que Blas -

Guerrero dice que "es fundamento del nacionalismo franc~s y su 

prolongaci6n napole6nico que fue generado por su proceso revo

lucionario y sobre la idea de "naci6n política" {29}, que nos2 

tros podríamos llamar naci6n como 'hecho político", 

El nacioalismo revolucionario mexicano institucionalaente, 

como "hecho racional" nace con la constituci6n de 1917 y con su 

texto evoluciona y se enriquece de la lucha popular {el "hecho 

combativo" y para afianzarse, pasa al texto constitucional --· 

(vuelve al hecho racional}. 

En esa lucha popular se plasma con diferencia de 100 aftos 

(1810 • 1910) en la independencia y la revoluci6n y al salir -

(29} CFR DE BLAS GUERRERO, Andr~s: Nacionalismo e Ideas PolÍ· 
ticas Contemporáneas. (Ed. Espasa Calpe, Madrid c 1984, 
p. 44 
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del largo periodo combativo se traslada al terreno político, al 

funuarsc el partido nacional revolucionario (PNR), del cual su!. 

gir1an después el partido revolucionario mexicano (PRM) y a su 

vez el partido revolucionario institucional (PRI). 

El nacionalismo no lo podemos negar, se puede rastrear a -

los textos fundamentales de los partidos post-revolucionarios 

de mayor!a o de minor!a, es coman en todas y sus facetas son di 

ferentes. Precisamente el concepto de nacionalismo revolucion! 

rio mexicano, aunque latente despu~s de la lucha armada, se co~ 

vierte en la bandera de un partido, el mayoritario y de un Pr~ 

sidente, el c. presidente de la r.epGblica Lic. Don Miguel de la 

Madrid Hurtado, 

Este concepto-imagen sirve para postular sus principios a 

partir de una plataforma pol!tica y en vista de que nuestra di 

sertaci6n e~ m4s jur!dica que pol!tica, nos limitaresmos a enu~ 

ciar las caracter!sticas más sobresalientes del concepto o he-

cho pol1tico de las tendencias opuestas, Mientras el partido -

acci6n nacional (PAN), postula por un lado un nacionalismo con

servador de rescate o defensa de los valores de orden y de con

ciencia supuestamente perdidos o deteriorados, los partidos - -

marxistas o simpatizantes del marxismo se pronuncian por re¡la 

general contra el nacionalismo en particular, Prefieren dentro 

de la terminologia de último momento, ser llamados mexicanos a 

nacionalistas, Un escritor marxista dice que: 
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"En México la especificidad de la teoría nacionalista - -
con su abigarrada base socio-cultural ha resultado en -
una democracia dosificada con tacafiería para no indiges
tar a nuestro original subdesarrollado en un obrerismo -
democrático de charros protegidos por la sombra del Est! 
do, en una destrucci6n de la cultura indígena que alien
ta la vida de la cultura tricolor oficial estatizada en 
una vida intelectual que para ser 'culta' se ve obligada 
a mendigar el favor de los ricos y de los políticos del 
sistema". (30) 

Y el escritor Sergio de la Pefia amplía el concepto desde 

el ángulo de la izquierda: 

(30) 

(31) 

"El nacionalismo nace en México desde las luchas prime-
ras para formar la naci6n, tal vez hacia mediados del -
siglo XIX, ante la invasi6n estadounidense. Ciertamente 
con la intervenci6n francesa y definitivamente con la r! 
voluci6n mexicana despu~s de 1920. El 'estatismo' sur
ge con la creaci6n del estado de la revolución mexicana, 
por ser un estado que se forma a partir del movimiento -
popular y que se reconoce por la necesidad de hacer go-
bierno Y.Pacificar al país. Por ello, el estado que se 
construye asume una diversidad de demandas populares y -
se ve en la necesidad de hacer cierto espacio, así sea -
dominado, a los movimientos de masas que le dan sustent! 
ci6n. (31) 

La estatolatría en México es producto de la conjunci6n -
en el estado de objetivos populares y burgueses, de la -

CFR BARTRA, Roger: "Adios al Nacionalismo" en el Dia: 
Vocero del pueblo mexicano (M6x1co, D.F., 14 de abril 
de 1985), p. 9. 
CFR DE !.A PEflA, Sergio: "La Estatolofia en México" en 
Uno más Uno (Mexico, D. F., IR de sep iembre de 1982), 
p. 5 
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necesidad de crear un consenso amplio de grupos, clases 
y corrientes heterog6neas. 

"Estatismo y nacionalismo tienen elementos en común pero 
retienen su propia dinámica. En ocasiones de gran conmo 
ci6n nacional se identifican. Esto es lo que sucedi6 r~ 
cientemente con motivo de la expropiaci6n de la banca y 
de la imposición del control de cambios". 

El partido oficialista por el otro lado, proclama que: 

"El nacionalismo revolucionarlo de los mexicanos, en el 
frente interno promueve la transformaci6n de las estruc
turas políticas, econ6micas y sociales conforme la volu~ 
tad soberana de las grandes mayorías populares, Y en el 
frente externo, el derecho de cada pueblo a buscar y a -

recorrer su propia vida de desenvolvimiento histórico en 
el marco de una conviviencia política basada en el resp~ 
to al pluralismo de ideologías y de sistemas políticos". 

(Adolfo Lugo Verduzco, acto inaugural de la conferencia 
nacional de análisis ideológicos sobre la revolución me
xicana). C3n 

En la práctica, el nacionalismo revolucionario mexicano -

se ve a s! mismo proceder desde el rechazo del colonialismo e! 

paftol que culmina con la independencia. Exaltaci6n del compo

nente mestizo del mexicano. Se reafirma en las huelgas de Río 

Blanco y Cananea contra la opresi6n de trabajadores mexicanos 

(~%) CFR 
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por empresas extranjeras, en la lucha armada revolucionaria y -

cristaliza en el articulo 27 de la constituci6n de 1917, que -

reivindica el dominio original de la naci6n sobre los recursos 

naturales básicos. 

De esos principios ideol6gicos se desprenden disposiciones 

más significativas para la integridad territorial de la Naci6n, 

como las limitaciones a la propiedad de extranjeros en ¡eneral, 

en particular por las franjas fronterizas y costeras en las so 

ciedades por acciones y en los bienes inmobiliarios. Restric-

ciones en el empleo de extranjeros y protecci6n nacional de la 

transferencia de tecnolog1a. 

En este principio tuvo su fuente original la expropiaci6n 

pertolera de 1938. 

Mexicanizaci6n de la minerla, de la energla el6ctrica, la 

reserva del uranio, la reciente nacionalización bancaria, etc. 

Es igualmente notoria en comparación con otros paises de -

aa6rica latina, el civilismo del ej6rcito mexicano y la no in-

tromisi6n en la problemltica polltica. 

El propio presidente Miguel de la Madrid llurtado se ha •! 

prcsado en los siguientes términos de esa figura, t6rmino o co~ 

cepto que fue acunada a prop6sito de la plataforma de gobierno, 

de su propaganda poUtica que se llama "nacionalismo revolucio

nario'.'. 



( 33) 

l 34) 

( 35) 

"El nacionalismo que profesamos es fuerza unificadora su! 
tancial de los mexicanos, en ella encontramos el vigor y 
la entereza para proyectarnos como pueblo soberano en un 
panorama internacional pleno de acechanzas. Es idea que 
define nuestra historia y que la revolución consolida en 
sus tres grandes vertientes: NACIONALISMO POLITICO, N~ 

CIONALISMO CULTURAL Y NACIONALISMO ECONOMICO", ( 33) 

"Estas son las ideas fundamentales del nacionalismo revo
lucionario que sustenta la doctrina del partido r.evolu-
cionario institucional (PRI) (dijo en Sinaloa, el 28 de 
Enero de 1982): Fundamentar las bases de una sociedad -
equitativa, democratizar el desarrollo nacional indepe~ 

diente, dinamizar con una clara orientación social, la -
actividad de las fuerzas productivas y lograr la insta~ 

ración definitiva del progreso con justicia social del -
pals", ( 34) 

Considero que todos nuestros postulados deben fundarse -
en dos ideas: fuerza, independencia y democracia. Ind! 
pendencia politica, econ6micn y cultural; democracia po 
11tica, económica y social. 

LA INDEPENDENCIA QUEDA ASI Llr.ADA A LA MANERA DE CONCE-
BIR EL NACIONALISMO --igualmente polttico, económico y -
cultural-- CON LO CUAL SE APOYAN Y FORTALECEN ENTRE SI". 

l 35) 

50 

CFR UE LA MADRID, Miguel: Discurso 
g1as, 'Chiapas 5 de Enero de 1982;. 
CFR DE LA MADRID, Miguel: Discurso 
les del Nacionalismo Revolucionario, 
de 1982. 

de Slntesis de Ideolo--

CFR DE LA MADRID, Miguel: Discurso 
te. 11 de Noviembre de 1981 • 

sobre ideas fundamenta
Sinaloa, 28 de Enero -

en Baja California Nor-
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Y por fin, en su tercer informe anual a la nación, el lo, 

de septiembre, el C. Presidente dijo: 

"La gula de nuestras acciones es el nacionalismo revolu
cionario, producto genuino de nuestra evoluci6n y de la 
fuarza unificadora de los mexicanos para subsistir como 
Nación libre y soberana y conducir el cambio social me
diante opciones viables y eficaces". l 36) 

Finalmente, algunas consideraciones suplementarias sobre -

el nacionalismo mexicano. 

Desviándonos un poco del enfoque puramente político, podr!a

mos citar a Frederitk C. Turner en su libro "La Dinámica del N! 

cionalismo Mexicano" y ver al nacionalismo con ese foco de lo -

SOCIAL (que sin lugar a dudas, tiene consecuencias de gran uti

lidad en la polltica) cuando dice que: 

"El mito del nacionalismo y de la unidad nacional es - -
(fundamentalmente en las comunidades que como la de M~ 

xico han alcanzado un elevado grado de unidad de conse!!. 
so en lo que concierne a las metas nacionales), un me-
dio de resolver los conflictos intergrupos, se actúa c~ 
mo aglutinante social y saca a la luz uno de los concel!. 
tos más aproveclwbles del nacionalismo y es el que con
sidera a éste como un VALOR SOCIAL", (37) 

Concepto oportuno en cuanto insinúa ta función social de -

ese mismo nacionalismo, que como ya hemos dicho, se puede usar 

políticamente. 

(36) lbidem 
(37) 'l'URNF.R, F.: Op. cit., p. 19 



52 

Como cuando se reparten y se esterotipan conceptos adem§s -

del "n~cionalismo revolucionario" el de "rector ta del .estado" 

con profundo sentido político o sociologismos como "sociedad 

igualitaria'', inspirado en conceptos como el de Bert F. Hoselitz 

de que: 

"El nacionalismo establece fuertes lazos comunes sin subo!. 
dinnciones jerárquicas y mantiene el principio de la -
igualJad considerada como un importante valor poHtico". 
(38) 

Sin embargo, el nacionalismo mexicano post-revolucionario 

se puede describir según Arthur P. Whitaker como: 

'"Introvertido', mas bien que 'extrovertido'. Ha buscado 
el fomento de la unidad interna de los mexicanos antes 
que el engrandecimiento de Ml!xico en detrimento de los -
paises vecinos". (39) 

Visto como un anhelo de conseguir la identidad, la integri

dad y la autodeterminaci6n nacionales, el nacionalismo se nos -

presenta, dice Turner, como algo "bueno". En tanto que quienes 

lo miran como un impulso de dominación de otros Estados lo ven -

como algo "malo", (40) 

El nacionalismo mexicano involucra también un modo de per-

cepci6n y de reacción emocional antes que un verdadero proceso 

(3
39
8) Ibídem, p. 22 

l ) Ibldem, p. 21 
l40 J ' lbidcm, 
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de raionamiento intelectual. El ejemplo que pone Turner de que 

si decimos, por ejemplo, que "determinado árbol mexicano es b~ 

llo" para los nacionalistas, dicho árbol es bello en parte por 

ser mexicano. Un nacionalismo que se refiere directamente a la 

idea de disfrutar de acrecentadas oportunidades de movilidad SQ 

CIAL. 

En ciertos momentos los lemas de la mexicanidad esparcidos 

por la maquinaria estatal controladora de los medios masivos de 

comunicaci6n contribuyen a apartar el pensamiento de las desi-

gualdades económicas, sociales y de autoridad existentes en el 

seno del pueblo mexicano. Es muy probable, dice Turner, que 

los trabajadores, alimentados con las seguridades de igualdad -

de todos los ciudadanos, se sientan mejor dispuestos a aceptar 

un tipo de distribución de la renta nacional visiblemente incli

nado a favor de las clases poseyentes. 

Otros conceptos que pueden ayudar a comprender ciertos usos 

pollticos del nacionalismo son las cualidades que tiene éste de 

cohesivo, una connotación original o imprecisa del Urmino "na-

ci6n" o el mds sofisticado de "nacionalismo" cuando es exclusi- -

vista y no entiende de otra lealtad individual de la que se debe 

a la nación. Es cuando ésta se confunde con el estado y actúa -

casi a ciegas. 

Robert E. Scott lo llama, en sus categor1as de la particip! 

ción polltica, factor social "aglutinante", que tiene la virtud 
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de ir reduciendo anualmente la proporción de los individuos si-

tuados fuera de la "comunidad nacional" de cobertura polttica. 

(41) 

Nosotros hemos pensado en un tercer objetivo que serta el -

de "nacionalismo defensivo", que viene a situarse en el terreno 

de las relaciones internacionales. Donde la comunidad nacional 

siempre está a la defensiva de la intromisi6n extranjera, cultu

ral, econ6mica o política, encendiendo el fervor patriótico so-

bre las masas; ese mismo temor a los extrafios que se describe c~ 

mo "xenofobia", que después de todo es una de las fuerzas que f!!_ 

cilitan la cohesi6n dentro del marco del grupo, y que en el caso 

de México, lejos de parecer una fuerza social destructiva, es -

susceptible de actuar en el marco de la política nacional como 

'una de las principales fuerzas determinantes del incremento de -

la unidad. 

Este fen6meno, a la vez que incrementa la cohesi6n interna, 

quebranta lealtades en el 4mbito de la comunidad internacional. 

La vitalidad y predominio del nacionalismo revolucionario -

mexicano, frente a las demás concepciones ideológicas, dependerd 

de su identificaci6n y congruencia plena con las mds nobles asp! 

raciones libertarias del pueblo mexicano, as! como de su capaci

dad para promover efectivamente un reencuentro con sus valores -

éticos y la renovaci6n moral de todos los estratos sociales. 

(41) Ib!dem, p. 24 
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El nacionalismo revolucionario mexicano preconiza que la -

paz social en armon1a será la obra más trascendente del pueblo 

mexicano, porque toda acci6n humanista se inspira en la justi-

cia econ6mica y social, como garantia de tóda convivencia futu

ra. Todos los mexicanos sofiamos con la libertad y la felicidad, 

aunque cada uno lo entiende a su manera: para todos, la dicha 

es ante todo la paz con armenia y libertad, as! como la posibili 

dad de que todos puedan aspirar a lograr el bienestar. Estos -

ideales sintetizan la más dififana concepci6n humanista del naci~ 

nalismo revolucionario mexicano, por lo que tiene como misi6n 

hist6rica liberar a todos los mexicanos de cualquier forma de 

opresi6n y de explotaci6n, de alcanzar la paz con fraternidad y 

el trabajo con dignidad, lo que habrá de liberarnos de las atro

cidades de la lucha fraticida. 

En todos los momentos de la historia de nuestro pa!s se pal 

pa el ideal social que refleja los objetivos y aspiraciones de -

la clase trabajadora: ln justicia social igualitaria, ideal su

premo de nuestra sociedad. 

El nacionalisno revolucionario mexicano representa la fuerza 

de contenci6n ante los peligros que plantea el ideal de la bur-

guesla sintetizado en el lucro implacable y el insaciable af4n -

de ganancia. Hist6ricamente la burgues!a ha luchado por la cre! 

ci6n de un mundo a su imagen y semejanza, un mundo egolsta y - -

cruel, donde se convierte la dignidad personal en valor de cam-

bio, donde se hace del trabajador un esclavo asalariado, donde -

se lleva a la oposici6n entre la ciudad y campo, entre el traba-
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jador intelectual y el trabajador manual, mutilando al ser huma

no f!sica y mentalmente. Un mundo inhumano, donde el lujo insul 

tante de unos cuantos se erige a costa de la ruina económica y -

social de millones de trabajadores, un mundo donde la luz de la 

ciencia no trasciende por el obscurantismo de la ignorancia. 

La burgues!a siempre trata de erigir en ley el sojuzgamien

to de los trabajadores, el de los pueblos débiles, las continuas 

guerras en las que se destruyen millones de vidas humanas y el • 

patrimonio material y cultural de los pueblos. 

El nacionalismo revolucionario mexicano constituye un prin

cipio fundamental de la doctrina pol!tica del partido revolucio

nario institucional (PRI). Lo asume como la vta histórica para 

preservar la independencia de la naci6n; continuar la transform! 

ci6n profunda de sus estructuras pol!ticas, econ6micas y socia-

les; y elifüinar todo obstáculo que retarde el pleno acceso de -

las grandes masas al disfrute de los bienes que produce el trab! 

jo de la sociedad. 

El nacionalismo representa el valor fundamental de los mexi 

canos, porque expresa su inquebrantable voluntad de ser y su de· 

cisi6n de permanecer como pueblo unido y libre. 

Afirma el partido que la historia ha hecho nacionalistas a 

los mexicanos por necesidad vital, frente a las agresiones y am 

biciones extranjeras. También por su historia los mexicanos son 

revolucionarios. Consolidar a la naci6n requiri6 el cambio so-

cial para acelerar la incorporación de las mayor!as populares a 
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los beneficios del desarrollo y el pleno dominio sobre el terri-

torio y los recursos nacionales. 

Nacionalismo y revolución son consustanciales a las raleas 
de México, porque han sido determinados por las luchas del pue-
blo en los momentos culminantes de su historia: la independencia 
la reforma y la revolución mexicana. 

El nacionalismo revolucionario mexicano es el camino pro-
pie de México, No se inspira en teorías, ni en experiencias aje 
nas. Es la idea motriz que, con base en un pasado común, alienta 
en los mexicanos la solidaridad en el presente y la indeclinable 
resolución de mantener en el futuro una nación libre y soberana. 

A través del nacionalismo revolucionario, el partido res-
palda la lucha social de los campesinos,, de los obreros y de -
las clases medias populares, fomentando su compromiso para se--
gui r desarrollando un país vigoroso, justo, democrático e inde-
pendiente. 

Sustentando en el arraigo y en el sentimiento profundo de
lealtad del pueblo a su territorio, a su historia y a sus tradi
ciones, el nacionalismo revolucionario se erige en elemento int~ 
gradar de los valores y aspiraciones que constituyen el proyecto 
político común de los mexicanos. 

El partido sostiene que el nacionalismo sintetiza la volu~ 
tad de autodeterminación en lo interno y en lo externo, La ese~ 
cia revolucionaria se concreta en la justicia social y en la vo
luntad de cambio para alcanzarla. 

En lo interno, la autodeterminación de la nación expresa la 
capacidad de defender su independencia polltica; de fundamentar -
su poder en la soberanía popular; de darse la forma de gobierno -
que desee; de garantizar su propiedad y el aprovechamiento racio-
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En lo interno, la autodeterminación de la nación expresa 
la capacidad de defender su independencia polltica; de funda-
mentar su poder en la soberanía popular; de darse la forma.de 
gobierno que desee; de garantizar su propiedad y el aprovecha
miento racional sobre los recursos naturales comprendidos en -
su territorio; de asegurar su independencia económica; y de -
acrecentar su cultura sobre la base de la cintinuidad históri
ca. 

En lo externo, los principios del nacionalismo revoluci~ 
nario han tenido una evoluci6n paralela a la historia de Méxi
co. Pugnan por un orden internacional justo y equilibrado, far 
mado por naciones libres i independientes que puedan desarro-
llarse en la paz, a partir del respeto a su pluralidad y a sus 
aspiraciones. 

El nacionalismo revolucionario de los mexicanos se orie~ 
ta al encuentro solidario con otros pueblos. Valora en su ju! 
ta dimensi6n las ideas universales y las asimila conforme a -
las circunstancias particulares del pals. Es un nacionalismo 
sin hostilidades, sin exclusivismos y sin pretensiones expan-
sionistas. 

El nacionalismo revolucionario se afirma en los princi-
pios fundamentales contenidos en la constitución general de la 
república. El partido lo enarbola para seguir forjando, con -
voluntad polltica de cambio, el proyecto de la revoluci6n mexl 
cana a través del estado social de derecho. (42) 

(42) CFR Ibfdem. Documento elaborado por el PRI p. 35 



C A P I T U L O II 

ANTECEDENTES HISTORICOS Y CONSTITUCIONALES DEL 
ARTICULO 82 FRACCION I DE LA CONSTITUCION DE 1917 

2.1 MORELOS Y LA CONSTITUCION DE 1814 

Don José Mar!a Morelos y Pav6n, instalado en Chilpancingo, 

el 14 de septiembre de 1813, e integrando un congreso constitu-

ycnte de seis diputados, creó veintitrés puntos para formar una 

constltuci6n, lo interesante para este trabajo y sus efectos es: 

la breve manifestaci6n de nacionalismo que encontramos en el ar 

ticulo primero que dice: "Que la llmérica es libre e independie!!. 

te de Espal'la, y de toda otra nación, gobierno o monarqu1a". (43) 

En el articulo 132 y complementando éste el 52 del decreto 

constitucional para la libertad de la américa mexicana, sancion! 

do en Apatzingán, el 22 de octubre de 1814. 

Arttculo 132: 

"El poder ejecutivo sobrecae en tres individuos en quienes 
concurren las calidades expresadas en el articulo 52, se
r4n iguales en autoridad alternando por cuatrimestres en 
la presidencia, y sortear4n en su primera sesión, para f! 
jar invariablemente el orden en que deben turnar y lo m! 
nifestarán al congreso". (44) 

(43) CFR TENA RAMlREZ, Felipe: Le~es Fundamentales de México -
[1800-1976), 4a. ed., Ed, Porr a, Ni!xico, c li.79, p. 135 

(44) Ibfdem, p. 136. 
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Articulo 52: "Para ser miembro supremo del gobierno, se • 

requiere: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus d~ 

rechos, la edad ••• ". ( 45) 

Los requisitos que se exigen en los anteriores art!culos · 

sólo hablan que la calidad de la nacionalidad sólo corresponde 

al ejecutivo única y personalmente. 

2,2 CONSTITUCION DE 1824 

En el Titulo IV, del supremo Poder Ejecutivo de la Federa· 

ci6n, de la Secci6n Primera, de las personas en quien se depos! 

ta y de su elecci6n, en su articulo 76 de la constitución gen~ 

ral constituyente, el 4 de octubre de 1824. Que el tenor dice: 

"Para ser presidente o vicepresidente, se requiere ser ciudada· 

no por nacimiento .. , etc.". (46) 

2.3 CONSTITUCION DE 1836 

En las bases constitucionales expedidas por el Congreso 

constituyente el 15 de diciembre de 1835, en su articulo 6, s~ 

lo se sigue exigiendo el requisito de nacionalidad, por parte · 

del ejecutivo solamente, 

En el articulo 14 de la cuarta de las leyes constituciona· 

les de la república mexicana, suscritas en la ciudad de Ml!xico 

(45) CFR Derechos del Pueblo Mexicano. Ml!xico a través de sus 
Constituciones. Ed. Porrda, Mox1co, c 1979, p. 130. 

t46J CFR TENA RAMIREZ, Op. cit., p. 199. 



el 9 de diciembre de 1836, en la fracción primera s6lo existe 

el requisito que hemos venido mencionando, de la nacionalidad 

del ejecutivo, 

2, 4 PROYECTO DE REFORMA DE 1 84 O 
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En el art1culo 91 del proyecto de reforma de las leyes con! 

titucionales de 1836, que al tenor dice: "Para ser presidente -

propietario o interno, se requiere al tiempo de la elecci6n, ser 

mexicano por nacimiento .... etc.", (47) 

2.5 PROYECTO DE CONSTITUCION DE 1842 

En el articulo 93 de dicho proyecto, fechado el 25 de agos

to del afio en menci6n. Que pide como requisito para el ejecut! 

vo ser mexicano por nacimiento únicamente. 

En el art1culo 53 del voto particular de la minorla de la -

comisi6n permanente constituyente de 1842, del 26 de agosto del 

mismo nño, pide solamente el requisito que se hn mencionado. 

En el articulo 77 del segundo proyecto de constitución pol~ 

tica de la república mexicana, del 2 de noviembre de 1842, parte 

conducente: para ser presidente se requiere ser mexicano por n! 

cimiento, 

2.6 DEMAS BASES Y PROYECTOS 

Donde encontramos el requisito de nacionalidad i¡¡ual que en 

los puntos anteriores en: Articulo 84 de las bases orgánicas de 

lo república mexicana, acordada por la honorable junta legislati 

(47) Ibidem, p. 252. 
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va, establecida conforme a los derechos del 19 y 23 de diciembre 

de 184 2, sancionadas por el supremo gobierno provisional con 

arreglo a los mismos decretos de 1843 y publicadas por bando n! 

cional el dia 14 del mismo mes y afio. articulo 78 del proyecto 

de constitución politica de la repOblica mexicana, fechado en la 

ciudad de México el 16 de junio de 1856, 

2.7 CONSTITUCION POLITICA DE 1857 

En el articulo 77 de la constituci6n pol1tica de la repObl! 

ca mexicana, sancionada por el congreso general constituyente, -

el 5 de febrero de 1857, Que dice: "Para ser presidente se ne

cesita ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de -

sus derechos ..•• etc.". ( 48) 

2.8 CONSTITUCION DE 1917 

En el mensaje y proyecto de constitución de Venustiano Ca-

rranza, fechados en la ciudad de Querétaro el 10. de diciembre de 

1916. Que al tenor dice: 

1 

"Para ser presidente, en su articulo 82, fracci6n primera, 
ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno uso de -
sus facultades y derechos, e hijo de padres mexicanos por 
nacimiento". (49) 

Es en esta constituci6n donde el congreso aprueba la refor

ma de este articulo, cambiando totalmente su esencia, y lo más -

(48) 

( 49) 

RABASA, Emilio O. y CABALLERO, Gloria: Mexicano: Esta es 
tu Constituci6n, 4a, ed. c•mara de Diputados, tt~xico, 1982, 
p. 287. 
Ibidem, p. 260 
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curioso, que dada la magnitud de lo que implicaba ese cambio, -

no se encuentra debate alguno sobre esta fracción en lo que se 

refiere a la af\adidura de: "Padres mexicanos por nacimiento", 

acabando con las aspiraciones de muchos y futuros posibles can

didatos a la presidencia de la república, nadamás "porque s1". 

Al contrario de como opina el maestro Ignacio Burgoa, pen

samos que de este requisito presidencial es un claro fen6meno 

de nacionalismo, puro y simple, que por no menospreciar al - -

constituyente de Querétaro,debi6 haber encontrado su fundamento 

en los acontecimientos de la época, e históricos mediatos ante

riores, que los hizo tomar tal decisión, como lo intentaremos -

demostrar en el desarrollo de este trabajo. 

El temor del constituyente de Querétaro se encuentra expr! 

sado tácitamente en la siguiente sesión: 

En ln 45 sesión ordinaria, celebrada el 16 de enero de 

1917, se leyó un dictamen de la segunda comisión, que para efes 

tos de este trabajo dice en una de sus partes y a grandes ras-

gos lo siguiente: 

La necesidad en la unidad de acción en el desempef\o de - -

las funciones del poder ejecutivo, y la ejecución de los actos 

de gobierno, ha impuesto la inmensa mayoría de los pueblos, la 

unidad individual en el personal que desempeñó dicho poder; 

llilmesc el gobierno, monarquta o r.epública, Las oligarquias -

mismas han llegado a cierta unidad en el nombramiento de un fu~ 

cionario único que desempeñe las funciones más directas del p~ 
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der ejecutivo. Roma no pasó de la dualidad consular y para 

los casos más difíciles, estableció la unidad más completa, el 

triunvirato, y no produjo otra cosa más que la unificación de 

Jos triunviratos y a veces de los dos y para llegar a la uni-

dad de mando. 

En México, la colectividad en el ejecutivo ha presenta

do los mismos vicios que en los demás paises y ha llegado ta~ 

bién al predominio de uno solo, en lo que este sistema ha de

mostrado que la persona que lo ocupe debe guardar ciertas cu! 

lidades efectivas. 

Las cualidades que debe guardar son: Que debe tener una 

unión por antecedentes de familia, y por conocimiento del me-

dio actual nacional, tan completa como sea posible con el pue

blo mexicuno, de tal manera que el presidente, que es la fuer 

za activa del gobierno y la alta representación de la digni-

dad nacional, sea efectivamente tal representante, de suerte 

que en la conciencia de todo el pueblo mexicano esté que el -

Presidente es la encarnación de los sentimientos patrióticos 

y de las tendencias generales de la nacionalidad misma. Por 

estos motivos el Presidente debe ser mexicano por nacimiento 

y a su vez, de padres mexicanos por nacimiento y haber residi 

do en el país el afio anterior al día de la elección. 

Este es en resumen el fundamento de constituyente del 

afta 1917 que más adelante rebatiremos. 
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2.9 CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS 

Debemos de recordar que cada estado tiene su propia con! 

tituci6n política, aunque la constitución de 1917, que es la 

vigente, está por encima de todas las otras que existen en la 

república mexicana; no deja de ser interesante la manera en 

como ha repercutido la fracción primera del articulo 82 cons· 

titucional del congreso constituyente de Querétaro. 

La realidad es que no se encuentra ningún criterio fi· 

jo. 

Para fundamentar lo anteriormente expuesto, podemos ci· 

tar algunas constituciones de los estados como son las siguie~ 

tes: 

En las que se pide como requisito para ser gobernador, 

la nacionalidad mexicana, tanto del candidato como de los pa

dres de éste. 

Son: 
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Bajo California Art, 41 fracc, 

Chiapas " 42 " 
Durango " 71 " 
Guerrero 62 " 
Nayarit 62 " 
Sonora " 70 " 

En las que el requisito es solamente la nacionalidad del 

gobernador son: 

Aguascalientes Art, 37 Fracc. 
Campeche 48 
Coahuila " 76 " 
Colima 51 " 
Chihuahua 54 
Estado de M~xico 77 
Guanajuato 54 
Hidalgo 47 
Jalisco 27 
Michoac§n 49 
More los SS 

Nuevo Le6n 82 
Oaxaca 68 
Puebla 67 
Querharo 67 

San Luis Potosi 51 

Sinaloa 56 
Tabasco 78 
Tamaulipas 78 
Tlaxcala 49 
Veracruz 70 
Yucatán 46 
Zacatecas 48 (SO) --------

(SO) Datos tomados de las respectivas constituciones de los 
Estados de la República Mexicana. 
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Z,10 CONSTITUCIONES DE OTROS PAISES 

Serta inmenso tratar los asuntos políticos de cada pa1s, 

con respecto a los requisitos que cada uno tiene para elegir 

a sus gobernantes, y además, no serta tema de este trabajo. 

Lo que st podemos mencionar es que a manera de comparaci6n, 

citar preceptos correspondientes a este articulo 82 de la - -

constituci6n de 1917, escogiendo paises de diferentes ideolo

gtas, y situaci6n internacional, por ejemplo, desarrollados y 

subdesarrollados, para tener un marco completo de referencia. 

En las constituciones de: Argentina, art. 76; Cuba art. 

126; Panam~ art. 140; Venezuela art. 182; Estados Unidos de -

América art. 2, secci6n r-5; notamos que el requisito que se 

exige es s61o de nacionalidad del individuo que aspira a ser 

representante del poder ejecutivo, e inclusive, en el caso de 

Cuba, s6lo se demanda el hecho de haber peleado por la causa 

en territorio cubano. 

En el cuerpo colegiado que forman los comandantes de la 

Revoluci6n de Nicaragua, el comandante V!ctor Tirado es mexi

cano, nacido en la repliblica mexicana y miembro de dicho pah 

como el Che Guevara era argentino y ministro del gobierno c~ 

bano. 

En la revoluci6n mexicana pelearon numerosos extranjeros 

que contribuyeron a su triunfo, como W. H. Me Kenzie, cana--

diense, que iba al frente de los ejércitos maderistas en la -
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toma de Ciudad Juárez en mayó de 1911. Guiseppe Garibaldi, • 

nieto del libertador italiano que también luchó en Mexico. 

El mismo José !ves Limantour expresó en Nueva York la renego· 

ciación de la deuda, que si no hubiera sido por los filibust~ 

ros y aventureros norteamericanos la revuelta de MExico ha~-

brta sido sofocada por el ~obierno mexicano en espacio de dos 

semanas. 

Si la soberanía del pats se pusiera en peligro o se te·· 

miese que la nacionalidad de los padres afectara en un momen· 

to dado el rumbo de una política internacional, estos países 

y muchos otros adoptarían la limitación del articulo 82 frac

ci6n l de nuestra constituci6n, exigiendo a su vez la nacion! 

lidad de sus padres, del presidente, y no lo han hecho. 



C A P 1 T U L O 111 

ANALISIS DE LA NACIONALIDAD COMO FACTOR UNICO Y 

DETERMINANTE EN LA PcRSONA DEL PRESIDENTE 

(Exposición del problema) 

En el capítulo 111, que habla del poder ejecutivo, en su 

artículo 82 fracción I, que es uno de los siete requisitos 

que exige la constitución para poder ser presidente, y qué es 

motivo de análisis de este trabajo, dice: 

Articulo 82,· Para ser presidente se requiere: 

!.· Ser ciuda~ano mexicano por nacimiento, en pleno go 

ce de sus derechos, e hijo de padres mexicanos por nacimiento. 

Por lo que se refiere a la primera parte de la fracción 

I, que dice: Ser ciudadano mexicano por nacimiento. 

Esta primera parte de la fracción en cuestión, ya se ha 

encontrado en constituciones anteriores a la de 1917, hay V! 

rios fundamentos, que hacen plenamente justificable este re·· 

quisito como son: 

1. - La nacionalidad tiene efectos en el derecho público 

interno, como: otorgamiento de ciertos derechos políticos e! 

presumente determinados; capaeitación para el desempello de a! 

gunas funciones públicas vedadas para extranjeros, como tam·· 

bi~n para el ejercicio de ciertos derechos, actividades o pr~ 

fcsiones, que las leyes enumeran en forma taxativa. 
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Por ejemplo el artículo 35, son prerrogativas del ciud! 

dano, fracción II. Poder ser votado para todos los cargos de 

elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o com.!_ 

si6n, teniendo las cualidades que establezca la ley". 

2.- Así como el artículo 36, "Son obligaciones del ci!!_ 

dadano de la r.epública", en su fracci6n IV: "Desempefiar los 

cargos do elecci6n popular de la Federaci6n o de los estados, 

que en ningún caso serán gratuitos". 

3.- Pero los fundamentos anteriormente mencionados son 

constitucionales. Que es en s! lo que el legislador más anti 

guo busc6 al poner este requisito en todas las constituciones, 

¿por qué os tan importante la nacionalidad de los presidentes? 

La nacionalidad, tantas veces referida en la primera par 

te de este estudio par~ efectos de este trabajo, nos interesa 

como la capacidad que puede tener un individuo en la realidad 

política de su país, y no como un estado civil de cualquier -

ciudadano, ya que es un punto de conexi6n, 

J, B. Niboyet define a la nacionalidad como: "El víncu

lo pol!tico y jurídico que relaciona a un individuo con el E! 

tado". 

l s 1) 

( 51) 

ARELLANO GARCIA, Carlos: Derecho Internacional Privado. 
(Ed. Porrúa, México, c 1980), p. 120. 
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Werner Goldschmidt dice que la nacionalidad es: "El de-

terminante de que los individuos son portadores de la sobera-

nia de un Estado".(52) 

Con respecto a estas definiciones, podemos sacar la prime 

ra conclusi6n, que es que el presidente, al ser nacional mexi

cano, por ese simple hecho trae nato un vinculo político y jg 

ridico que lo relaciona con el estado y que si es portador de 

la soberania como ciudadano y como gobernado, podrá conocer el 

significado como gobernante. 

Además, para que se de el supuesto anteriormente mencion! 

do, del vinculo político y jurídico del presidente, se debe ir 

más allá. Esto es al "jus sanguinis" y el "jus sou•;, 

4.- El "jus sanguinis" 

Es la atribuci6n que se le hace al individuo desde su n! 

cimiento, de la nacionalidad de sus padres, o sea, la nacion! 

lidad derivada del parentezco consanguineo, 

5,- El "jus soli" 

Es la tendencia de atribuir al individuo desde su naci-

miento la nacionalidad del estado en cuyo territorio naci6. 

(52) Ibídem, n. 123, 
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Si desde el punto de vista del criterio internacional hay 

discrepancia entre estos dos puntos, sería difícil decir que, -

el presidente debe contar con los dos. Factores que analizar~ 

mos más adelante cuando se describa la tercera parte de Ja frac 

ci6n. 

Tampoco podemos argumentar a favor de la nacionalidad del 

president~ como el requisito esencial que se pide y es, en es

ta primera fracci6n del artículo 82, ciudadanía y nacimiento. -

Estos términos pueden tener en un momento dado, un sin fin de -

acepciones, tales como: Pueden ser tlrminos jurídicos, pero a 

su vez, también sociol6gicos y políticos. 

La ciudadanía, de la que también hicimos mención en la co~ 

ceptología inicial, viene de la palabra latina "civitas", en sí, 

como dice el maestro Carlos Arellano: 

"Se refiere al goce de los derechos politices cuando el -
nacional --presupuesto para ser ciudadano-- reúne cier-
tos requisitos accesorios: Y con base en el articulo 82 
fracci6n I, el artículo 35 fracción II, el 36 fracci6n -
IV, lo reiteran ast". (53) 

El antiguo profesor de derecho internacional privado de 

la universidad de Buenos Aires (De Garay, citado por Caidedo 

[53) lbtdem, p. 129 
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Castilla) establecía la diferencia entre nacionalidad y • • 

ciudadanía, y decta que un mismo sujeto podta ser nacional de 

un estado y ciudadano de otro. La nacionalidad la juzgaba c~ 

mo un hecho de consecuencia del nacimiento y del culturo·c!vi 

co del individuo y la ciudadanía como un hecho de consecuen·· 

cia, de derecho adquirido por nacimiento o por naturalizaci6n. 

Podemos decir que, la ciudadanía del presidente como r! 

quisito y a su vez la nacionalidad o nacimiento del mismo, no 

son garant!as en ningan momento para el alto cargo que va a · 

dsempeñar. 

El primer magistrado de la nación debería de comprobar • 

altamente su patriotismo, ya que si los autores tales como: 

Jorge Carpizo, Ignacio Burgoa, Juan Antonio Marttnez de la ·• 

Serna, Miguel de la Madrid Hurtado, Felipe Tena Ram!rez, en·· 

tre otros, dicen que estfi plenamente justificado este primer 

requisito de esta fracci6n, la prfictica comprueba lo contra·· 

rio. (54). 

Es fficll pensar de primera instancia que un nacional del 

pats es el que debe de ocupar puestos pablicos de la magnitud 
I de la presidencia de la ,repablica, pero no s6lo por el hecho 

(64) Los autores mencionados en sus respectivas obras hacen 
alusión a esto (ver respectiva Bibliografta), en la Pª! 
te correspondiente al tema de este trabajo. 
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Je serlo, sino por el hecho de querer serlo, que es muy dife-

rente. A veces el mfis capaz, es incapaz de ser patriota, la -

ciudadan!n y el nacimiento no dan garantías, como lo menciona

ba anteriormente. 

La constituci6n de 1917 no especifica por razones ante--· 

riormente expuestas, si lo que pretende tomar en cuenta es el 

"jus soli" o el "jus sanguinis", y se cree que al poner los 

dos términos de: nacionalidad y de ciudadantn, deja finita la 

cuesti6n, pero no es así, ya que el cargo de elección popular 

m~s alto de la udministraci6n pdblica debe contener otros re·· 

quisitos y no limitarse a seguir la teor!a internacional priva 

da en lo que respecta a los derechos, la responsabilidad que -

se adquiere en dicho puesto viene a ser la imagen internacio·· 

nal del pals y del desarrollo del pals. 

Se debe hacer una distinci6n constitucional del derecho -

que se debe seguir, si es el del suelo o el de su sangre; se • 

debe admitir que cada uno de éstos tiene sus pros y contras, -

materia que analizaremos más adelante. 

La conciencia pol!tica social que se debe seguir en la 

constituci6n es, no s6lo a nivel ciudadanía sino también a n! 

vel instituciones, porque de facto no hay tal, 

El que sostenga que lo primordial como requisito del pre· 

sidente es el patriotismo, no quiere decir que no se pueda e~ 
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centrar en un extranjero, podria ser que lo hubiese, en este -

caso s6lo se puede pensar en un nacido en el pais (jus soli), 

o en un nacido en el exterior, pero de padres mexicanos, como 

lo contempla el articulo 30 en su apartado A y nunca como en -

el apartado B. Ya que todo lo mencionado en este trabajo se-

ria aplicable al país de origen del individuo extranjero. 

Si debe ser indubitable que el ejercicio del poder ejecu

tivo debe ser puesto en manos de un nacido mexicano y jamás de 

un extranjero, pero no por las razones que dan los constituciQ 

nalistas mexicanos o sus reconocimientos a los fundamentos --

constitucionales, sino porque el primer gobernante sea un mex1 

cano de alma y cuerpo. 

lil "jus soli" trata un aspecto muy interesante en lo que 

se refiere a la nacionalidad de nuestro presidente, este es: 

~ue desde un punto de vista sociol6gico, el nacido en la tie

rra mexicana convive con sus costumbres, raza, regionalismo, 

etc, Esto es lo que puede acrecentar su patriotismo y no si 

esta persona desde su nacimiento estuviese en el exterior, por 

que queda siendo facultado a otros regionalismos y costumbres. 

Podria ser que esta situaci6n afectara en sus decisiones inte! 

nacionales por el arraigo hacia el otro pa1s a igual que si -

los padres fueran de ese estado. 
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En sí, un requisito interesante sería la manera de dese~ 

brir el patriotismo del presidente y esto es prácticamente i~ 

posible, aunque no en su aspecto de terminación de sexenio, ya 

que los resultados son comprobables, pero si se exigiera a n! 

vel constitucional, este factor podrfa ser más probable su se 

guimiento nacional. 

En la constítuci6n tenemos ejemplos de estos factores, c~ 

mo en el artículo 34 fracción II, que dice: 

Son ciudadanos de la repOblica los varones y las mujeres 

que, teniendo la calidad de mexicanos, reGnan, además, los s! 

guientcs requisitos: Fracci6n II: Tener un modo honesto de • 

vivir. 

Es dificil comprobar en una persona su "modus vivendi", • 

sea este honesto o deshonesto, pero si es deshonesto podría 

darse el caso t)UC sea más comprobable que si fuera honesto. 

Por ejemplo: en el caso de un violador, aunque no esté proce· 

sado, tiene un testigo que hable, su victima, y esto, en un m!!_ 

mento dado, limitarta su forma honesta, por el contrario, en • 

el aspecto político se podría argumentar un an~lisis de su es 

tado económico, para saber cuál es su ánimo y si es de lucro · 

indebido, se pueda comprobar. 

Ya que dentro de los apátridas podrfan ser los que come·· 

ten el delito de peculado, porque va en contra de malversací6n 

de fondos, etc. y podrian ser fácilmente limitables en lo que 

corresponde a este tema. 
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De esta manera, elevar a constitucional un requisito de -

carácter patri6tico, que podrla rendir buenas cuentas.de inme

diato, Aunque el carácter de una persona es dificil de prede

cir, la importancia de la presidencia ameritarla un requisito 

asi, hemos hablado continuamente de la "importancia de la pre

sidencia" 

!'-residencia viene de la voz "Presidere''. En latin seria -

"pre" antes y "sedere" sentarse, eti1nol6gicamente tenr el pri

mer lugar. Presidente es quien ocupa el primer asiento, ejer

ce el supremo poder ejecutivo. En un sistema como el nuestro, 

el presidente juega un papel importantlsimo en el pals, el pr! 

sidencialismo, el poder ejecutivo en este sistema, se encuen-

tra por encima de los otros dos poderes: el legislativo o el 

judicial, si es bueno este sistema o no lo es, no es tema de -

e$te trabajo, selo importa en lo referente a la persona que va 

a desempeftar la representaci6n del poder ejecutivo, 

6,- Breves antecedentes del poder ejecutivo. 

Está integrado por el presidente de la repfiblica, cuya i~ 

portancia es trascendental. 

listo surge en 1824 y está posici6n ha continuado a través 

de la historia, con una excepci6n, en 1814, en la constituci6n 

de Apatzingán, el ejecutivo se conformaba por un cuerpo cole-

giado. La fuente de inspiraci6n de esto fue la constituci6n -
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por cinco personas, que se renovaban por cinco años. 
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Ya en 1824, se adopta la forma de un ejecutivo uniperso-

nal. Entre las cosas positivas que encontramos en la existen

cin de un cuerpo colegiado, tenemos que hay una mayor interve~ 

ción, al haber varias personas, las decisiones que se toman p~ 

drón ser más acertadas e inteligentes; sin embargo, lo favora

ble de tener un ejecutivo unipersonal lo encontramos en lo r~ 

feronte a la aplicación de las leyes, el proceso es m~s rdpido. 

Tenemos entonces que en nuestra constitución de 1824, el 

poder do la federación quedó depositado en él presidente de la 

república. El ejecutivo es único, contrario en lo establecido 

en el sistema parlamentario, en donde además de un rey o pres! 

dente (jefe del Estado), hay un gobierno o gabinete represent! 

do por un primer ministro. Esta división se hace debido al t! 

po de funciones que realhan cada uno. 

En el caso de México se juega el doble papel, aunque en -

el caso de los sistemas parlamentarios, se tiende a que un s~ 

lo órgano lleve al pais y tome las decisiones. 

Con respecto a los brev1simos antecedentes que acabamos -

de dar, la conclusión final es: El presidente de la república 

ha tenido un largo peregrinar parn constituirse en un ejecuti

vo unipersonal. 
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~··~ 
El maestro Jorge Csrpizo en su obra "El Presidenc~is~ 

Mexicano", hace mención que al ponerse al ejecutivo en ~e • 
t.'.. ~· 

supuesto de individualidad, y la constituci6n de 1917, le'~a·.;? 

todas las prerrogativas al presidente de convertirse en un ~. '~~ 
V·. 

dictador; la responsabilidad del ejecutivo aumenta considera~ 

blemente y la persona que lo desempefie debe tener un sentido 

patriótico especial, como lo.mencionamos anteriormente en e! 

te capitulo. 

7.· A lo largo de las reflexiones y aclaraciones de t6~ 

minos y situaciones, que se han expuesto en este capitulo, p~ 

drinmos decir que la exposición del problema al que·nos refcr!ruros 

al principio de este capitulo puede llegar a varias conclusi~ 

nes: 

A.· En esta primera parte de la fracción I, del artlcu· 

lo 82, se tom6 como punto de referencia, haciendo un análisis 

profundo de la parte mencionada, aunque no es objeto del pr~ 

sente capitulo. Y teniendo su propio capitulo de estudio se 

analizó aqul porque es necesario demostrar que el artículo 82 

en su fracci6n I, no es, lo que pretende ser. 

La garantla que puede dar este articulo, por lo que res· 

pecta a la persona del presidente de la repGblica no es ning~ 

na, como se fundamenta anteriormente. 
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Si en su primera parte que los tratadistas no han encon· 

trado ningún objeto de preocupaci6n, lo puede haber. Si ana· 

lizamos la fracci6n completa, como se harA, se encontrarán V! 

rias fallas de todo tipo; lo que se logra comprobar es que el 

requisito fundamental no s6lo es el hecho de la nacionalidad, 

sino también de un profundo y evidente patriotismo. 

B,- El análisis que se hace de la nacionalidad tiene el 

objeto de dar por sabidos estos conceptos para poder entrar • 

de lleno en el tema. 

As1 como también por lo que respecta a los antecedentes 

del poder ejecutivo, se dieron para lograr una visi6n mAs el! 

ra del antecedente del poder ejecutivo a nivel de lucha cons

titucional, y el porqué de que la persona que vaya a desempe

nar este cargo es tan importante, ya que es la cabeza del • · 

pa1s y el único con facultades de tomar decisiones trascendeE 

tales en el bienestar del mismo. 

C.· Los fundamentos constitucionales resultan insufi··· 

cientes para el desempeno de este puesto público, pero al e! 

tar elevados a rango constitucional serAn suficientes para iE 

tegrar esta fracci6n. (SS) 

(SS) Arts. 35 fracci6n II y art. 36 fracci6n IV. 
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D.- Por lo que respecta a la segunda parte de la Fracc

ci6n I del artkulo 82 que se ha repartido en: "en pleno &~ 

ce de sus derechos" no tiene relaci6n con lo que realmente se 

pretende en este trabajo, pero debido a fines académicos se -

analizará en su debido momento. 

E.- Por lo que respecta a la tercera y Oltima parte de 

la fracci6n J del artículo 82, es en sí lo ~ue pretende este 

trabajo resolver, "E hijo de padres mexicanos por nacimien-

to'', precisamente en esta parte es donde pensamos se pec6 de 

un nacionalismo exacerbado, lo cual demostraremos. 

Si lo que se pretende en este trabajo es analizar la re 

forma del articulo 82 constitucional en su fracci6n I, aunque 

s6lo sea de derecho y no de hecho. 

Por lo tanto, se pretenderd fundamentar lo antes mencio 

nado en los anteriores capítulos. 

El nacionalismo es un sentimiento importante en un ciud! 

dano mexicano, pero es m4s trascendente que exista un Patrio

tismo comprobado, En la fracci6n 1 del artículo 82, la solu

ci6n no es tener como requisito de un presidente que sus pa-

dres sean mexicanos por nacimiento, sino que el tenga un indu 

bitable amor a su patria. Insertado en el texto como un esp! 

cial requisito constitucional, 

Así, pasaremos al nn6lisls jurldico de la fracci6n I en 

todas sus partes, 



C A P I T U L O IV 

ANALISIS DE LA PRIMERA PARTE DE LA FRACCION 

DEL ARTICULO 82 CONSTITUCIONAL 

Para el mejor estudio de la fracci6n 1 del artículo 82 de -

la Constituci6n de 1917, vigente hasta la fecha, se dividirá en 

tres partes: 

a) "Ser ciudadano mexicano por nacimiento" 

b) "En pleno goce de sus derechos" 

c) "E hijo de padres mexicanos por nacimiento" 

Esta división se hace con miras a llegar a un mejor entendi 

miento de cada palabra que encierra esta fracci6n. 

En este capitulo corresponde el análisis de la primera par

te de la fracción I, del artículo ya mencionado, que corresponde 

a: "Ser ciudadano por nacimiento". 

Aunque gran parte del estudio ya se ha realizado en el cap! 

tulo anterior, han quedado algunos puntos importantes por tratar. 
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4.1 OPINION DE LOS PRINCIPALES CONSTITUCIONALISTAS MEXICANOS 

4, 1, 1 Ignacio Burgoa 

Ignacio Burgoa, en su obra "Derecho Constitucional Mexica-

no" dice: 

"Que la ciudadania mexicana de la persona que quiera de
sempeñar dicho elevado cargo es una condici6n ampliamc~ 
te justificada, y fundamenta su dicho basándose en que 
una de las prerrogativas del ciudadano, o sea, uno de -
sus derechos obligación es la que contempla el articulo 
36 en su fracción IV y que indica: Desempeñar los car
gos de elección popular de la federación o de los esta

dos .. ·"· (S6l 

En cuanto a que el presidente debe ser ciudadano mexicano 

por nacimiento, dice el maestro Burgoa que también se justifica 

plenamente; cita a Jorge Carpizo en su obra "El Presidencialis

mo"; que supone que n merced de ella: 

"Se es más adicto a la patria que los que son mexicanos 
por simple naturalización y se trata de evitar que si
gan (sic) intereses que no sean los de México, como p~ 
drla acontecer si antes se ha tenido otra nacionali--
dad". (5 7) 

La comparación que adopta el maestro Burgoa se refiere a -

un nacional, en comparaci6n con un extranjero que ha obtenido -

(56) 

(57) 

BURGOA, Ignacio: Derecho Constitucional Mexicano. 
F.d. Porrún, ln. ed. 1973 1 Mi!x1co 1 c 19B2 1 pp. 732-733, 
CARPIZO, Jorpc: El Pres1dencial1smo Mexicano. 
Ed. Siglo XXI, ln. cd. 1978, Mcxico, c 1979, p. so. 
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la nacionalidad mexicana; a este respecto, no ~ay lugar a dudaL 

Sin embargo, en el capitulo anterior cito algunas otras campar! 

clones que no trata el susodicho autor y que tienen una cierta 

relevancia constitucional y socio-politicas. 

4.1.2 Jorge Carpizo 

Jorge Carpizo, por su parte, en su obra "El Presidenclali~ 

mo", dice que la exigencia de ser ciudadano mexicano es muy na

tural y se fundamenta en la fracci6n rr del articulo 35 Consti

tucional, que a la letra dice: 

"Son prerrogativns del ciudadano: poder ser votado para 
todos los cargos de elecci6n popular y nombrado para - -
cualquier otro empleo o comisi6n, teniendo las o calida
des que establezca la ley. 

"Ademds, el requerimiento de ser ciudadano por nacimiento, 
pues así se es mas adicto a la patria que los que son m~ 
xicanos por simple naturalizaci6n, se trata de evitar -
que se sigan intereses que no sean los de México, como -
podrtn acontecer si se tiene antes otra nacionalidad". -
e sal 

4.1.3 Miguel Lanz Duret 

Miguel Lanz Duret trata exclusivamente en lo referente a -

esta fracci6n, la parte tercera (que nosotros dividimos asi); -

(58) Ibídem, p. SO. 
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sin embargo, en su obra "Derecho Constitucional Mexicano", nos 

podemos percatar qué opina en lo referente a la primera parte de 

la fracción I, corno los dos anteriores autores y por lo tanto, -

sostenernos la misma crítica. 

4.1.4 Jorge Madraza 

Jorge Madraza, en una obra de la Universidad Autónoma de M! 

xico, compartiendo sus opiniones con Jorge Carpizo, nos dice que: 

"I,a fracción I, en su primera parte, excluye la posibili
dad de que ocupen este cargo personas que hayan adquiri
do la nacionalidad mexicana por naturalización¡ la 'ra-
tio juris' de esta exclusi6n consiste en evitar que el -
Presidente pueda seguir intereses que no sean los de M~ 

xico". ( 59) 

4.1.5 Juan Mart!nez de la Serna 

El maestro Juan Mart!nez de la Serna, sí nos aporta elemen

tos nuevos en su obra "Derecho Constitucional Mexicano". (&O) 

Nos dice que la primera parte de la fracción en cuesti6n, 

no presta lugar a di:scusiones, porque el menor requisito que se 

puede pedir a un ,presidente de la república es que sea ciudadano 

mexicano por nacimiento. 

t59) CFR MADRAZO, Jorge y CARPlZO, Jorge: Introducci6n al Dere 
cho Mexicano. lld, UNAM ,'México, c 1981 , p. 155. 

(6ol MARTINEZ DE LA SERNA, Juan Antonio: Derecho Constitucional 
Mexicano. Ed. Porrúa, México, 1983, p. 447. 
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Hace un análisis del Diario de Debates del 16 de enero de -

1917, Tomo II, 58 y 45 sesión y del 18 de enero de 1917, Tomo 61, 

48 sesión. 

Mismas que nosotros en este trabajo ya hemos analizado en 

el capitulo Je unteceJentes históricos, y s6lo fundamentamos -

nuestro dicho con la investigación del maestro Marttnez de la -

Serna. 

En estos debates no hay nada importante para nuestra inves

tigación, a decir verdad, los constituyentes ni lo debaten, lo -

correspondiente a la fracción tema de este trabajo, (61) 

El artículo 82 fue aprobado por 149 votos afirmativos y uno 

negativo, que fue del c. !barra. 

•1. 1 . 6 Daniel Moreno 

Daniel Moreno, en su obra "Derecho Constitucional Mexicano", 

se pone radicalmente a favor de que todo lo que rodee a la pers~ 

na del presidente debe ser completa y totalmente; como fue pens! 

do por Yenustiano Carranza, mexicano, esto es, que el maestro M~ 

reno est4 a favor de la nacionalidad del Presidente y de la na-

cionalidad de los padres del presidente. ( 6~ 

El Profesor Moreno demuestra en su obra que es un naciona-

lista revolucionario nato. Esto no quiere decir que no sea un -

hombre respetado y de saber, pero sus ideas nos atreveríamos a 

(r,1) !Lídem, p. 201 
(&~ MORENO, Daniel: Derecho Constitucional Mexicano. 

Ed. C.E.C.S.A., 19va. ed. 1979, México, 1981, p. 534, 



decir,necesitun un reajuste a un nacionalismo más actual, como de -

mostraremos cuando se analice la tercera parte de la fracción pri

mera del artículo 82, en su capítulo correspondiente. 

4.1.7 Emilio Rabasa 

Emilio Rabasa, en su obra "La Constituci<Sn" no trata real-

monte ningún aspecto de la fracci6n l del articulo 82, pero sus 

ideas fueron claves en los constituyentes del 17, (63) 

Emilio Rnbasa es un constitucionalista, mas no de nuestra -

era. El influyó directamente en los juristas que se encontraban 

en el constituyente del 17 por dos razones: 

a) El era un jurista admirado y respetado en aquel tiempo. 

b) Su obra "La Constituci6n" surgi6 en un momento de descontrol 

legislatvio y caus6 gran impacto en los juristas de aquella 

época, las bases que se tomaron en los debates del proyecto 

de Carranza, tuvieron su mayor fundamento en las ideas de la 

obra de Rabasa. 

Por las razones mencionadas, creemos la necesidad de expr! 

sar algunas ideas de este autor. 

Rabasa decía que la constituci6n de 1857 era dEbil, debido 

a que el poder legislativo estaba abarcando, en gran parte, al • 

Poder ejecutivo, la razón fundamental que argumentaba Rabasa era 

(63) RABASAÍ bmilio: La Constitución y la Dictadura. Estudio 
sobre a organizac ion pollt1ca deílléx1co. Ed. Porrl'la, 
la. ed. 1912, México, 1976, p. 246, 
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que el ~jecutivo federal en los alrededores de 1857 era débil, a 

tal grado, que hasta el Poder Judicial estaba teniendo algún p~ 

der. 

Al querer restablecer la preponderancia del poder ejecutivo, 

el constituyente pens6 en todas las cualidades que debla tener -

éste. Pero no es as!, porque el constituyente del 17 sólo apr~ 

bó un plan de un sujeto que en esos momentos era héroe de la r~ 

volución y propuso un proyecto que más tarde, y no mucho más ta! 

de, lo llevarla a la consolidaci6n de su poder (64), como tam--

bién el inicio del presidencialismo para nosotros. 

Otra idea de Rabasa es, que el constituyente tuvo tropiezos 

para plantear libremente sus ideas, siempre fue perturbado su -

criterio por medio de poderosas causas, 

No es nocesario plantear las.presiones que tenían los con! 

tituyentcs para darnos cuenta de la ideolog!a de la Constituci6n. 

En síntesis, si Rabasa logr6 algún dio tener raz6n en la e! 

presi6n de sus ideas, o no, pone un punto de comparación jurídi

co-polltico. 

(64) El desligamiento total de presiones de anteriores mandata
rios, o sistemas, partidos políticos, para el libre albe-
dr1o en las decisiones fundamentales para el pn!s. 
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La nacionalidad para Rabasa era algo más que los efectos 

constitucionales e internacionales que ahora tiene. La naci~ 

nalidad tanto como la ciudadanía, aunque no las trataba dire~ 

tamente, eran m~s que un concepto sociológico, si no se le -

busc6 un concepto de realidad política. 

No de un nacionalismo revolucionario, que hubiera sido -

justo, sino más bien, de una simple sencillez hacia el biene! 

tar de la patria, de carácter individual. 

No hemos terminado aquí con las ideas de Rabasa, pero en 

un principio sí hemos dado una idea de su juicio. 

4.1.8 Francisco Ramírez Fonseca 

Francisco Ramíre: Fonseca en su obra "Manual de Derecho 

Constitucional", menciona algo bllsico en el estudio que nos~ 

tros estamos haciendo. 

El maestro Ramírez Fonseca hace la distinci6n que la -

Constituci6n de 1917 debe elegir entro el derecho de sangre y 

derecho de suelo; el ser ciudadano mexicano por nacimiento e~ 

cucntra, según el artículo 30 de la constituci6n, tres dife-

rentes casos: 
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n) Los que nazcan en el territorio de la rcpdblica, sea cual 

fuere la nacionalidad de sus padres¡ 

b) Los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos, o de 

pndre o mnrlre mexicana; 

c) Los que nazcan abordo de embarcaciones o aeronaves, sean 

de guerra o mercante. 

En estos tres puntos, a diferencia de todas las demás -

constituciones de otros patses, no se estahlece si lo impor-

tante para adquirir la nacionalidad mexicana es el "jus san~

guinis" o el "jus soli", esto que parece tan ovbio puede lle

gar a prestarse a grandes confusiones, tales como qu6 es lo -

más importante en un nacional de un país, su arraigo a la ti~ 

rra por medio do la nacionalidad de sus padres (el caso que -

sucede con los descendientes espafioles), o el arraigo a la -

tierra directamente (el caso de Brasil, como tierra nueva y -

sin poblaci6n. 

La realidad es que no hay un criterio fijo, ni siquiera 

a nivel internacional, pero esto no quiere decir que las con! 

tituciones de otros paises est6n como la nuestra, todas ad--

quieron unn postura. 

Si en nuestra constituci6n no hay un sistema establecido, 

no se debe si no a otra cosa que la desorientnci6n legislativa. 
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Ya es tiempo de terminar con esto, que también se apetece 

anacr6nico, algunos autores piensan que por este hecho nuestra 

Constituci6n es la más perfecta existente¡ nosotros pensamos -

lo contrario, ya que la repercusi6n internacional es mfnima y 

la repercusi6n interior es trágica, ya que tenemos la m§s peL 

fecta Constituci6n parchada del mundo. 

Si el "jus sanguinis" es el criterio que debemos adoptar, 

se tendrfa que dar entrada a miles de personas que sin conocer 

ni siquiera nuestras costumbres, tendr1an de buenas a primeras 

todos los derechos, al igual que nuestros nacionales. 

Si es el "jus soli" lo que determinará, nos encontrar{a-

mos que con el simple hecho de que un extTanjero, desde su n! 

cimiento en México. debe contar con todos los derechos al -

igual que un nacional. 

¿Cuál sería un nacional en M~xico adoptando los dos crit! 

rios? Si la constituci6n no lo define, menos nosotros. Esto 

no es tan sencillo, tiene repercusiones en muchas leyes y re-

glamentos y esto es cosa seria. Además de ser tema de ~tra ID! 

teria, que no es el objetivo de este trabajo. 
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4,1,9 Jorge Sayeg Helu 

Jorge Sayeg Helu, en su obra "El Constitucionalismo So--

cial Mexicano", se adhiere a las conclusiones de los maestros 

Burgos y Carpizo, pero uc una manera especial. 

El maestro Sayeg Helu dice que la ciudauanla se exige, P! 

ra que el supuesto presidente logre una identificaci6n con los 

gobernados, Situaci6n que cualquiera puede lograr. 

4.1.10 Felipe Tena Ramlrez 

Felipe Tenn Ramfrcz, en su obra "Derecho Institucional" 

l65) , dice que la razOn de exigir la ciudadanla es manifiesta, 

pues segGn el articulo 35 fracci6n II, se justifica asiais•o 

la condiciOn de que el presidente sea mexicano por nacimiento, 

pues es claro que la m4s alta magistratura del pals no debe e~ 

comendarse a un ext%anjero de origen, aun cuando esté naciona

lizado, hasta aqul la coincidencia con la constituci6n de 1857), 

No sOlo es el hecho de que coincida, sino es la necesidad 

de que sea asl. 

Nos podemos dar cuenta que las opiniones de los que hemos 

escogido como mfiximos constitucionalistas se centran en lo si 

guiente: 

(65) Op. cit •• p. 440. 
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Todos opinan que el requisito de que el Presidente sea n! 

cional mexicano, tanto como ciudadano, está perfecta y amplia

mente justificado, muy natural, sostenido de "ratio Juris", no 

presta lugar a discusiones, muy nacional revolucionario, de 

convencimiento, de "jus sanguinis" y "jus soli", por el bien -

social o porque sea manifiesta, pero no debe encontrar su fu~ 

damento ni en la constituci6n misma, ni en el constituyente 

del 17, como s6lo dicen los autores, sino en la realidad de 

f 985. 

La ciudadanta, por nacimiento de un presidente de la rep~ 

blica mexicana, siempre ser4 importante; es cierto que se nec!!_ 

sita un nacido en MExico, que su arraigo sea por las costum--

bres, ideas y convencionalismos mexicanos, pero es incierto -

que el "jus snaguinis" pueda predominar sobre el "jus soli". -

Lo que m4s llama es la tierra. La sangre, a nuestra opinidn, 

s61o da un derecho mds y extraterritorial. 

El dnico autor que opina de manera m4s nacionalista es el 

maestro Moreno, sin embargo, su fundamentaci6n es igual a to-

das las demh, aunque como dijo S6crates: "La excepción hace -

la regla". Los autores constitucionalistas mexicanos no se -

han tomado la molestia de estudiar lo obvio, y si aquf hay una 

contradicci6n quizá la haya en la fracci6n r segunda y tercera 

parte; la contradicci6n que se pudiese encontrar no tiene el -

objeto de hacer afirmaciones o negaciones.que se opongan una a 

la otra y después se destruyan reclprocamente. 



94 

Sostenemos que hay una contradicción desde el punto de vis

ta en que, como ya lo hemos mencionado, la ciudadanta y el n! 

cimiento del presidente no garanticen su amor a la Patria o su 

apego a esta misma. 

El hecho de pensar de esta manera es un tanto dificil, c~ 

mo su comprobaci6n, pero en el último sexenio nos ha hecho d~ 

dar, m's que nunca, de la flexibilidad que se da en la fracci6n 

I del art!culo 82. El legislador del 17 pensó, con justa ra-

zdn, que un extranjero en el poder venderla f~cilmente al pals. 

Pero jamás pensó que un nacional pudiese encontrarse en esta -

situaci6n, aunque históricamente hay casos. La palabra "ven-

der" es un tanto rtgida y confusa para estos aspectos, pero -

quiz~ en un ·momento dado adecuada. 

La primera parte de la fraccilln l del a1 tlculo 82 debe • -

quedar as!, como lo pensó el constituyente del 17. Sin embar

go, el sentido de la fraccilln completa debe cambiar, como lo -

demostraremos m4s adelante. 

El primer jefe de la naci6n debe ser ciudadano .. •mexicano 

por nacimiento, indubitable~ente, pero patri6tico a la vez. 



C A P I T U L O V 

ANALISIS DE LA SEGUNDA PARTE DE LA FRACCION 
DEL ARTICULO 82 CONSTITUCIONAL 

La segunda parte de la fracci6n l del articulo 82 consti

tucional corresponde, conforme a nuestra divisi6n, a: "En pl~ 

no goce de sus derechos", 

Esto requisito es de carácter constitucional, más quepo

lltico. Es ubicable en el aspecto de la capacidad jurldica que 

guarda la persona del.presidente de la repOblica. Y ésta debe 

contar con una habilitaci6n legal y dotes individuales para - -

ejercer por sl misma sus derechos y cumplir con sus obligacio-

nes. 

En la interpretaci6n correcta de este requisito, lo que 

se busca es que el individuo debe ser capaz. La capacidad, -

segOn el derecho civil, es de dos formas: "de goce" y "de -

ejercicio". Aunque a la letra de la ley, lo que se comprende 

es Onicamente la capacidad de goce, es 16gico que debe tener 

también la de ejercicio. 

La capacidad, según el maestro Manuel Borja Soriano: "Es 

la aptitud para ser sujetos de derechos y hacerlos valer". --

(fí6) 

(66) BORJA SORIANO, Manuel: Tcoria General de las Obligacio
nes. Ed. Porra u, México, c 1982), 
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5.1 CAPACIDAD DE GOCE 

La capacidad de goce es el atributo m4s importante de las 

personas. Todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener capaci 

du<l jurl<licn; Esta puede ser total o parcial, 

Es la capacidad de goce el atributo esencial e imprescindi 

ble que se requiere en la persona del presidente de la repúbli

ca, y aunque en teorla civil puede faltar la capacidad de ejer

cicio en las personas fisicas y existe personalidad, en la per

sona del presidente no se puede dar este supuesto. 

Julian Bonnecase dice: 

"La capaddad de goco es la aptitud de una pesona para -
participar en la vida jurtdica por st misma, figurando 
en una situaci6n jurldica o en una relación de derecho, 
para beneficiarse con las ventajas o soportar las car
gas inherentes a dicha situaci6n o relaci6n". (67) 

Podemos decir que la capacidad de goce, en la fracci6n l -

del 82, es la aptitud de ser titular del derecho a la presiden

cia de la república. Conforme al pensamiento de Ke!sen: "Que 

concibe al sujeto como un centro de imputaci6n de derechos y -

obligaciones y actos juridicos". 

(67) ARELLANO GARCIA, C.: Op. cit., p. 796, 



5,Z INCAPACIDAD DE GOCE 

A "contrariu sensu". Esta parte de la fracci6n I tam

biEn combina a la incapacidad, esto es, que la incapacidad -

designa algunas veces a personas privadas de ciertos dere--

chos pero no tienen libre ejercicio de ellos. Por ejemplo: 

los sujetos de interdicci6n y en este caso, en especial los 

extranjeros. 

Los extranjeros son incapaces de goce para desempeftar -

el cargo de presidente de la repQblica, segdn la segunda par 

te de la fracci6n I,en cuesti6n. 

5,3 CAPACIDAD DB EJERCICIO 

Esta capacidad viene intrlnseca en la frase: "En pleno 

goce de sus derechos". Interpret4ndola a la letra de la ley, 

se debe pensar que para tener pleno goce de derechos, se d! 

be tener capacidad de ejercicio, 

La capacidad de ejercicio es: La aptitud de una perso

na para participar por si misma en la vida jurfdica o en una 

relaci6n de derecho para beneficiarse con las ventajas o s~ 
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portar las cargas inherentes a dicha situaci6n, siempre por -

si misma". Como lo dice el maestro Juli5n Bonnecase, (68) 

La capacidad de ejercicio implica la aptitud de partici

pnr directamente en la vida jurldica, es decir, personalmente. 

El cargo de presidente de la repGblica tiene a su vez c~ 

mo requisito, que el que ejerza, lo haga personalmente y ja-

m4s por medio de un representante. 

Si se va a desempefiar personalmente, se debe tener un 

cierto grado de capacidad de ejercicio, que mas bien serla el 

no ser incapaz de ciertos grados de factores especiales en e! 

te caso. Por ejemplo: 

No podrla aspirar a la presidencia un individuo privado 

de inteligencia, o cuyas facultades mentales se encuentren -

perturbadas, o sujetos a estado de interdicci6n, por locura, 

idiotismo, imbecilidad o uso constante de drogas. Aunque lo 

anterior es demasiado obvio e imposible que un sujeto de este 

tipo pudiera aspirar a la presidencia, debido a la competen-

cia de capacidad polftica que se necesita; es lo que las:P•l! 

bras de la segunda parte de la fracci6n encierran en el fondo. 

(f>BJ CFR BONNECASE, Julián: Citado por Tena Ramlrcz en De
recho Constitucional Mexicano, Ed. Porraa, M!lxico, T980, 
p. 26. 
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5,4 CONCLUSIONES GENERALES 

El constituyente pens6 en poner esta fracci6n y mds ad~ 

lante en seguirla sosteniendo por las siguientes razones: 

a) Es un apoyo fundamental para la exclusi6n de extranjeros, 

como ya lo hemos mencionado. 

b) Integra civilmente a la persona que va a desempeftar el •· 

cargo de presidente de la república, 

c) Excluye a todo sujeto que no se encuentre en facultades -

mentales suficientes como para el desempeño de este pues

to público. 

d) Hace la advertencia que el puesto de presidente de la r~ 

pública es personal!simo y no cabe un representante, Es 

por esto que no puede ausentarse del territorio nacional 

sin permiso del Congreso. 

e) Se debe ser sujeto de derecho~ y obligaciones sin ninguna 

negativa de por medio, para tener aptitudes para el dese!!!_ 

peño del cargo mds alto del Poder Ejecutivo. 
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5.5 OPINIONES DE LOS PRINCIPALES CONSTITUCIONALISTAS MEXIC~ 
NOS 

a) Ignacio Burgoa.- No le da la suficiente importancia a e! 

ta parte de la fracción, ya que en su obra "Derecho Const!_ 

tucional Mexicano" no hace ninguna referencia. Este tipo 

de comentarios en un trabajo constitucionalista es dif!-

cil de entender, lo que pretendemos es de cierta manera, 

inducir a una conciencia pol!tica m4s seria por parte de 

los autores. ( 69) 

b) Jorge Carpizo.- Al igual que el anterior autor tampoco -

lo trata. 

e) Jorge Madrazo,- La considera inexistente. 

d) Miguel Lanz Duret.- Al igual que los anteriores autores, 

e) Felipe Tena Ram!rez, Juan Antonio Mardnczde la Serna, 

etc, - No tratan en ninguna de sus obras lo referente a 

lo que nosotros hemos dividido como segunda parte de la -

fracción. 

La importancia que nosotros le damos a esta segunda par

te es esencial. No podemos concebir ninguna palabra constit!!. 

cional como "sin importancia". ( 70) 

~9) BURGOA, Ignacio: Op. cit. p. 732, 
(70) CARPIZO,. Jorge: Op. cit., p. 34. 
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Emilio Ral>asa, en su libro "La Constituci6n y la Dict!!_ 

dura" { 71), nos relata de manera breve, las presiones que • 

tuvieron los constltuyerttes de 1917 para crear una constit~ 

ci6n digna de los mexicanos y del Jerecho polttico. 

Debido a esta presión y con respecto al proyecto de V~ 

nustiano Carranza, no toda la constitución fue reformada. 

Esta segunda parte tiene antecedentes en constituciones 

anteriores, con algunos cambios, 

En la constituci6n de 1857, la que nosotros hemos den~ 

nimado segunda parte, encontramos un cambio, de cierto modo 

radical, dice el articulo 77: "En ejercicio de sus de re· - • 

chas". [72) 

Nos confunde esta comparaci6n entre la Constitución de 

1857 y la de 1917, porque si nosotros dábamos como un hecho 

intrínseco que la segunda parte era en su fondo la capaci·· 

dad, y ésta, a su vez, se podía dividir en: de goce y de · 

ejercicio. A nivel constituciones se nos presenta la dife· 

renda. 

El criterio que nosotros adoptamos no queda sin vali·· 

dcz, por el contrarío, en esta laguna aopta más fuerza, • • 

(71) RABASA, Emilio: Op. cit, p. 34, 
(72) TENA RAMIREZ, Felipe: Op. cit., p. 620 
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Aunque no podemos adivinar el pensamiento del constituyente, 

si podemos dar buena cuenta de sus efectos. 

Se menciona "goce" o "ejercicio", lo que es indubitable 

es que la persona del presidente de la repablica debe ser s~ 

jeto a dos requisitos. En pocas palabras, debe tener capaci

dad plena, tanto de goce como de ejercicio. 

Civilmente, este cambio en los t6rminos presentado por -

las dos consti~uciones las convierte en dos mundos diferentes. 

El goce cabe la posibilidad de un representante para sus obl! 

gaciones, y el ejercicio es una postura personallsiaa; esto -

es, no cabe la posibilidad de un representante. 

En la constituci6n vigente, el termino que se menciona -

es el de "goce", sin embargo, es il6gica la postura que el -

Presidente pueda en un momento dado, tener a un representante 

en sus obligaciones, as! que s6lo nos podemos situar en la -

perspectiva de la capacidad, 



C A P I T U L O VI 

ANALISIS DE LA TERCERA PARTE DE LA FRACCION I 
DEL ARTICULO 82 DE LA CONSTITUCION DE 1917 

La que nosotros hemos clasificado como tercera parte de 

la frncci6n del articulo 82 constitucional, es la que co--

rresponde a: "E hijo de padres mexicanos por nacimiento". 

Es muy criticado a favor y en contra este ac4pite de la 

fracci6n I, El exceso de nacionalismo que existe en esta par 

te ha sido objeto de grandes pol6micas, mismas que aqul anal! 

zaremos. 

El constituyente del 17 fue el creador de este requisito, 

al aprobar, como lo mencionamos antes, el proyecto de Venus-

tiano Carranza. Este proyecto no ha encontrado ningún otro -

antecedente, en lo que se refiere a su fondo constitucional, 

pero en lo que se refiere al nacionalismo que existe en 6sta 

sl lo ha encontrado. 

Nosotros pensamos que antes Je haber en este contexto -

un nacionalismo común y corriente, hay un "nncionalitarismo" 

que conlleva intereses m4s alld de lo que exige una naci6n; 
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Cada estado puede, por medio de su sociedad crear 

la variante de nacionalismo que mejor le convenga a sus into--

reses nacionales internos. 

La limitante que establece esta parte de la fracci6n de -

hecho ha logrado un cierto atraso social y una confusi6n entre 

el derecho y la pol[tica, 

El atraso social de hecho, que mencionamos, es debido a -

que se ha limitado a la persona del presidente, alto cargo que 

desempeña, a los nacionales de padres de las mismas caracterís 

ticas natales. !lay individuos de capacidad extremadamente d!!, 

mostrado y que al pueblo le gustarta que fueran sus gobernan-

tes, y a quienes el pats los pudiera requerir. Si el atraso -

es de hecho, no debe ser de derecho a su vez, puesto que inte!!. 

taremos probar a lo largo del andlisis de esta fracci6n, en su 

tercera parte, también en sus conclusiones generales y las f~ 

nalcs específicas.(73) 

l73) Sociedad, desde el punto de vista de un pueblo con sus 
gobernantes forman su natural apego a la Patria. Por 
medio de distintos factores, tales como las revolucio
nes que han sufrido el pensamiento nacional general, -
el medio, etc. 



La confusión existente, a nuestra manera de ver, entre 

el derecho y la política, se da de la siguiente forma: 

105 

Tomando en cuenta al derecho constitucional, éste lleva 

implícito que la afirmación a la que nos referimos nace de la 

Constitución y el poder constituyente lo ejerce el pueblo por 

que en el reside la soberan1a. Esto en sentido general, que 

el derecho constitucional nace de la constituci6n, aun cuando 

el constituyente la crea. Pero si la constituci6n va a ser -

la fuente directa del derecho, sea cual sea, y el derecho vi! 

ne a ser en nuestra material el que va a declarar los dere--

chos y deberes individuales y colectivos, no podemos concebir 

que nuestra carta magna tenga conceptos políticos que crean -

derechos y obligaciones y en especial, requisitos de esta n~ 

turaleza. 

Ln política es la disciplina intelectual destinada a e! 

tudiar la naturaleza del Estado como organizaci6n de la soci! 

dad; la palabra "pol1tica" se debe al nombre que le dio Ari! 

t6teles. La pol!tica siempre debe seguir como fin la locali

zoci6n del bien comGn de la sociedad, de esta forma es cene! 

bible que se pueda encontrar en una carta magna. Pero si es 

un acto de coacción que no logra fines sociales generales, s~ 

no por el contrario, fines individuales y especificas (nacio

nalitaristas), no cabe en una Carta Magna. 
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H1st6ricamente parece ser que In tercera parte en cues-

ti6n, fue establecida pa ru que José !ves Liman tour no llegara 

a la presidencia, ya que no conven!a a los intereses de Venu! 

tiano Carranza, tiste requisito, desde un punto de vista jur! 

dico, no se debe encontrar, de hecho está, pero de derecho di:_ 

be estar, Trataremos de probar desde el punto de vista jurí

dico, social y pol!tico, que no debe existir. 

6.1 ANALISIS DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 82 CONSTITUCIONAL 
DESDE EL PUNTO DE PARTIDA DE LA NACIONALIDAD DEL PRESI-

DENTE Y LO QUE IMPLICA 

Si hemos llegado a la conclusión de que el individuo que 

va n desempefiar el cargo de presidente de la replíblica debe 

ser mexicano por nacimiento y nunca por naturalización. Sin 

ni siquiera pensar en un extranjero. Debemos de tomar en - -

cuenta lo que implica ser un nacido en México. 

El que el presidente de la Replíblica sea hijo de padres 

mexicanos, o no lo sea, no puede cambiar varios factores. 

6.1.1 Lo autóctono 

Son las rac1es que tiene el presidente con la tierra en 

donde nací6, que de cierta forma, son irrenuncaíblcs e irre-

versibles, 

El presidente, al ser nacido mexicano, debe haber lleva

do una rclaci6n como individuo en su país. Por lo tanto, e~ 
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noce a su ambiente como un medio de vivencias y efectos de t~ 

dos los tipos, por ejemplo: el presidente Miguel De la Na--

drid naci6 en Colima y su juventud fue enraizada en este Est~ 

do de la república mexicana, por lo tanto, si en un momento -

dado de su vida se enorgulleci6 como colimensc y no como mex.!_ 

cano a secas, es debido a la tierra donde vivi6, como un fen~ 

meno social perfectamente entendible. 

Esta situaci6n es irrenunciable, ya que· es imposible no 

querer aceptar la vivencia en una determinada regi6n. 

A su vez, es irreversible, debido a que no se puede vol

ver a vivirlo para cambiar. 

El problema principal en este aspecto y que no se reme-

dia con la tercera parte de esta íracci6n, es que un indivi-

duo determinado, puede ser hijo de padres mexicanos por naci

miento, nacido en México y desde sus primeros d1ns residir en 

otro país que no fuera éste y seguramente habrla una prefere~ 

cia hacia el otro pals, por lo tanto, el problema con esta 

parte o sin ella quedarla igual. Ya que podrlamos aplicar lo 

anteriormente mencionado a este caso específi~o. 

Sería absurdo elevar a requisito institucional para ser 

Presidente, que éste comprobara que no tiene preferencia ha-

cia otro pals, o que comprobara que si ha ido al exterior ha 

sido por un tiempo determinado y breve. 
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6.1.Z Lo criollo 

Nuestro pa1s siempre ha tenido una cierta herencia de E~ 

paña, como dejamos consignado anteriormente, que ha hecho ra! 

ces en muchos de los individuos nacionales mexicanos, y que • 

inclusive, las tiene en los padres, que a su vez, también po 

dr!an ser nacidos en México. 

La nacionalidad española no se pierde en lo que se refi~ 

re al segundo grado de descendencia de un ciudadano español. 

Este es realmente un conflicto que se debe entender muy 

bien, si un individuo aspira a la presidencia de la repúbli· 

ca y cuenta con el requisito de esta tercera patte, se corre· 

r1a un gran riesgo si los padres de éste, siendo mexicanos •· 

por nacimiento, se encuentran en el supuesto arriba indicauo, 

ya que un pa1s les est4 otorgando y sosteniendo una nacional! 

dad. 

Aunque este es un caso especial, el de España, y si la • 

protccci6n de la tercera parte no lo previene, aunque si pr~ 

vea a la de otros paises, debemos recordar lo principal, que 

es: que lo criollo que funda nuestro ser nacional, es por m! 

dio de la combinación de españoles en México, una realidad i!l 

dubitable o indiscutible. 
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Por lo tanto, la tercera parte de la fracción no nos da 

ninguna garantia constitucional contra los efectos de esta si 

tuación. 

Y aún, si cabe la duda acerca de lo planteado aqui, sólo 

debemos recordar la persona del presidente que ocupó el sexe 

nio 76-82, que podr!a enmarcarse en un caso, como se ha ex--

puesto en este trabajo. A nivel internacional es dificil lle 

gar a un acuerdo con España de que no le brindase a los naci

dos en México su nacionalidad. 

Hay ciertos fundamentos internacionales por los cuales • 

los mexicanos que no tienen la descendencia y que sufren las 

consecuencias de un posible mal mandatario, se pueden sentir 

tranquilos. 

El Instituto de Derecho International, en su sesión de -

Cambridge del 24 de agosto de 1895, adoptó varios criterios y 

ciertos principios en materia de nacionalidad, que son produ~ 

to de las reflexiones lógicas de la experiencia de los con--

flictos entre naciones. 

gn la quinta regla que se creó en esta sesión internacio 

nal y que a la letra dice: "La nacionalidad de origen no d~ 

be transmitirse indefinidamente de generación en generación -

establecida en el extranjero". (74) 

(74) CFR ARELLANO GARCIA, Carlos: Op. cit, p. a32 
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Sin embargo, nosotros sabemos que en materia internaci~ 

nal no hay nadp escrito debido a la soberanía de cada pa!s. 

Por lo tanto, nosotros los mexicanos debemos ser más -

precavidos en lo que se refiere a nuestra Constituci6n, ya -

que si pensamos que porque establecimos el requisito de na-

cionalidad mexicana por nacimiento de padres y nos sentimos 

seguros, la realidad es que no es as!, ya que como hicimos -

la aclaraci6n anteriormente, estas supuestos se pueden dar -

can el requisito tercero o sin él. Y además, no podemos co~ 

trolarlo nosotros en nuestra politica interior, es par esto 

que se debe cambiar el sentido, algunas palabras, en esta -

tercera parte. 

6.1.3 La tradición 

Por lo que respecta a la tradici6n, es un conflicto muy 

parecida a lo autóctono, la difcrenciaci6n que se puede dar 

en un momento dado es: Que a diferencia de la región, la 

tradición es el enlace de lo pasado con el provenir, este C!!_ 
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lace se puede dar por medio de transmisí6n o comunicaci6n de 

noticias, ritos, costumbres y doctrinas. 

La tradicí6n tiene el problema que puede a bien afectar 

a un individuo en su vida, por medio de los padres o de la · 

rcgi6n. 

Si nos ponemos en el supuesto de tradici6n por medio de 

padres, estariamos en los supuestos planteados en lo criollo, 

llegando a la misma conclusión, en lo que respecta a la pcr· 

sona que quisiera ser Presidente. 

Y si es por medio de la rcgi6n, a la conclusión a lj -· 

que llegamos en su respectivo estudio. 

Sin embargo, la tradición que puede tener un presidente 

es un aspecto fundamental, siempre y cuando fsta sea netame~ 

to mexicana y no de otra especie. 

La tradici6n es lo que en un momento dado podrla dar un 

punto de partida hacia lo que serla un poco de patriotisao . 

por parte del presidente. Pero no es un factor determinante 

o necesario, porque siempre quedar~ el amor a la patria que 

se puede lograr por una tradicí6n adoptada por el individuo 

a lo largo de su vida, 
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En conclusi6n, podemos decir que la tradici6n es un ª! 

pecto importante para el presidente, sea adoptada o hereda

da, ya que logra un conocimiento de la historia del pais y 

abstraer, por medio de esto, la mejor postura, de acuerdo n 

lo que se haya dado a lo largo de la historicidad nacional. 

6.1.4 La realidad 

La realidad es lo que viene realmente a formar al pre

sidente, esto es, que la experiencia nacional que puede - -

adoptar éste y su contacto con nuestro pa1s, es lo que rea~ 

mente importa. 

Desde un punto de vista social, el desenvolvimiento del 

Presidente debe ser completo. 

La nacionalidad de un Presidente debe estar vinculada -

por el apego que sienta este Gltimo a la naci6n mexicana, y 

no otro factor. 

La tercera parte en cuesti6n, queda sin efectos con res 

pecto a los dos anteriores supuestos. La nacionalidad del -

presidente es importante siempre y cuando ~ste sea realmente 

un nacional mexicano. La forma en que puede llegar a este -

estado es voluntaria, pero debe ser fácilmente comprobable 

con sus actos de gobierno, e inclusive, con sus actos indiv! 

duales. 
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Por lo tanto, no hay garantía alguna al respecto mas • 

que en lo intrínseco de la persona que vaya a desempeñar dl 

cho puesto público. 

Los padres del Presidente no hacen ninguna diferencia 

en lo que respecta al apego que pueda sentir éste por su P!!. 

tria. 

AdcmAs, teniendo un individuo los cuatro factores men

cionados anteriormente, con las reffoxiones correspondien·· 

tes, no hay por qué un ciudadano mexicano por nacimiento, · 

simplemente, no pudiese ser presidenciable. 

Si estos elementos estAn por encima de los modismos r~ 

gionales y los localismos exteriores, que en un momento p~ 

drlan dar la nacionalidad de los padres. No podemos perca

tar que no es necesaria, ya que el presidente cuenta con -

los elementos anteriores intrinsecos en si mismo y socio·p~ 

11ticamcntc justifican su naturalismo, siempre y cuando se 

combinen de la forma adecuada. 
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6.2 ANALISIS DE LA NACIONALIDAD DEL PRESIDENTE SEGUN 

LA CONSTITUCION LO TIPIFICA EN LA FRACCION TER· 

CERA PARTE 

Por lo que respecta a la tipificaci6n que sigue nuestra 

Constituci6n vigente, en lo que corresponde la nacionalidad 

del Presidente, debemos decir lo siguiente: 

En nuestra constituci6n se encuentra un conflicto entre 

los tipos de nacionalidad, que son: "ius sanguinis" y el 

"ius soli". Se debe hacer una advertencia preliminar en lo 

referente a esto. 

El conflicto, antes de encontrarse en el Derecho Mexic! 

no, es un problema en el derecho internacional, la realidad 

es que la constituci6n.mexicana no ha ad~ptado un criterio -

de cuál tipo es el que debe tener prioridad sobre el otro, -

aunque el defecto ha sido tratado a nivel, lo •ás flexible -

posible, la discrepancia internacional no nos lleva a ningu

na soluci6n mejor, algunos paises adoptan como preponderante 

el "ius sanguinis" para atraer poblaci6n a sus territorios, 

ya que son paises de ademds de bajo nivel de natalidad, ta.

bi6n bajos en sus recursos financieros, y de esta manera, -

atraen capitales del exterior, que les crea un mejor bienes

tar, como sucede con algunos paises de Europa y de Sud¡q¡~ri

ca. Por el contrario, hay otros paises que son mls rlgidos 

y adoptan como preponderante el "ius soli", por razones de . 
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sobrepoblaci6n, o son para!sos económicos, pensando en el mcj~ 

ramiento, estandarización de sus naturales. 

Desde los anteriores puntos de vista y en lo que se rela·

ciona a nuestro tema, quizá no haya ningún problema y si lo hay, 

es tema de otro trabajo. 

Por lo que respecta a lo nuestro, es que nuestra Constitu

ci6n no da como preponderante ningún tipo, en"lo que se refiere 

a los art1culos constitucionales que otorgan la nacionalidad m~ 

xicana, pero debemos recordar que al pensar en los requisitos • 

de nacionalidad del Presidente debemos remitirnos a estos nrt1-

culos. 

Si una persona determinada tiene el deseo de ser Presiden

te de la república· mexicana, lo primero que hace es leer el ª!. 

ticulo 82. En su primera fracción se encontrar&: Que se ncce· 

sita ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, 

e hijo de pa•res mexicanos por nacimiento. El siguiente paso 

será saber cómo se obtiene la categor!a de ciudadano mexicano 

por nacimiento, al igual que la de los padres, as1 nos orienta

remos en lo correspondiente. 

En una relación de art!culos constitucionales de este tipo 

son donde surgen un sin fin de dudas y muchos criterios. Si el 

apartado A, del articulo 30, nos dice a la letra que: 

Son mexicanos por nacimiento: 
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I, Lvo que na:can en el territorio de la república, sea cual 

fuere la nacionalidad de sus padres; 

11, Los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos, de p~ 

dre o de madre mexicana; 

111. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexic! 

nas, sean de guerra o mercantes. 

El conflicto se encuentra en este articulo arriba menciona

do y difiere sus efectos en el 82 fracci6n 1, 

Podemos observar en la primera fracción del artículo 30, -

apartado A, que lo que se necesita para ser mexicano es el "ius 

soli", sin importancia de la nacionalidad de los padres. 

En lo concerniente a la fracci6n segunda se exige, por apa! 

te y como otra posibilidad y no como complemento de la primera, 

el "ius sanguinis", tomando en cuenta la nacionalidad, en el 6!. 

timo de los casos de un solo progenitor. 

Por lo que respecta a la tercera fracci6n del articulo 30, 

es importante mencionar que no se hace ninguna menci6n de la n! 

cionalidad de los padres. 

Si tomaramos en cuenta estas fracciones como un orden jerA! 

quico de tipos de nacionalidad, observar1amos que con el solo h!!, 

cho de nacer en el territorio nacional es suficiente para ser n~ 

cido en México, en lo concerniente al art1culo 82 fracción l. 
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El argumento que podr1amos dar en lo referente a la frac--" 

ción segunda es que ni siquiera en el "ius sanguinis" hay un cr!_ 

terio definido, ya que bastn con uno de los progenitores para -

que se pueda gozar de la nacionalidad mexicana. 

En la tercera fracci6n, el argumento mds absurdo todavla, -

yu que se puede plantear el supuesto de padre o madre desconoci

da, que entraría en vigor la segunda fracción. Pero si los de~ 

conocidos son ambos y este sujeto fuese capaz de ocupar la presi 

dencia, que afirmación o negación, le podr!a dar la Constitución. 

Aunque prácticamente ~ste ejemplo seria absurdo, jurídicamente -

no lo serla tanto, ya que pudiese resultar que la madre no lo r~ 

conociera y fuera abandonado en la aeronave, o mas posiblemente 

en un buque, la cuestión es que no es imposible recapacitar so-

bre esto, especialmente en el mundo en que vivimos, La única ~~ 

lución en este posible caso sería el "ius soli", pero si las as

piraciones Je este individuo fuesen otras, tales como las de ser 

Presidente, injustamente estaría limitado. La limitación se d! 

ria por el tercer requisito. 

6, 3 NUESTRO CRITERIO, PARA UNA MEJOR TIPIFICACION DE LA NACION~ 

LIDAD A NIVEL CONSTITUCIONAL 

No s6lo por una intención modesta para mejorar el articulo 

constitucional vigente, sino también para controlar sus efectos 

en otros articules, tales como el de nuestro objeto de trabajo, 

la constituci6n mexicana, contrastando con la situación actual 

del país debe tomar en cuenta el "ius soli" prepondcrnntementc a 
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cu~lquicr otro, ya que socialmente, a nivel personal, es mlis - -

grande el amor a la patria y de la tierra, que el amor que se -

pueda tener de éstos por herencia de los padres. 

Sin embargo, y reflexionando sobre esto, surge el problema 

de un mexicano jlO r nacimiento, nacido en el exterior y que adop-

te la nacional id ad, por medio de uno de sus padres, que resida . 
en el país desde sus primeros anos de edad; la fracci6n primera 

nos daría la respuesta. Lo actual no seria seguir el criterio · 

de la nacionalidad de los padres, tomando ésta como un "ius sa~ 

guinis", como lo expresa el articulo 82 en su fracci6n I, terce

ra parte. Sino tendriamos que obtener un requisito social que · 

sería su indubitable patriotismo, o sea, su amor al pats, no por 

los tipos de nacionalidad, sino m~s avanzadamente, por sus actos 

y manera de pensar. De primera instancia suena grande, pero no 

lo cs. 

Por lo tanto, el criterio que debe ~1doptar nuestra Constit~ 

ci6n debe ser uno nuevo y juridico-social, confiable. El requi· 

sito de la nacionalidad de los padres mexicanos por nacimiento • 

del rresldcutc es extremado' desde este punto de vista jurtdico, 

demasiado político y alejado de la realidad por causas de la mi~ 

ma hechura. 

El articulo 30, en su apartado A, debe cambiar, en el senti 

do de que la nacionalidad mexicana se debe adoptar también de 

los que nazcan en el extranjero, de padres desconocidos, pero r~ 

sidan en el país desde su concepción hasta tes años de edad, ya 

que de esta manera no cabe lmplicita la duda del convencimiento 
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que se puede tener en México, y adoptando ideas del "ius soli"; 

cuando se convive en todos aspectos en la regi6n es como un nat!!_ 

ral de México y jamás se será un extranjero. 

Siendo posible lo anterior, no es difícil aceptar que el -

tercer requisito debe desaparecer y crearse uno nuevo de mayor -

confiabilidad para un Presidente de Mlxico, además de muchas 

otras razones que se darán a lo largo de este trabajo. 

Como Gltima conclusión podemos decir: 

Que es perfectamente comprensible el adoptar el "ius soli" 

como criterio fijo de la nacionalidad mexicana, ya que en rrinc! 

pio puede ndmltirse, en la medida de lo posible, la desapariciGn 

de la nacionalidad de origen, sea ésta de "ius sanguinis'' o d.; 

"ius soli" en aras <le la voluntad individual, obteniéndose pCir -

el medio que sea propio constitucionalmente, la verdadera n3•:i0-

nalidad que quisiese adoptar el individuo. Siendo ésta, un pro

ducto <le la elección, el obtenerla debe ser un derecho y una - -

obligación, o no serlo. 

Si no es así, mejor no ponerse en el supuesto de aspirar a 

ser presidente de México. 

Pero si es así, se puede aspirar al supuesto anteriormente 

mencionado. 

El Gnico conflicto que no debe aceptar nuestra Constitución 

es una multiplicidad de nacionalidades estando en regla la nues

tra o una inexistente, ya que no tendría fundamento jurídico. Y 

lograríamos un "apdtrida'', temiendo esto, hemos experimentado fe 

nómenos políticos que nos han llevado a esta Gltima conclusión y 
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puesto al pats en peligro, sin llegar metaf6ricamente al requis~ 

to en discusi6n, 

El criterio seguido por nuestra constitución, aunque flexi

ble y cómodo para sus autores, en la pr4ctica jurídica no lo es, 

asi que para que un individuo logre probar su derecho a la naci~ 

nalidad mexicana, debe no s6lo hacer un largo análisis de compr~ 

baci6n <le esto, sino también hacer renuncia expresa a cualquier 

otra nacionalidad. 

Si nuestra sociedad es tan diferente a otras internaciona-

les, si tenemos nuestro propio modo de ser mexicanos, con respe~ 

to al exterior del pais, también podemos formar nuestra Constit~ 

ci6n de la manera en que mejor nos convenga a nuestros intereses 

nacionales y más allfi de los naturales de nuestra región, 

Como deciamos al principio de este subtema, el "ius soli" 

es el mejor criterio que puede adoptar nuestra constitución. A 

manera de Qltima reflexión sobre esto, y como argumento estricto, 

podemos mencionar q11e: El derecho de suelo está sobre el de sa!!_ 

gre, ya que el padre no puede representar para su hijo en un - -

principio, mis que el lugnr de su nacimiento. Este argumento -

tiene fuerza inconstrastable, des<le el punto <le vista del inte-

rés del individuo al que se le otorga la nacionalidad, pero tie

ne el gran defecto de ignorar el no menos valioso interés del i~ 

tado en cuyo territorio naci6 el individuo. Es por lo tanto, un 

argumento únilnterul y sólo tiene cabida mientras el individuo -

llega a adquirir su capacic\ad plena de querer y entender. 
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Un derecho de suelo aplicado a la realidad nacional me

xicana debe buscar una forma especial. El lugar hace al ho!!!. 

bre, la influencia hereditaria se desvanace ante la penetra

ción de las costumbres, las ideas, las aspiraciones naciona

les que lentamente se introducen en el carúcter y en el espf 

ri tu del joven nacido en Ml!xico. Si éstas se llegan a dar, 

sería innecesario el requisito de nacimiento de los padres -

en el país para ser presidente. 

Como mencionábamos anteriormente en este trabajo, un -

ciudadano mexicano, de padres mexicanos por nacimiento, pudo 

haber residido casi toda su vida en el exterior y aún así, -

llegar a la presidencia, situación peligrosa para el país. 

Siendo un individuo mexicano, cuyos padres fuesen C'Xtranje· -

ros pero nacionalizados mexicanos y pretendiera ser Presiden 

te, contando con el derecho de suelo, la situaci6n serla m~· 

nos peligros. 

6.4 OPINION DE LOS PRINCIPALES CONSTITUCIONALISTAS ~IEXICA·· 

NOS, ACERCA DE LA TERCERA PARTE IJE LA FRACCIOl'i l IJEL -

ARTICU!.O 82 CONSTITUCIONAL 

Las opiniones de los principales constitucionalí~tas m~ 

xicanos son las que podrlamos denominar como fundamentos do~ 

trinalcs, esto es, una fuente de derecho que nos lleva a la 
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adopci6n de ciertas ideas que enriquecen el derecho constit!;!_ 

cional, 

Los constitucionalistas mexicanos, en lo que respecta a 

la tercera parte de la fracci6n I, del art!culo 82 constitu

cional, tienen un cri t.erio uniforme, a excepci6n de uno de -

ellos, como lo apreciaremos a lo largo de este subtema. 

6.4.1 Ignacio Burgoa 

Ignacio Burgoa, en su obra 'Derecho Constitucional Mex!. 

cano (75), hace menci6n a que es la Constituci6n de 1917 la 

que implanta el requisito de la nacionalidad de los padres -

por nacimiento, y dice: "La constituci6n de 1857, cuyo esp! 

ritu nacionalista es innegable, s6lo dispuso que la naciona

lidad del presidente fuese mexicana por nacimiento, sin re-

querir que también fuera la de los padres. Por ende, el re

quisito a que nos referimos no tiene ningan antecedente en 

nuestra historia constitucional, en el sentido de que nunca 

se exigi6 que también los progenitores presidenciales fuesen 

mexicanos por nacimiento" (76). Nosotros anteriormente, en 

el capitulo correspondiente a los antecedentes hist6ricos, -

hac1amos menci6n de que en el estricto sentido de la nacion~ 

(75) Ibídem, p. 732 
l76 ) Ibidem 
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lidad de los padres del presidente, como lo contempla la cons

titución vigente, no se encuentra ningan antecedente, sin em·

bargo, desde el punto de vista del nacionalismo que se encuen

tra en la fracción en cuestión, si lo hay, e inclusive, con la 

interpretación histórica de la fracción se aclarará en este 

punto, 

El maestro Ignacio Burgoa coincide con nosotros en que el 

requisito, ya en trato, no se justifica por modo absoluto, s~ 

gGn ciertas razones: 

En los términos del articulo 30 de la Constitución, que n~ 

sotros ya comentamos, son mexicanos por nacimiento: "Los que 

nazcan en territorio de la r.epGblica, sea cual fuere la nacio

nalidad de sus padres". El articulo 34 del mismo ordenamiento 

atribuye la calidad de ciudadano mexicano a quien tenga la na

cionalidad respectiva, sin distingo alguno, figurando entre •• 

sus obligaciones la de "Desempeñar los cargos ue elección pop!:!. 

lar de la federación o de los Estados, que en ningGn caso serAn 

gratuitos". Por consiguiente, si el cargo de Presidente es de 

elección popular, todo ciudadano mexicano, una \'eZ que sea · • 

electo, tiene la obligación de ejercerlo, 

En lo que comenta el maestro Burguoa, cabe extremada ra-

zón, sin embargo, la lógica juridica a seguir podria ser una -

contrndicción constitucional, mas que un fundamento lógico j!!_ 

ridico. Ya que si el articulo 30, en combinación con los nrti 



124 

culos 34 y 36 en su fracci6n IV, están facultando al individuo, 

que ya ha sido electo, a desempeñar el cargo de elección popu·

lar, y lo obliga a esto, si después surgiera el requisito que -

no es satisfecho eon los cánones de esta fracci6n multicitada, 

nos cncontrarlamos en una posible contradicción constitucional, 

debido a que si los art1culos 30, 34 y 36 fracción IV, están f~ 

cultando a un cierto individuo a desempeñar los cargos de elec

ción popular una vez que han sido electos. Podría interpretarse 

como un contrario. El análisis de esta posible contradicci6n se 

harl o su debido tiempo. 

Al exigirse por el articulo 82 que los padres del Preside~ 

te sean también mexicanos por nacimiento, el maestro Burgoa d~ 

ce: 

"Se merma la nacionalidad mexicana de aquél y se le im
pide, como ciudadano, cumplir con la referida obliga-
ci6n constitucional quebrantándose que debe haber 
igualdad entre todos los ciudadanos respecto de sus d~ 
rechos y prerrogativas clvicas y pollticas, al evitar· 
se, mediante el mencionado requisito, que los mexica-
nos por nacimiento, por el solo hecho de que sus pa--
dres no lo sean, puedan aspirar al desempeño de la pr!'._ 
sidencia, lo que se antoja injusto". (77) 

(77) lbldem, p. 733. 
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No necesariamente la nacionalidad de los padres, que no sea 

mexicana, i111plica el hecho de que el presidente no le tenga amor 

a la patria, espíritu· de servicio, la capacidad, el conocimien

to de la problem~tica del pa!s, entre otras cualidades que se d~ 

ben reunir en la persona del Presidente de la repablica mexicana, 

Las cualidades que se mencionaron anteriormente son ajenas 

a la nacionalidad de los progenitores presidenciales, existiendo 

muchos casos hist6ricos, que fundamentan esta aserci6n. 

El maestro Burgoa hace afirmaci6n de que: 

"Los mexicanos, hijos de padres, de abuelos y antepasados 
mexicanos por nacimiento, no son forzosamente buenos, -
eficaces, útiles y patriotas ciudadanos. En la historia 
de nuestro país y en toda época abundan los ejemplares -
de pésimos funcionarios que han traicionado bajo diver-
sas formas al pueblo de México, que han saqueado las ar 
cas nacionales y resquebrajado su economía, a pesar de -
la nacionalidad de sus padres, que sea de nacimiento", 
(78 J 

Aplicnndo literalmente la fracci6n I del articulo 82 Const! 

tucional, el maestro Burgoa se formula la pregunta de que si los 

dos padres deben ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, o bas

ta con uno solo de ellos. La conclusi6n a la que llega es que -

(78) Ibídem, p. 734 
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no deben ser los dos progenitores los que deben contar con la na 

cionalidad mexicana por nacimiento. 

Sin embargo, la interpretaci6n es de suyo desdeñable y la -

aplicación a través de ella, de la mencionada disposici6n, cond~ 

cir!a a situaciones verdaderamente absurdas. Por ejemplo, si el 

padre es mexicano por nacimiento y la madre mexicana por natura

lizaci6n, el hijo no podría ser presidente, ast como tampoco en 

el caso de que la madre sea mexicana por nacimiento y de padre -

desco.nocido, realidad que como nosotros mismos mencionamos en C! 

te trabajo y que es frecuente en nuestra realidad social. 

El multicitado autor y constitucionalista mexicano llegu a 

la conclusión de que: 

"Basta con que uno de los padres sea mexicano por nacimie!!_ 
to para que el hijo satisfaga el requisito a que dicha -
disposicí6n se refiere". 

El multicitado constitucionalista llega a esta conclusi6n 

fundamentándose en lo siguiente: 

El varón y la mujer, según el art1culo 4 de la constitución, 

son iguales ante la ley. Tradndose de la nacionalidad mexica- -

na, el articulo 30 de este ordenamiento, en su fracción 11, est! 

blece que son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el ex-

tranjero de padres mexicanos, o de padre mexicano o madre mexic! 

na, 
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Esto indica claramente que es suficiente que uno de los pa

dres sea mexicano por nacimiento, aunque el otro sea extranjero 

o mexicano, por naturalizaci6n para que el hijo de ambos tenga 

la primera calidad mencionada. 

La telaci6n 16gica que hace el maestro Burgoa es que el ar 

t1culo 82 constitucional, en su fracción I, y el 30 fracción 111, 

nos llevan a la conclusión de que: Basta con que uno de los pa

dres sea mexicano por nacimiento para que se colme el requisito. 

Si se sostiene lo contrario, serla interpretar incongruentemente 

las dos prevenciones constitucionales, siendo que las dos se re

fieren a la nacionalidad mexicana. 

El ya citado constitucionalista también nos hace ref'ürcnc ia 

al que seg'1n el "ius sanguinis", basta que alguno de los padres 

tenga dicha nacionalidad, se exigird ésta para los dos progenit~ 

res del Presidente. Cuando se emplea la expresión "los padres", 

se debe entender que comprende al padre o a la madre indistinta

mente o ambos, tal como sucede con la fracci6n 11 del articulo -

30 constitucional y un ln legislación civil. 

En resumen, el maestro Burgoa nos dice que si el "ius san-

guinis", en cuanto a la nacionalidad mexicana, el padre y la ma

dre est5n colocados en una situación de absoluta igualdad para -

transmitirla al hijo que nace en el extranjero (SIC) seria abcrrativo 

que ninguno de los progenitores pudiera, sin el concurso del - -

otro, operar dicha transmisi6n. Esta conclusi6n a la que llega 
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el maestro Burgoa es de la simple interpretación de la metodolo

g1a jurldica, como loha,so5tenido la doctrina del derecho, no 

las circunstancias eflmeras ni las variables con~eniencias de 

nuestros pol!ticos. 

El maestro Burgoa pide en pocas palabras que se reforme el 

articulo 82, en su fracci6n I, o en su defecto, la interprcta--

ci6n que se haga de éste, sea la de que sólo sea necesaria la "! 

cionalidad por nacimiento de uno de los padres del futuro resi

dente, ya siendo el padre o la madre, indistintamente. 

6.4.1.1 La conclusi6n primaria que podemos tener del pensamien
to constitucional de Ignacio Burgoa es: 

Los antecedentes que el multicitado autor dice que no se e~ 

cuentran, debemos entender que cuando se busca un antecedente S2, 

bre algún precepto legal nunca se espera encontrarlo a la letra 

de la ley, o en una forma sencilla y directa. Los antecedentes 

de la fracci6n en cuestión, s! se encuentran, no directamente y 

tampoco a la letra, en otras constituciones anteriores, como su

cede en otros artículos, Pero analizando las fuentes de Derecho, 

como podría ser la costumbre, o a su ve~ la doctrina, encontramos 

suficientes antecedentes de este artículo. 

Los argumentos de injustificaci6n de este requisito los an! 

liza el autor citado desde un punto de vista enteramente consti

tucional, efectivamente la constituci6n da varios fundamentos P! 
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r3 que la inexistencia de la tercera parte de la fracción no se 

dé de la manera en que se expresa en la Constitución y lo que 

significa a nivel jur1dico-constitucional. Los fundamentos con!!_ 

titucionales que se mencionan surten conflictos interesantes de 

naturaleza de ciudadanta y nacionalidad, mismos que ~a hemos an! 

!izado por nuestra cuenta. 

Definitivamente, pensamos como el maestro Burgoa en lo ref! 

rente a que se puede encontrar una contradicci6n constitucional 

al respecto, situaci6n que se estudiard en el tema respectivo. 

Para finalizar, decimos que la tercera parte de la fracci6n 

del articulo 82 constitucional, tomando en cuenta las ideas de 

Burgoa, es necesario que desaparezca, creando un nuevo requisito 

constitucional para la elegibilidad en la persona del Presidente, 

)' no ni siquiera limitarse a interpretarla, ya que como dectamos 

al principio de este trabajo, no guarda ningdn tipo de seguridad 

nacional, en lo referente al amor a la patria que pudiese tener 

un presidente de la r.epdblica, siendo éste un factor importanti

simo, por lo tanto, esta fracci6n en general debe, en un momento 

dado, tomar en cuenta esta situaci6n. 

Si de primera instancia tomlramos como de sumo acierto la -

interpretación del maestro Burgoa, aunque serla un gran avance, 

podrta en un momento dar ciertos problemas que planteábamos con 

anterioridad, tales como: el crtierio de la constituci6n de - -

adoptar el derecho de suelo o el derecho de sangre entre otros -

fundamentos. 
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Además, no encontraríamos solucí6n a otros problemas tales -

como: 

Un nacido en México tcndr1n un real derecho de poder ser pr! 

sidente de la república, s6lo por este simple hecho jurídico. 

Un nacido en México que, ~unque de padres extranjeros, tuvi! 

se un indubitable patriotismo y fuese el más capaz al primer car

go público de la administraci6n, podr1a ejercerlo. 

Estos y otros problemas serán tratadas desde el punto de vi! 

ta jurídico mas adelante. 

6.4.2 Jorge Cnrpiza 

Jorge Carpizo, destacado consti tucionalista mexicl1rn o ini- -

dador del pensamiento doctrinal de si debe o no existir la terc!!_ 

ra parte en discusi6n, en su obra "El Presidencialismo Me~icano" .. 
(79), como a su vez en su análisis a la Constitucí6n Mexicana, en 

su estudio "!.a Constitución Mexicana de 1917", nos expresa las si 

guientes ideas: 

"Esta novedad de la constituci6n de 1917 tiene su posible 
fundamento en el intento del constituyente por evitar -
que una persona extranjerizante llegara al poder, os pr!!_ 
bable que se haya tenido en mente impedir que alguien c!!. 
mo José Ives Limantour, a quien se le consideraba como -
afrancesado, estuviera en condiciones de alcanzar esa r!. 
prcsentaci6n". (80) 

( 79) 
( 80) 

CARPIZO, Jorge: 
CARP!ZO, Jorge: 

F.l Prelidencialismo .•• , p. 240 
La Consfltuc11ln ... , p. 315. 
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Este requisito no debe suprimirse para abrirle las puertas 

de la presidencia de la república por intereses particulares de 

una persona determinada, porque aparte del poco respeto que se -

demostraría una vez más por la constituci6n, lesionar!a a la pr~ 

pía persona que asi llegara a ser Presidente, restándole "legit! 

midad" a su elección y vulnerando la instituci6n de la presiden-

cia. 

En la opinión del maestro Jorge Carpizo, una reforma const! . 
tucional para suprimir el requisito de ser hijo de padres mexic! 

nos por nacimiento, s6lo deberla hacerse si existiera consenso -

nacional al respecto y únicamente al principio de un sexenio, P! 

ra que no fuera a existir la más minima duda de que no se trata 

de una razón personalista. 

6.4.Z.1 A manera de primera conclusi6n del pensamiento del mae! 
tro Jorge Carpizo podemos decir: 

Si en una primera reflexión, el requisito de que los padres 

del presidente fueran mexicanos, fue establecido debido a que el 

Constituyente del 17 quiso evitar que una persona extranjerizan

te llegara al poder, más espec!ficamente, José !ves Limantour, -

se antoja pensar que aquí hay una raz6n más personal que jur!dica. 

Si la razón a que hacemos mención fue por parte de Venusti! 

no Carranza, es lógico pensar que cómo es posible que en nuestra 

carta magna se encuentren razones personales elevadas a nivel 

constitucional y no, simple y sencillamente, corno los cánones 

mandan, razones jurídicas y derechos de los indiv~duos. Por es

ta simple rozón, este requisito no deberla existir de ninguna ma 

nern, 
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En lo quo se refiere a suprimr este requisito por aparentes 

razones personales de un posible candidato, concordamos con las 

ideas de Carpizo; si fue una burla a la constitución la estipul! 

ci6n de este requisito, no se debe cambiar haciéndole otra burla 

de la misma especie. El cambio de éste debe ser por el bien na

cional y de ninguna manera por un bien personal de algún pol1ti-

co, 

El consenso nacional del que habla el multicitado autor, es 

la mejor forma de que nosotros los mexicanos nos convenzamos de 

que esta fracción es innecesaria, en su tercera parte, y buscar 

a toda costa un mejoramiento social, buscando el bien nacional, 

por medio del convencimiento. 

Si la reforma se hiciere al principio del sexenio es intra~ 

cendente, siempre y cuando el consenso nacional sea cierto y def!_ 

nitivo, no hubera un candidato a la presidencia en las circuns-

tancias contrarias del requisito; y si lo hubiese, que de ningu

na manera fuese una jugada pol1tica para abrirse las puertas de 

la presidencia. 

Por último, en las ideas de Jorge Carpizo encontramos el --

término 11 extranjerizantc 11 • 

Este término significa: La introducción de las costumbres 
~' extranjeras, mezclándolas con las propias (81), Desde el punto 

(sl) PALOMAR DE MIGUEL, Juan: Diccionario para Juristas. Ed. -
Mayo, México, 1981, p. 577. 
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de vista nacional, a lo largo de nuestra historia, hemos vivido 

no sólo con personas extranjerizantes, sino también y lo que es 

peor, ideas extranjerizantes, tales como sistemas políticos que 

se han querido implantar en nuestro país y que obviamente no -

han funcionado. 

Por lo que se refiere a los ejecutivos extranjerizantes, -

en nuestra historia los ha habido de toda época, tal es el caso 

de Porfirio Díaz, que siendo un héroe nacional en lo militar, -

como dictador de M~xico tenla una cierta preferencia por lo - -

fran~és y dejó grandes monumentos, como por ejemplo: 

cio de las Bellas Artes, entre otros, 

el Pala-

Otro tipo de ejecutivos extranjerizantes, son aquéllos que 

piensan que para un mejoramiento polttico, social y económico -

se deben buscar la lmplantnci6n <le ideas de otros pnfscs y que 

en el nuestro no funciona, yn que ninguna soc.cdnd puede ser ab

solutamente adaptable u ideas fordncns. 

Nada extranjerizante puede ser bueno para la realidad polf 

tica de un pais. En lo cultural es posible que esta idea ante

rior no tenga validez. No podemos olvidar que en un principio 

de nuestra historia vivimos la colonia española y que inclusive, 

en nuestra época nos quedan recuerdos de todo tipo que han pas~ 

do a ser parte de nuestra historia, de muchos otros paises. 

Sin embargo, somos un pa{s de un inmenso contenido cultural pr~ 

pio que no se ha mezclado con ninguno del extranjero. 
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A nivel pol1tico nacional y más aan, a nivel del ejecutivo 

del pa!s, en la actualidad, de ninguna forma se puede permitir 

un Presidente con ideas extranjerizantcs, lo que ponemos en d~ 

da es: el que los padres extranjeros de un Presidente pudieran 

influir en las ideas de su hijo. La realidad es que esta cir-

cunstancia no tiene porque afectar al presidente, siempre y 

cuando éste guarde un profundo amor a la patria derivado de su 

vivencia personal en la tierra que lo vio nacer. 

En conclusi6n; la idea de Jorge Carpizo del término extra~ 

jerizante no fundamenta en su totalidad la tercera parte de la 

fracci6n I del articulo 82 en su existencia. 

6.4.3 Miguel Lanz Duret 

Por su parte, el maestro Miguel Lanz Duret, en su obra "D!!. 

recho Constitucional Mexicano", opina lo siguiente acerca del -

requisito de que los padres del presidente sean mexicanos por -

nacimiento. ( 82) 

"S6lo por temores infundados y un espiri tu de nacionali!.!_ 
mo, se ha exigido que el presidente no s6lo sea mexica
no por nacimiento, sino hijo de padres mexicanos tam--; 
bién por nacimiento, circunstancia que excluye a multi
tud de nacionales que sienten el mismo apego y amor a -
la patria que aquéllos que solamente por una califica-- ~ 

ci6n legal tienen padres nacionales por nacimiento". (B:il 

\8¿ J Ol>. cit., p. 224 
(83) Ibídem 
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La única explicaci6n que da el maestro Lanz Duret a e! 

te requisito que dice: "Peca de exagerado", es la ampliaci6n 

que se le dio al ¿6digo polttico actual a la nacionalidad de los 

hijos de extranjeros nacidos en México y está suscito un temor -

en los constituyentes de 1917, al respecto a la solidez del pa-

triotismo de un Presidente cuyos padres conservaran, mientras e! 

tuviere en el poder, su nacionalidad extranjera, y cuyo pats de 

origen pudiera estar en conflicto con la Repdblica. 

6.4.3.1 El maestro Lanz Duret en sus conclusiones acerca de es
te requisito constitucional del Presidente. 

Concordamos en que el citado requisito fue establecido por 

temores infundados, ya que hist6ricamente no hay ningún fundame~ 

to directo o un hecho hist6rico trascendental de que un mexicano 

por nacimiento, hijo de padres mexicanos por nacimiento, no haya 

vendido a su patria, y quizá un mexicano de padres extranjeros, 

no lo haya hecho. En nuestra historia constitucional se ha en-

centrado una gran variedad de ejecutivos y nunca ha habido una -

uniformidad, por lo tanto, al respecto es difkil lograr un pa-

tr6n que sea confiable. 

El nacionalismo de que habla el maestro Lanz Duret es ind~ 

dable que exista, esta podr1a ser la causa principal de la exis

tencia de esta fracci6n, como lo trataremos más adelante. 

Por lo que respecta a la ampliaci6n que se le dio al c6di

go polttico en lo referente a que se le diera la nacionalidad a 
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los hijos de extranjeros, dice el maestro Lazn Duret que a esto -

se debe el temor que surgi6 en el Constituyente de 1917, sin em-

bargo, debemos pensar dos cosas: 

El requisito, en una primera instancia y con miras a los - -

acontecimientos posteriores de éste, ya no resolv!a absolutamente 

nada, por esto nos inclinamos a que fue mas bien un requisito que 

se estableci6 para un beneficio personal y para un perjuicio esp~ 

c!fico. 

La segunda reflexi6n es que, su cordcter tardío en la actual! 

dad resulta innecesario a los intereses nacionales y es un requi

sito anacr6nico a nuestra época, con demasiado nacionalismo, que 

nosotros hemos denominado nacionalismo revolucionario. 

En lo referente a la solidez del patriotismo del Presidente, 

es otro aspecto bastante dudable en su fondo. Aunque ya hemos co 

mentado en múltiples ocasiones esta situaci6n, cabe mencionar que 

esta solidez es de dificil comprobaci6n y que de ninguna manera -

puede influir la nacionalidad de los padres, por múltiples razo-

nes que a lo largo de este trabajo se han enumerado, ya que hay -

situaciones de todo tipo y muchas de ellas por justicia llaman -

nuestra atenci6n, tal es el caso, por ejemplo de: los padres del 

Presidente fueran extranjeros, por naturalizaci6n y hubieses res~ 

dido en el pais desde su niñez, amando a nuestra patria tanto e~ 

mo los que hubieren nacido aqui, y su hijo nacido en México no pu 

diese llegar a la presidencia; hay una infinidad de casos que co

mo el anterior, deber!an tener derecho a la presidencia de la 1·~ 
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pública y por este requisito no lo tienen, guardando un sólido -

patriotismo. 

Por lo que respecta a que si el pa!s de origen estuviere en 

conflicto con el nuestro, hay dos interpretaciones: la negativa 

y la positiva. 

La negativa consiste en: Que el residente de la república 

optarla por favorecer al pals que estuviese en conflicto con el 

nuestro, en pocas palabras, 

La positiva y que ningún autor trata y que exponemos más -

adelante en detalle, es la que el Presidente de padres extranje

ros podr!a llevar una ventaja en esta situaci6n, ya que si sus -

padres han residido en el pa!s del conflicto, conocen sus pol!ti 

cas y la forma de pensar del otro gobierno, facultando al presi

dente de nuestro pa!s a tomar una adecuada actitud por el conocí 

miento anterior y que lo podr!a llevar exitosamente en un con--

flicto internacional. 

Hay una tercera que tratan algunos otros autores, en las -

cuales se refieren a que: El presidente no sabr!a que decisi6n 

tomar en un conflicto internacional debido a la nacionalidad de 

sus padres, cuestión que en un hombre que encarne el puesto de -

Presidente de nuestro pa!s se antoja absurdo. 
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6.~.~ Jorge Madrazo 

El maestro Jorge Madrazo, en su obra "Derecho Constitucio

nal", por su parte nos dice de la siguiente manera su opinHin 

ncerca de la tercera parte de la fracción l del articulo 82 -

constitucional lo respectivo. 

"E.l requisito establecido en la fracción I, la exigencia 
de lu nacionalidad de los padres debe ser mexicana por 
nacimiento, es un requisito novedoso en la Constitución 
de 1917, quo trata de evitar que una persona extranjer! 
zante alcance la presidencia; muy criticado ha sido es
te requisito al que se considera como excesivamente n~ 

cionalista, Se ha dicho que este requisito se estable
ció para que una persona con las características de J~ 

sé Ives Limantour no llegara a la presidencia de la re
pública", (84) 

6, 4. 4, 1 El maestro Jorge Madrazo nos da ideas que ya se han an!!_ 
!izado en el presente trabajo, 

Lo que podemos decir al respecto es que: Nos confirma la -

idea doctrinaria de que este requisito no debe existir y que en 

él existe una idea de nacionalismo excesivo. 

l34J CARP!ZO, Jorge y MADRAZO, Jorge: Derecho Const, ••. , 
p. 155, 
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u.~.5 Juan Martínez de la Serna 

El maestro Mart!nez de la Serna, por su parte, nos dice: 

"Que es muy discutible esta tercera parte de la fracción". 

Toca un punto muy importante en el cual él sostiene lo -

siguiente: 

"Nuestra constitución, aunque no parezca, permite a un 
extranjero llegar a ser Presidente de la ~epública. -
En efecto, el artículo 30 en su fracción 11 determina 
quiénes son ciudadanos mexicanos por nacimiento, sub
rayando de manera destacada la ficción de que aun na
ciendo en el extranjero, se tiene la ciudadanía mexi
cana por nacimiento cuando los padres sean mexicanos; 
aclarando también el artículo antes mencionado no si¡ 
nifica que sean mexicanos por nacimiento, los padres 
?¡ue en el extranjero procrearon al individuo en cues
t i6n''. [ 8 5) 

El maestro Martíncz de la Serna nos vuelve a dar la ra--

z6n en ejemplos que hemos venido mencionando a lo largo de -

nuestro trabajo y que se nos hacen inconcebibles y que son: 

Si un mexicano nacido en México, pero descendiente de e~ 

tranjeros, casado con otra mexicana de total estirpe mexicana 

o extranjera, si ellos procrean en el extranjero, el indivi

duo será mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos -

por nacimiento, con lo cual, si quiere ser presidente, const! 

(SS) MARTINEZ DE LA SERNA, Juan Antonio: Derecho Constitu-
cional Mexicano, 4a, ed., Ed, Porrúa, México, 1983, 
¡>. -1-1;. 
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tucionalmente no habrl objeción alguna. Y si además este in

dividuo es educado y formado en el extranjero, y teniendo na 

cimiento, educación r formación del extranjero, podr[a ser 

presidente de la república conforme a la constitución, esto -

es, que un cierto individuo puede ser mentalmente extranjero 

sin serlo, o extranjero con tendencia a su pals de origen, 

aunque lo anterior es una falacia, o un ejemplo vulgar, no es 

intrascendente por los siguientes motivos: Si la constitu--

ción permite que un nacido en el extranjero sea mexicano por 

herencia de padre y madre y desde su nifiez convive en México, 

tiene todo el derecho de h~cho para aspirar a la presidencia 

de la república, pero de derecho no lo tiene, sin en1bargo, su 

mentalidad, quizá podría cambiar la opinión de los juristas -

de 1917. 

Por lo que respecta al segundo punto, qué es un mexicano 

con tendencia hacia un país del extranjero que no es México, 

puede ser tan peligroso o mis que el anterior, ya que éste 110 

tendria ningOn obstáculo para llegar a la Presidencia )' en un 

momento dacio, debido a su preferencia, perjudicar al país. 

6.4.6 Maestro Daniel Moreno 

El maestro Daniel Moreno, en su obra "Derecho Constitu-

cional Mexicano (Síi) cabe hacer mención que el ci taclo autor 

(8f1) MORENO, David: llerecho Const. ... , p. 414 
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es el único autor constitucionalista mexicano que no está en --

contra del articulo SZ fracción I, en lo referente a la nacion! 

lidnd mexicana por nacimiento de los padres del presidente, no 

queriendo que se reforme ésta, como son las conclusiones de los 

dcmfls constitucionalistas. ( S7) 

En el libro del maestro Moreno podemos deducir las siguie!!_ 

tes ideas. El susodicho autor dice que: 

"El hecho de que el presidente de México sea mexicano por 
nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e hijo de P! 
dres mexicanos por nacimie'nto, es una forma en que el - -
constituyente, por medio de la constitución, protege al 
pueblo de México, de que algún rresidente, o mejor dicho, 
aspirante a la Presidencia de la República mexicana, p~ 

diese ser proclive, o tener proclividad, que pudiera 
atentar contra la seguridad de la nación". (SS) 

6.4.6.1 Para entender el pensamiento del maestro Moreno, es n!:_ 

cosario analizar lo c¡ue significa la "proclividad". 

Estn pnlnbrn significa: "Inclinado o propenso a una cosa, 

especialmente lo malo. (S9) 

(R 7) 

{SS) 

(sn l 

Autores y opiniones de éstos que hemos ido tratando, o -
trataremos en su debida oportunidad y que concuerdan con 
lo mencionado y concluido de este trabajo. 
CFR MORENO, Daniel: Ob. cit., p. 415 
La definición es una generalización que se encuentra en -
los principales diccionarios, tales como: El Pequeño - -
Lnrousse, Diccionario pnrn Juristas, Diccionario de la '
Academia de la Lengua Española y el Diccionario l~chette 
Castel l. 
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Debido al significado de esta palabra, combinado con la - -

idea del maestro Moreno, podemos decir que el sujeto, aspirante 

a la presidencia de la repBblica, es propenso, o puede tomar una 

inclinación al pa!s de nacionalidad de los padres, que perjudi-

que a nuestra nnci6n, por el hecho anteriormente mencionado, 

Pienso que el término "proclividad" es demasiado estricto -

para lo que realmente podr!a ser en un momento dado, ya que este 

término aplicado a un Presidente de la República, dada su jerar

quia, debemos pensar que tiene la facultad de decidir por s! mi~ 

mo cuál es su posición con respecto a sus padres y la responsabi 

lidad de gobernar a un país. La procl ivitlad quedaría sin efecto, 

si s6lo en el presidente de la república se encuentra lo que po

demos llamar un sentido patriótico, ya que para él, ante todo, -

buscarin el bienestar de la patria. Como en su momento lo hiio 

el Gral. Bernardo Reyes y muchos otros. 

6.4.7 Felipe Tena Ramirei 

En su estudio de la primera fracción, el profesor Tena Ramf 

rez nos dice: 

"5610 un nacionalismo excesivo, que en general no admiten 
las constituciones de otros pa!ses, puede explicar la -
exigencia de que los padres del Jefe del ejecutivo sean 
mexicanos por nacimiento y no por naturalización; nues-
trn historia no justifica la presencia de este requisito.
pues nunca se ha dado el caso de que a través de un pre-
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en los destinos de México, el país de origen de los -
padres". (90) 
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El pensamiento del maestro Tena Ramtrez viene a justificar 

y aumentar lo que a lo largo de este trabajo hemos sustentado. 

(9n) TENA RAMIIWZ, Felipe: Derecho Constitucional Mexicano, 
Ed. l'orrúa, 19va. cd., México, 1980, p. 626. 
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CONCLUSIOKES 

A riesgo de aparecer simplistas, el resultado de este -

estudio, asi como el aserto o proposición que defiende esta 

tesis, pueden tener como conlusi6n las cortas afirmaciones -

siguientes. 

1.- A) Es indudable que tras la reforma del artículo 82 

fracción I, estatuida por los Constituyentes de Querétaro en 

1917, hubo un substrato de nacionalismo exacerbado. Esto 

salta como propósito de "forma". En cuanto n la idea de - -

"fondo" hay un motivo histórico-personalista que tuvo desa- -

fortunadnmente influencia en la acción de legislar y que en 

vez de ser un estatuto cuyo exclusivo fin es el bienestrar y 

la seguridad de la Nación, fue evidentemente originado por 

\1n cuso particular. 

2.- N6xico es un pals donde el Nacionalismo ha sido estrat( 

gicamente enfocado como un elemento de cohesión social y fo!. 

ma parte integral del acontecer socio-político de la Repúbli 

ca. La destrucción y la violencia de los treinta afias del -

periodo combativo de la Revolución Nexicana dejaron un vacío 

que se tornó en ansia de paz, de estabilidad y de consenso -

político instrumentado entre otras por ese Nacionalismo coh~ 

sivo. 
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3.- A partir de 1917, se inculc6 ese VALOR SOCIAL en la élite

que después había de gobernar y dirigir el desarrollo político 

mexicano. Pero nosotros los mexicanos debemos saber distinguir 

entre dignidad nacional y patriotistmo y las formas 16gicas de 

espíritu crítico de nuestra propia sociedad. 

4.- El nacionalismo negativo, aislacionista, chovinista, nos 

puede conducir a cometer a veces errores de juicio, omisiones 

de equidad, como sería el cerrarle la puera a mexicanos en esta 

tierra, que la aman y la defienden, o que la amarán y la defen

derán, para servirle a México desde la más alta magistratura de 

la naci6n. 

Por medio de la reforma del artículo 82,fracci6n 1, se --

coarta el derecho para que estos mexicanos puedan llegar a ser 

Presidentes de la Rep6blica. Dicha reforma que fue estatuida en 

1917, al calor de un ambiente muy justamente euf6rico en espíri 

tu nacionalista, en pleno fragor y período combativo de la rev~ 

luci6n, aunque dentro de lo que hemos dado en llamar su primera 

"Convenci6n Ideol6gica". 

S.- Acicateados por un ultraje como el de 1914 en Veracruz, -

los constituyentes, seguramente no pensaron en las consecucn--

cias de convertir en extranjeros a gente nacida en este suelo -

que había luchado por él y que lo amaba y los que en el futuro 

hicieran lo propio. 
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6.- Y al par de otros asuntos estructurales que asentaban los 

principios liberales y revolucionarios, legislaron sobre nues

tra propia sangre y nacionalidad mexicana, sentando con este -

detalle un precedente que tiene más consecuencias negativas -

para el futuro de la naci6n que el extranjerismo que pretendía 

frenar. 

7.- Por tanto, nosotros proponemos, llevando en nuestra pluma 

y en nuestro pensamiento como siempre un legítimo sentido de -

Patria y tomando en cuenta el estricto beneficio para la na--

ci6n y su progreso social y político, que se elimine esa INHI

BICION, sustituyendo la Óltima parte (letra C) de la fracci6n 

donde habla de los padres también nacidos en México por un re

quisito más crítico y específico todavía, al mismo tiempo más 

equitativo que tenga directamente que ver con la CALIDAD del -

individuo que va a desempefiar el cargo y que lleve como condi

ci6n "sine qua non" de que el candidato sea poseedor de un se.!! 

timiento de PATRIOTISMO COMPROBADO, derivado de una historia -

personal y familiar, no solamente limpia y honesta, como es de 

suponerse, sino que también PATRIOTICA. 

8.- En es'te concepto podr!a ser interpretado y sancionado por 

las autoridades electorales o por los mismos poderes, Legisla

tivo y Judicial a nivel de candidatura, una vez autorizado por 

el estatuto constitucional. 
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