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El progreso económico, político y social de una Nación 

tiene como soporte esencial al Derecho, que marca los linea

mientos bisicos que rigen a una sociedad, los cuales, en vir 

tud de la caracter!stica esencial de las normas jurídicas, -

deberan ser cumplidas en forma obligatoria por los integrantes 

de un Estado. De la acertada regulación jurídica y del fiel 

cumplimiento de las normas, depende el desarrollo o e1 estan

camiento de ese Estado, 

La población se conforma como uno de los elementos consti 

tutivos . de un 'Estado, alcanzando a veces un cierto grado de -

ho•ogeneidad en. la mi•••· 

Cuando un Estado logra integrarse en un solo grupo homo

g&neo1 nace un concepto de nacionalidad que lleva a sus inte

grantes a asumir una actitud solidaria de protección para ev! 

tar la desintegración de la homogeneidad que se ha logrado, -

crelndose para tal fin instrumentos de la mts diversa Índole 

para tratar de preveer cualquier eventualidad que pueda poner 

en peligro ••• estabilidad. la aqu! en donde el Derecho apa

rece coa o coluana eaancial de toda sociedad, salvaguardando los 

ideales valorativos als grandes de todo grupo social. 

P·or ello, •• han creado nor•H con caractarfaticas disti!! 

taa acordaa a la• oircuu1tancia1 da la lpoca·, del lugar y de la 

aitua'ci5n· i•p•ranta an cada co•unidad. 

En nuestro pa!a, la Lay General de Poblaci&n surge co1110 -

raapueata. a lOI ideales de intsgraci6n nacional de los ciexica

no•, c~nfi¡~t&ndo•• coao una ley ~a eminente intarfa pGblico y 

de car&cter uencialmente polttico, en cuanto encarna en el pri.!!, 

cipio aceptado con plena validez en el Derecho Internacional y -
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en razón del cual todo Estado libre tiene como poder o atrib~ 

to inherente su soberanía, la cual es esencial para su propia 

conservaci15n. He ahí el f11ndamento filosófico- jurídico de la 

facultad de expulsión que tiene nuestro país, pudiendo ser llev~ 

da a cabo única y exclusivamente por el Presidente de la RepGbli 

ca, el cual tiene la potestad de expeler del territorio nacional 

en forma inmediata y sin necesidad de juicio previo a todo ex

ttanjero considerado indeseable para nueatro pats. 

Por ello, llevareaos a cabo priaerameote el estudio de loa 

antecedentes históricos de la condici6n de los ext~anjeros asf 

como de la facultad de expulsi6n, hasta llegar aat a la Ley Ge

neral de Poblaci6n, de la cual eatudiareaos au naturaleaa, su -

contenido y las sanciones para el caso de su incumplimiento, ain 

olvidar el tomar en cuenta las disposiciones de su Reglamento c~ 

rreapondiente. 

Dentro de las dispoaicionea que regulan la figura de la e~ 

pulsi6n, encontramos precisamente nuestro arttculo a estudio que 

es el artfculo 98 de la Ley General de Poblaci&n, delito que se 

conatituye como especial por eatar contenido fuera de las dispo

siciones del C6digo Penal. Acorde al miamo, ea aeneater llevar 

el snllisis de las diferente& formas de entrada y de aalida le

galmente establecida• para loa extraajeroa. 

Exa•inados todos loa anteriorea conceptos, y airviandonoa -

los mismos para ponernoa en antecedente•• de1arrollareaos el ••
tudio do¡•ltico jurldico - penal del arttculo 91 de .la Le1 General 

de PoblacUin. de confor•id&d con la teorfa tetrat~mica que cona.! 

dera como el~mentos esen~iales del delito a l& conducta. a la t! 

picidad, a la antijuridicidad y a la culpabilidad. considerando 

a la punibilidad como una consecuencia del delito~ 
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CAPITULO I 

I.- Antecedentes Hist6ricos y Legislativos de la Condici6n de 
Extranjeros y de la Facultad de Expulai6n, 1.- Antecedentes -
de Indole Internacional. 2.- Antecedentes de Indole Nacional. 



I,- ANTECEDENTES HISTORICOS Y LEGISLATIVOS DE LA CONDICION 

DE EXTRANJEROS Y DE LA FACULTAD DE EXPULSION. 

1.- ANTECEDENTES DE INDOLE INTERNACIONAL 

9 

El estudio de la historia de la condición de extranjeros, 

que ~iene raíces tan profundas por remontarse en su origen a 

conceptos religiosos y supersticiosos del mas antiguo pagani~ 

mo, es provechoso e indispensable llevarlo a cabo a efecto de 

establecer directrices y fundamentar una opinión en el prese~ 

te estudio. 

Primeramente, es menester definir lo que debernos entender por 

la palabra "extranjero". 

Extranjero proviene del latín "extrenau"- extraño, seguido de 

el adjetivo "ero"-que "es o viene de país ele otra soberanía, -

es decir, natural de una Nación con respecto a los naturales 

de cualquier otra" (l) 

Actualmente nos es muy difícil entender que en otras épocas -

los extranjeros fueren vistos con recelo y considerados como 

fuera del Derecho nacional, pues en nuestros tiempos, dado el 

alcance de la civilización y del comercio, .es el propio inte

rés de los Estados el que induce a considerarlos exactamente 

igual~s a sus propios nacionales. 

Mis no ha sido siempre así. El concepto moderno de extranjero 

difiere notablemente de la concepción que se ha tenido de el 

en épocas pretéritas. Foustel de Coulanges nos dice que."en 

la mas remota antigüedad~ el extranjero se caracterizaba por 

no participar en el culto pGblico a los dioses de la ciudad, 

s6lo lbs iniciados pod!an gozar del beneficio de la protección 
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divina, todo aquel del grupo era, ipso facto, un extranjero" 

( 2) • 

El pueblo tenía una institución propiamente en forma, de las 

primeras que encontramos en los albores de la humanidad, ésta 

era el "Ostracismo", el cual fue introducido por el gobierno 

de Clístenes a fines del siglo VI a. de J.C., quien primero -

concedió la ciudadanía a todos los habitantes del Atica aun -

cuando fueran extranjeros domiciliados en ella o esclavos me-

<liante el beneficio de la emancipación. Hecho esto, estable-

ció un gobierno netamente democrático y para ello instituyó -

como su defensa al "Ostracismo", que servía para lanzar de A

tenas a los perturbadores del régimen popular por acuerdo del 

pueblo mismo, destierro temporal que duraba diez afios, y el -

cual se hacía por medio de un referéndum secreto en el que se 

preguntaba en el Agora del pueblo si existía alguien en la Re 

pública a quien imponer esta pena, inscribiendo cada ciudada

no su voto en una concha u ostra, de aquí su nombre de "Ostra 

cismo" o voto de las conchas, por oposición a otras maneras -

de votar, que era levantando las manos y si seis mil votantes, 

que no constituían la mayoría de la población, se pronunciaban 

en sentido afirmativo, el incurso en la pena debería abandonar 

el territorio del Atica así como sus dependencias, durante el 

tiempo que duraba el destierro. Como observamos, en esta ins 

titución el gobernante Clístenes concedí~ primero la ciudada

nía a todos los habitantes del Atica, así como a los extranje

ros y a los esclavos, reforzando así su gobierno democrático, 

pero para no encontrar tropiezos con los opositores de su r~gi 

roen pol1tico usaba la figura del destierro por diez afios, lo -

cual significaba para el una arma muy poderosa, pues era una me 

diúa eminentemente política, sin concede'Cle al expulsado ning~ 

na garantía ni medio de defensa alguno, 



En Atenas, en que constituía una honra el tener el Templo de 

la Piedad para recibir a los extranjeros, s~ fij6 para su re 

sidencia un barrio especial, en el que vivían como encarcel~ 

dos obligados a pagar altísimos impuestos y vendidos como si 

fueran esclavos los renuentes a cubrirlos. 

En Grecia se tuvo ya un concepto menos religioso del extranj~ 

ro, distinguiendo el sistema social griego entre ciudadanos, 

metekos y bárbaros, siendo los dos primeros los que podían -

llamarse propiamente extranjeros, puesto que los bárbaros e

ran los enemigos por excelencia de las ciudades griegas, los 

cuales podían y debían ser ejecutados en el mismo lugar don

de se les encontrara. 

Pasquale Fiare nos dice: "Cuando Alejandro Magno proclamo en 

un edicto célebre que todos los hombres honrados cualquiera 

que fuese su procedencia y origen, debían ser mirados como -

hermanos y que solo los criminales eran extranjeros, incurrió 

en un glorioso anacronismo, pues Grecia estuvo muy lejos de -

aceptar en su legislación ese noble principio" C3 ) 

Aristóteles nos refiere los tres Poderes constituídos en la -

República en particular y en cada especie de Estado, que el -

Poder Deliberante es de hombres sabios y respetables que de

ben armonizar entre sí los demás Poderes y con la especie de 

gobierno que impera frente al Poder Ejecutivo y Judicial. 

Respecto al primero, dice que la Asamblea General decide sob~ 

ranamente la paz o la guerra, celebra o deshace alianzas, ha

ce leyes, estatuye libremente acerca de las penas de muerte, 

confiscaciones, destierros, exige responsabilidades a los ma 

gistrados, etc, 

Hacia el afio 350 a, de J,C,, Aristóteles concede un caricter 

11 
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absoluto al Poder, al Órgano miembro de la República, como la 

facultad absoluta sobre el destierro de los ciudadanos de di

cha entidad, observando que son un grupo de sabios y que deli 

beraban sobre la expulsión de los ciudadanos. 

También la poderosa y civilizada Roma, señalo a los extranjeros 

fuera del círculo de privilegiados del Derecho Civil, de todos 

los sistemas del Jus Quiritum, que era el Derecho exclusivo de 

los ciudadanos romanos, y de las formulas de las acciones leg~ 

les y sacramentales, lo cual nos muestra que su pueblo no qui

so compartir con los demás sus excelencias. 

En la Ley de las Doce Tablas se designa varias veces a los ex 

tranjeros como enemigos, "lo cual justificaba hasta cierto pu_!! 

to, la facultad que se tomaba de expulsar de la ciudad cuantas 

veces lo aconsejaba la razón del Estado o la carestía, como su 

cedió a propuesta de Junio Penno, Papio Celso y otros. El ora 

dor romano vituperaba esta costumbre declarándola inhumana" 

( 4). 

Dentro de la Ley de las Doce Tablas existía el famoso principio 

"Adversus Hostes Perpetua Autoritas" por el cual la autoridad o 

potestad del pretor peregrini era absoluta en sus decisiones 

y el expulsado no tenía derecho alguno a invocar la aplicación 

de otra• normas, desconociendo si hayan existido causas para -

la expulsión o algún procedimiento especial y su forma de apli

cación, aunque lo mas probable es que s! hayan existido por ser 

los romanos muy formalistas en todas sus manifestaciones jur!di 

cas, especialmente en las que se refieren al Jus Civile, Dere

cho aplicable a los ciudadanos romanos, y a la creación del pr~ 

tor peregrini que da orígen al Jus Gentium, conjunto de normas 

que se le aplicaban a los extranjeros. 



E¿ todo se manifest6 la inferioridad de los extranjeros en 

Roma. Respecto a los honores, no podían usar la toga, el -

prenomen -nombre que entre los romanos precedía al de la f~ 

milia- ni cosa análoga. Fueron despojados del derecho de -

Ciudad, del Jus Quiritum, del derecho de Censo y Sufragio, -

del Connubium y del de patria potestad, no podían ser patro

nos ni tener propiedad quiritaria, así como tampoco les era 

permitido testar o heredar. 

Parad>tener justicia no se permitía a los extranjeros compa

recer ante el Magistrado que la administraba a los ciudadanos 

romanos, hecho éste que, como veremos mas adelante, se repite 

en nuestros tiempos con respecto a los extranjeros a quienes 

se aplica nuestro artículo 33 Constitucional. 

Respecto a la condición de los extranjeros por parte del pue

blo hindG, nos remitimos al Codig~- de ManG que era el libro -

fundamental tanto político como religioso en la India, en do~ 

de se consideraba al extranjero como paria, es decir, inexis

tente, puesto que su vida real no tenía ningún valor para la 

Ley y por tal motivo su expulsión se realizaba sin ningún trá 

mitc no concediéndosele garantía alguna. 

Al hacer referencia a la condición de extranjeros en el pueblo 

hebreo, podemos hacer una distinción de tipo cronológico en dos 

etapas: primeramente, cuando era una población de tipo erran

te o n6rnada, y posteriornente cuando se vuelven sedentarios ins 

talándose definitivamente en Pal~stina. 

13 

En el primer per!odo Gnicamente se realizaban operaciones comer 

ciales con los extranjeros, sin que éstos tuvieran mas relacio

nes ni injerencia con los hebreofi, 
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En cuanto a la 'segunda etapa, en el 11 Exodo", Moisés dicta va

rias leyes para ser aplicadas cuando se llegare a la tierra -

prometida, es decir, no fueron medidas tomadas por las circun~ 

tancias, sino que estas fueron el producto de un espíritu pr~ 

visor que legisla para el futuro, ya que Moisés nunca lleg5 a 

la tierra de Canaan, concretamente en el Pentateuco .que se r~ 

monta aproxi~adamente al afio de 1240 a . de J.C., se hace pa

tente esta legislaci6n dada por Moisés de acuerdo con el Man

dato Divino, por lo cual, siguiendo este pubblo los preceptos 

de la Biblia, trata bien a los extranjeros. Ademas, las ope

raciones mercantiles que con ellos realizaban, traencomo con

secuencia que la expulsi6n de extranjeros en el pueblo hebreo 

sea muy restringida. 

De lo anteriormente manifestado se desprende la severidad de 

las legislaciones antiguas respecto de los extranjeros, qui~a 

con excepción del pueblo hebreo, y la desigualdad de los privi 

legios de estos en compnraci6n con los que tenían los naciona

les, los cuales tenían supremacía en todo, considerando perti

nente aclarar que no llama tanto la atenci6n la citada facultad 

de expulsi6n romana que, como vimos, fue tildada de jubtific~ 

da a pesar de en nuestro concepto no lo era, debido a que si el 

extranjero se equiparaba al esclavo y se le negaba todo derecho, 

no es de extrañar que estuviera privado de defensa en el caso -

de expulsi6n. 

Por lo que se refiere a la tdad ~edia, ¡poca llena de barbarie 

y violencia que comprende desde la caída del Imperio Romano er. 

el 6iglo V hasta el descubrimiento de Am&rica en el ciglo XV -

ambos siglos después de J.C., la condici&n de extranjeros fue 

~uy precaria, lleg¡ndose estos a convertir en esclavos del du! 

ño de la tierra en que se establecieran, ten~endose sobre ellos 
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en no pocos lugares derecho sobre su vida y sobre su muerte; 

para entrar en algún territorio tenían la obligación impuesta 

por los señores feudales de pagar sumas por concepto de impue~ 

tos sufriendo ademas penosas condiciones, sufriendo toda clase 

de abusos, por lo que su permanencia en alg6u lugar no se pro

longaba por mucho tiempo. No solamente se expul~aba injustif! 

cadamente a los extranjeros, sino que se llegaba incluso hasta 

su muerte para el caso de desobediencia. 

En los tiempos modernos es en Inglaterra donde observamos que 

a partir de 1837 con la Reina Victoria se regularizó la parte 

correspondiente a la condición de los extranjeros; pero no fue 

sino hasta 1843 cuando Mr. Hutt presentó un "Bill" -proyecto -

de Ley en Inglaterra- en la Cámara de los Comunes tendiente a 

mejorar la condición de los mismos, aunque este "Ilill" fue deE_ 

echado por consider~rsele demasiado liberal, para ser aprobado 

al fin por el Estatuto Siptimo y Octavo Victoria, promulgado -

en fecha 6 de agosto de 1844. 

Algunos Estados como Austria (Código Austriaco artículo 33) y 

los Estados Alemanes (Código Prusiano, introducción, artículos 

41 al 43), se fundan en la reciprocidad. Los hay sin embargo 

como Holanda, en su Ley del 15 de mayo de lg29, Estados que -

establecen que el Derecho Civil del reino es igual para extra~ 

jeras y nacionales, a no ser que una Ley especial declare ex

presamente lo contrario. 

El Código Civil Italiano en su artículo tercero, igualó la co~ 

dición de los extranjeros a la de sus nacionales, y ha sido 

Italia quien primero y m~s propugn5 por el mejoramiento de la 

situaci5n de aqu&llos; es tan rica la legislación italiana en 

disposiciones a este respecto, que Gnicamente nos es dable co~ 
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signar, para darnos cuenta de lo que se debe a este país, un 

p~rrafo de Pasquale Fiare cuya obra ya hemos citado y lo so~ 

tenido por Pisanelli en la Exposici&n de Motivos de las dis

posiciones de Derecho Internacional Privado del nuevo Código 

que en su epoca se presentó al Parlamento. 

Pasquale Fiare dice: "Cualesquiera que fuesen las limitaciones 

impuestas por las legislaciones que regían en los diversos F.s

tados italianos antes de la unificación, es un hecho reconoci 

do por todos, que el C&digo Italiano ha dado un loable ejem

plo de justicia equiparando los extranjeros a los ciudadanos 

en el goce de los derechos civiles. No habiendo subordinado 

tan completa asimilaci&n a ninguna condici&n de reciprocidad, 

puede afirmarse con raz&n que ha sido el primero entre los C6 

digas modernos en proclamar los derechos privados del hombre, 

determinados y regidos por la propia Ley como derechos de la 

personalidad humana, independientes de las relaciones territo 
riales" (S) 

Por su parte, Pisanelli expresa en la Exposici&n de Motivos ya 

mencionada: "Tres fases ha recorrido la legislación sobre este 

punto. En un principio, considerando a la persona jurídica c~ 

mo creaci&n de la Ley, estaba excluído el extranjero de toda -

participación en el Derecho. La utilidad común hizo que se -

templase después aquélla exclusión por el principio de la le

gislación francesa. Más en estos tiempos en que los extranj~ 

ros se establecían en los diversos territorios o ~stados con -

tanta frecuencia, no es útil ni justo buscar en sus legislaci~ 

nes ni en los tratados la medida de sus derechos. La justicia 

y hasta la utilidad exigían que se reconociese y se proclamase 

el gran principio de que el Derecho Privado pertenece al hombre, 

y ~e admitiese indis~intam~nt~ a la plena participaci&n del mi~ 

mo, así a los nacionales como a los extranjeros. Esto ha hecho 
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el nuevo Código Italiano en su artículo tercero, y estoy seg~ 

ro de que sus disposiciones sobre este punto serán la norma -

que sigan los Códigos o Leyes de los demas pueblos" (6 ) 

De lo expuesto, se desprende que la tendencia ha sido, desde 

tiempos remotos, la de igualar al extranjero con el nacional 

de un Estado, y para ello se ha enriquecido el Derecho con -

normas y doctrinas elaboradas para ese fin. 

Nuestr¿ pensamiento desde luego es ~ue para que exista igual

dad entre el nacional y el extranjero, lo primero que se tie

ne que conceder a ~ate en toda su plenitud, es el disfrute to 

tal de las garantías Constitucionales que son principio y fin 

de todo el Derecho. 

Es de admitirse sin embargo, que el goce de tiertos derechos -

sea reservado exclusivamente a los nacionales del Estado cuan

do su fundamento sea el estado político y la limitación impue~ 

ta a los extranjeros tenga como base el interls público. Esto 

atañe al derecho de permanecer en el territorio de un Estado, y 

de no ser expulsado del mismo por motivos de seguridad interior 

(derecho de ~esidencia), y deriv~ndose este derecho de la rela 

cion pública es exclusivo de los ciudadanos, pues dicha rela

ción se r~roduce por medio de la ciudadanía entre el nacional 

y el ~obierno. Todos los extranjeros tienen el indiscutible -

derecho de permanecer en el territorio de los Estados, pero ese 

mismo derecho esta supeditado a la condición de que no se haya 

perdido la facultad de permanecer en €1¡ que como dice Fiore : 

"En resumen es la facultad natural perteneciente a cada hombre 

del uso inofensivo de su libertad en todo el mundo. As{ como -

la Ley Civil de cada país puede reglamentar el uso de las facu1 

tades naturales del hombre y limitar su ejercicio por razones -

de inter~s público, ast también se comprende que la Ley positiva 
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puede legitimar en ciertos casos la expulsión de los extranj~ 

ros del territorio del Estado" (7) 

2.- ANTECEDENTES DE INDOLE NACIONAL 

Una vez realizada la conquista de M~xico por los espafioles 

el 15 de octubre de 1522, Carlos V de España, nombra Capitán -

General y Gobernador de la Nueva España a Hernan Cortes. Dura~ 

te su gobierno no encontramos ninguna expulsión de las tierras 

mexicanas encontrando en cambio esta figura en la epoca del Vi

rre~nato en la cual se expide el Decreto de Expulsión de fecha 

27 de febrero de 1777 por el Emperador Carlos III de España, en 

contra de los Jesuitas que había en todos sus dominios, el cual 

expulso de todas sus posesiones de España e ~ndias, Islas Fil.!_ 

pinas y demás adyacentes, a los religiosos de la Compañía de J~ 

sús, así sacerdotes como coadjutores -Jesuitas que aún no cont~ 

ban con la profesión solemne- o legos que hubieran hecho la pr! 

mera profesión y a los novicios que hubieran querido seguirlos 

ocupándose de todas las temporalidades de la Compañía en sus d~ 

minios. Se llevó en el mas absoluto secreto firmando el Empe-

rador, y expulsándose alrededor de 678 individuos, la mayor pa~ 

te formada por mexicanos que se veían expulsados de su país por 

un Emperador extranjero. Casi todos murieron en el camino a V~ 

racruz y las causas que motivaron su expulsión no se expusieron 

en el decreto, aunque se conoce que fueron principalmente por -

oponerse a las ordenes del Emperador. Aquí podríamos concluír 

un antecedente de nuestro actual artículo 33 Constitucional. 

Es ~ropiamente la &poca colonial la que reviste aspectos de ma-

yor interés respecto del extranjero en nuestro país, es en e~ 

ta época cuando hay una distinción mas definida entre el natu

ral y el extranjero; por natural se entiende todo aquel que hu-



hiera nacido en dominios españoles aunque fuera de padres -

extranjeros, como lo establecioila Recopilación de Indias de 

1567 o bien como lo señalaba la Novísima Recopilación de In 

días de 1805 en su artículo 22, al decir que todo el que na 

ciera en el extranjero, pero que fuera hijo de padre español 

y se casaba con mujer natural era admitido a oficio mexicano, 

menos de gobernador, alcalde mayor o corregidor, pero con sg 

lo vivir veinte leguas tierra adentro y ejercer algún oficio 

en el lugar, era admitido al goce de pastos comunales para -

sus ganados. 

Puede afirmarse que el pensamiento jurídico político que in~ 

piro a los diferentes ordenamientos legales que se expidie

ron desde la consumación de la Independencia, llevo siempre 

consigo una tendencia generosa a favor de los extranjeros. 

De una ~anera u otra, a t~avés de nuestra historia post-in

dependentista, denotamos que se ha tratado de incorporar a 

los extranjeros al pueblo mexicano bajo las mejores condicio 

nes para ellos. 

Para ratificar lo anterior, es menester resaltar las mis im

portantes disposiciones en materia de extranjería, las cua

les están contenidas en dif ere~tes documentos juridico-poli

ticos de nuestro país, excepto quizá los primeros años post~ 

riores a nuestra !dependencia, que se trato de descolonizar 

por todos los niveles a la reciente Nación, siendo esto ló

gico en virtud de los tres siglos de colonización y el miedo 

por el intento de recolonización y consecuente sojuzgacion. 

Por ello se creo una conciencia de aversión a todo español -

residente en nuestro pais, aunque cabe mencionar que esta -

reacción no fue contra el hiapanismo en sí:, ya que aún en nues

tros días seguimos conservando los mexicanos un sentimiento 
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nacionalista característico de nuestra idiosincrasia. Por di 

cho sentimiento, se expidió el Decreto del 20 de marzo de 1819 

mediante el cual se ordeno la e~pulsion de todos los españoles 

del territorio nacional. Este decreto se modifico el 20 de di 

ciembre de 1827 disponiendo que esa expulsionttno afectara a -

los españoles que hubieran prestado servicios distinguidos a -

la Independencia y acreditado su afección a nuestras instituci~ 

nea, así como tampoco a los hijos de éstos que no hayan desmen

tido la conducta patriótica de sus padres" (artículo 7). Además, 

se limito temporalmente la expulsión en el sentido de condici~ 

narla resolutoriamente al reconocimiento de la Independencia -

Mexicana por parte de España (a~tículo 15). Ambos decretos ex 

pulsorios de españoles fueron obra de circunstancias, ya que -

reconocida que fue por España la Independencia de la Nación, -

los españoles, lo mismo que los dem~s extranjeros, han tenido 

siempre abiertas las puertas de la República, en la que han e~ 

centrado una hospitalidad franca y la oportunidad de labrarse 

una fortuna al abrigo y bajo la amplia protección d~ nuestras 

leyes. 

Como ya lo denotamos, es el movimiento ármado independentista 

el que hace surgir la política migratoria, y as! Jos~ María Ho 

relos y Pavonen su famosa obra "Los Sentimientos de la Nación" 

categoricamcnte afirma que no deben admitirse extranjeros si -

no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha. 

A partir de los Elementos Constitucionales elaborados a posteriE_ 

ri del inicio de la Indep•ndencia por Don Ignacio L6~ez Rayón, 

uno de los líderes del Movimiento Insurgente, se percibe la te~ 

dencia de incorporar a los extranjeros a la población mexicana; 

en dicho texto se declara que todos los "vi!cinos de fuera" que 

favorecieran a la libertad y a la Independencia nacionales, se

rían protegidos por nuestras Leyes, 



En la Constitución de Apatzingan de fecha 14 de octubre de -

1814, se otorgó la ciudadanra mexicana a todos los nacidos -

en América, reputándose como ciudadanos tambíen a los extran 

jeras que profesando la religión católica, apostólica y rom~ 

na, no se opusieran a la libertad nacional. Además, se es 

tablecía que la base de la representación nacional de la po

blación estaba compuesta d~ los naturales y de los extranje

ros que se reportaran como ciudadanos de la misma. 

En la Constitución Gaditana de 1812, se consideraran eapañ~ 

les a todos lo~ hombres libres nacidos en los dominios de las 

Españas, tanto la metropolitana como la de ultramar; y a los 

hijos de éstos prescindiendo de su condición racial o de cua! 

quier otra particularidad; esta consideración otorga a todos 

los individuos una pretendida y falsa condición de igualdad -

para todos los individuos miembros de la Monarquía española. 

El Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821 proclamado por -

Don Agustí.n de Iturbide, comprendió bajo el nombre de "Ameri 

canos" no solo a los nacidos en América sino a los europeos, 

africanos y asiáticos residente en ella. A todos ellos Itu~ 

bide se dirigió para exhortarlos mediante su Plan, lo que i~ 

dica en su pensamiento que no tenía en mente ninguna discri

minación racial ni distinción entre extranjeros y no extranj~ 

ros. 

En el artí.culo 15 de los Tratados de Cordova del 24 de agosto 

de 1821, se otorgaron amplias facilidades a los europeos ave

cindados en la Nueva España para trasladarse con su fortuna 

a donde les conviniese o para permanecer en el país. 
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El Regla~ento Provisional Político del Imperio Mexicano del 

18 de diciembre de 1822 incorporó al pueblo mexicano a todos 

los habitantes del "Imperio" que hubiesen reconocidct el Plan 

de Iguala y la Independencia nacional, así como a los extra~ 

jeros que arribaran posteriormente al territorio nacional y 

jurasen fidelidad al Emperador y a las Leyes, llegando a co~ 

ceder al extranjero derechos políticos siempre y cuando hubie 

sen aportado beneficios al Estado. 

Mientras tanto en el Acta de la Federación Mexicana del 31 de 

enero de 1824, se estableció como garantía para todo habitan

te de la RepGblica la de ~ecibir pronta, completa e imparcial 

justicia y la de ser juzgado por tribunales previamente est~ 

blecidos y conforme a las Leyes dadas con anterioridad, sin di!!_ 

tinción entre mexicanos y extranjeros. 

Garantías análogas se instituyeron también en la Constitución 

Federal de 1824 en su Título V, Sección 7. 

En el gobierno republicano de Don Guadalupe Victoria, por de

creto expedido por el Congreso el día 20 de diciembre de 1827 

(es decir, la Ley de Expulsión de españoles), se otorgan fa

cultades al gobierno durante seis meses, para hacer salir del 

país a todos aquellos cuya permanencia se juzgare sospechosa; 

ya con anterioridad se babia decretado por el Congreso (el día 

10 de mayo de 1827) que ningGn español por nacimiento podía -

ejercer cargo ni empleo eclesi~stico civil o militar de nombr~ 

miento de los poderes generales, excepto el Episcopal hsta que 

el Rey de España reconociese la Independencia, dejándoles el -

goce de los sueldos, 

En las postrimer1as del gobierno de Don Guadalupe Victoria, el 



día 20 de marzo de 1829, es dictada por el Congreso la se

gunda Ley de Expulsion de los españoles, dict~ndose en alg~ 

nos Estados de la República Leyes por demás severas con el 

fin de que los españoles no pudieran permanecer dentro de -

ellos, los cuales al salir expulsados eran empujados hasta 

mar abierto con una violencia irresistible, notando que los 

Congresos de los ~atados dictaban Leyes con todo género de 

vejaciones en contra de los expulsados, ordengndose incluso 

no solo ocupar las rentas de los españoles expulsados , sino 

también las de los que habían logrado quedarse. 

Bajo el gobierno de Antonio Lopez de Santa Anna, se dicta la 

tercera y Última Ley de Expulsion de españoles, "Ley del Os

tracismo", llamada también la ''Ley del Caao" de fecha 23 de -

junio de 1832. Se le llamo así porque al cabo de una lista 

de 51 personas que debían ser desterra_das por el gobierno, se 

decía que éste haría lo mismo con todos los que se hallasen -

''.en su caso"' sin definir cual era éste. 

Posteriormente, se reafirma el respeto a los derechos de los 

extranjeros en las Bases Constitucionales de la República Me

xicana de 23 de octubre de 1835, así como por las Siete Leyes 

Constitucionales o Constitución Centralista de 1836, que rec~ 

nace a los transeúntes, estantes y habitantes del territorio 

mexicano que respeten la religión, las Leyes del país y el g~ 

bierno y la protección en sus derechos que legalmente les co

rresponden. El artículo 17 de esta Constitución Centralista 

establecía: "Corresponde a las atribuciones del Presidente de 

la República: Fracción XXIII,- Dar o negar el pase a los ex

tranjeros para introducirse a la República y expeler de ella 

a los no naturalizados que le sean sospechosos" 
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En 1838, bajo ~l gobierno de Anastasio Bustamante y con motivo 
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de la Invasión Francesa a nuestro país, se orden6 la expulsi6n 

de los franceses no casados con mexicanas, lo cual mas tarde, 

en 1867 bajo el Imperio de Maximiliano de Hasburgo, reclama el 

gobierno de Francia por la expulsión de sus nacionales durante 

esta intervención, lo que Maximiliano de acuerdo con el gobieE 

no de Francia resuelve someter al arbitraje de la Reina Vict~ 

ria de ln~laterra para que decidiera sobre dicho litigio, sin 

saber nunca en que forma se llego a resolver. 

De igual manera se reitera en los documentos Constitucionales 

posteriores, tales como las Bases Orginicas del afto 1843, que 

ademas concedían la facultad al Presidente de la República pa

ra poder expulsar del país a los extranjeros perniciosos (ar

tículo 86, fracción XXIV) y el Estatuto Orgánico Provisional -

de la República Mexicana de fecha 15 de mayo de 1856 que con

signó el principio de reciprocidad internacional, en el sentí 

do de que los extranjeros disfrutarían en México de las garaE 

tías otorgadas a sus nacionales, siempre y cuando estos las -

disfrutasen en el país al que aquellos perteneciesen. 

Don Mariano Otero en el afto de 1848, dejaba sentir la necesidad 

de expedir una Ley que hiciera renunciar la condici6n de extran 

jero en todo contrato en que aquel podría invocar el beneficio 

de la extranjería. 

La Constitución de 1857 en materia de nacionalidad asumió exclu 

sivamente el principio de "jus sanguini", reputando como mexic2_ 

nos por nacimiento solo a los individuos nacidos dentro o fuera 

del territorio de la República pero de padres mexicanos (artíc~ 

lo 30, fracción I}. Interpretando a contrario sensu esta dis

posición, ninguna persona a pesar de que hubiese nacido en Mé

xico, adquiría la nacionalidad mexicana si sus progenitores no 
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eran mexicanos, 

i»Aunque el tópico de la nacionalidad no suscitó ninguna discu 

sion en el Congreso Constituyente, se puede deducir mediante 

el análisis de las circunstancias históricas que prevalecían 

en la epoca en que se forjó y expidió dicha Constitución, -

que exist'"ia en el animo colectivo de los Diputados una búsqu~ 

da hacia la consolidación y el afianzamiento de la mexicani

dad. Las pocas decad~s de vida independiente que hab!an tran~ 

currido desde 1821 hasta 1856, dejaron en efecto una dolorosa 

huella contra los extranjeros y sus hijos residentes en el t~ 

rritorio nacional, quienes generalmente abrigaron la esperan

za de que se mermaran las instituciones republicanas y se sub~ 

tituyesen violentamente por las formas monárquicas. Era pues, 

indiscutiblemente lógico que esa amarga eKperiencia influyera 

en el espíritu de los Diputados Constituyentes para rechazar 

el principio de "jus solii" como base de la nacionalidad me

xicana y los condujera a proclamar únicamente como ya lo afi~ 

mamas el principio de 11 jus sanguini 11 que plasmaron en el ord~ 

namiento Constitucional de 1857. 

En su artículo 33, expresamente declaró que los extranjeros g~ 

zaban de las garant!as establecidas por el propio ordenamiento 

"salvo en todo caso la facultad que el Gobierno tiene para ex

peler al extranjero pernicioso", El mismo precepto impuso al 

extranjero "la obligación para los gastos públicos de la man~ 

ra que dispongan las Leyes, de obedecer y respetar las instit~ 

e.iones, Leyes y autoridades del pa1s, sujetándose a los fallos 

y sentencias de los tribunales, sin poder intentar otros recur 

sos que los que las Leyes acuerden a los mexicanos". 

Al interpretar el artículo 33 de la Constitución de 1857, en lo 

que atañe a la citada facultad expulsora, la Suprema Corte con-
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sideró que esta incumbía exclusivamente al Ejecutivo de la -

Unión, es decir, al Presidente de la República; o sea, que~l 

concepto de "Gobierno" se refería a este alto funcionario, -

que la propia facultad no podía ser controlada por la juris

dicci6n y que el amparo no podía tener cabida respecto a la 

apreciación moral de ser pernicioso un extranjero, tanto por 

dejar el artículo 33 esta calificación al Presidente, puesto 

que a el es a quien da la facultad de expulsión, cuanto por 

no ser posible que los tribunales fallen o decidan sobre apr~ 

ciaciones morales. 

El Congreso de la Unión expidió la Ley de Extranjería y Natu

ralización en 1886, Ley que es conocida como "Ley de Vallarta'' 

y que vino a reglamentar los artículos Constitucionales de -

1857 fijando el concepto de igualdad entre nacionales y extra~ 

jeros en el goce de derechos civiles y garantías individuales. 

Si bien es cierto que los extranjeros fueron teniendo cada vez 

mas derechos y beneficios, es en la ~poca porfirista eri que la 

prodigalidad hacia ~stos se puso de manifiesto al darles todo 

tipo de libertades con inimo de no obstaculizarlos en sus in

versiones otorgindóles ademis concesiones para explotar los re 

cursos naturales del país, así como los servicios públicos, si 

tuacion que la historia se ha encargado de registrar fielmente 

y que nos dice que hasta el afio del inicio de la Revolución, -

los extranjeros eran duefios de grandes latifundios agr!colas y 

ganaderos,de casi toda 13 minería, cte. 

Ante la actitud sumisa del General Porfirio D!az, los miembros 

del Parlamento Liberal en su Manifiesto a la Nación del lº de 

julio de 1906, firmada por los hermanos Flores Magón, Sarabia 

y otros, determinaron que loa extranjeros por el solo hecho dé 

adquirir bienes inmuebles se hac!an ciudadanos mexicanos, pe~ 



uic:ndo con ello su nacionalidad de origen. 

Así llegamos a la Constitución de 1917, la cual al co~entar

la juristas mexicanos establecen que los Constituyentes se -

percataron de la imperiosa necesidad de establecer el impre~ 

cindible ajuste entre las normas jurídicas que determinasen 

los requisitos de integración de nuestra población nacional 

y la realidad circundante, 

27 

A diferencia de lo que ocurri6 en la formación de la Constit~ 

ci6n de 1857, el Congreso Constituyente de Quer~taro ya disc~ 

te el tema de la nacionalidad mexicana, 

Se regula_por fin la internación, estancia, permanencia y sali 

da de los extranjeros, y se establece que dentro del Estado m~ 

xicano todo extranjero, independientemente de su condición mi

gratoria, es titular de las garantías Constitucionales, con la 

misma magnitud como lo son los mexicanos. 

La situación Constitucional de los extranjeros en M~xico en -

cuanto a las prohibiciones de que est~n afectados 1 se demarca -

por exclusión frente a la posición que dentro de la Constitu-

cion ocupan los nacionales. 

En el artículo 33 Constitucional se establece; "Son extranjeros 

lo~ que no poseen las calidades deteminadas en el artículo 30, 

Tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo I, título 

frimero, de la presente Constituci6n; pero el Ejecutivo de la -

Unían tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el terri

torio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, 

a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Los -

extranjeros no podrtn, de ninguna manera, inmiscuirse en los a

suntos pol1ticos del paíu~ 
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A pesar de que llevamos a cabo una anllisis por dem~s amplio -

del artículo 33 Constitucional en otra parte del presente tra 

bajo, consideramos pertinente establecer en este apartado his 

tSrico sus antecedentes m~s inmediatos, como son los debates 

que se originaron en virtud de la creación de dicho artículo 

en el Congreso Constituyente de 1917. Creemos que para el ca

so, es oportuno volver la vista al pasado para tratar de cap

tar la verdadera situación de los eitranjeroa en relaci6n con 

este tan importante arttculo Constitucional, es decir, la in

tención del Constituyente al elaborar dicho precepto, 

Para ello, nos referimos a la 59a, Sesión del Congreso Consti

tuyente celebrada el d!a 24 de enero de 1917 (Diario de los -

Debates, tomo 11, nGmero 72). 

El C. Secretario Lizardi da lectura al dictimen de la Comisión 

del articulo 33 y del Voto Particular: "La primera pazte d~l -

artículo 33 del Proyecto de Constituci&n es sustancialmente i

gual a la del artículo del mismo número de la Constituci&n de 

1857; el segundo pirrafo del Proyecto es el que se ha modifi

cado totalmente.,. La Comisi~n no considera arreglada a la ju~ 

t:icia la facultad . tan amplia que se concede exclusivamente al 

Ejecutivo de la UniSn para expulsar al extranjero que juzgue -

pernicioso, inmediatamente, sin figura de juicio y sin recurso 

alguno. Esto es presuponer en el Ejecutivo una infalibilidad 

que, desgraciadamente, no puede concederse a ningan ser humano. 

La amplitud de esta f acult:ad .contradice la declaratoria que la 

precede en el texto despu~s de consignarse que los extranjeros 

gozaran de las garantías individuales, se deja al arbitrio del 

Ejecutivo suspenderlas en cualquier momento, supuesto que no -

se le fijan reglas a las que deba atenerse para resolver cuando 

es inconveniente ln permanencia de un extraniero, ni se concede 

· .. ·· 
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a &ste el derecho de ser oldo, ni medio alguno de defensa. La 

Comisión conviene en la necesidad que existe de que la Nación 

pueda revocar la hospitalidad que haya concedido a un extranj~ 

ro cuando &ate se hubiere hecho indigno de ella, pero cree que 

la expulsión, en tal caso" debiera ajustarse a las formalidades 

que dicta la justicia; que debieran precisarse los casos en los 

cuales procede la expulsión y regularse la manera de llevarla a 

cabo; pero como la Comisión carece del tiempo necesario para es 

tudiar tales bases con probabilidades de acierto, tiene que li 

mitarse a proponer que se reduzca un tanto la extensión de la -

facultad concedida al Ejecutivo, dejando siquiera el Juicio de 

Amparo al extranjero amenazado de la expulsión. Esta garantía 

que consultamos estt justificada por la experiencia, pues hemos 

visto casos en que la expulsión de un extranjero ha sido noto

riamente injusta, y en cambio, se han visto otros en que la -

justicia nacional, reclamaba la expulsión y sin embargo no ha 

sido decretada. No encuentra peligrase la condición que se de 

cabida al Recurso de Amparo en estos casos, pues la tramitación 

del juicio es sumamente rlpida, tal y como lo establece la fra~ 

ción IX del artículo 107. Los casos a que se refiere el artíc~ 

lo 33 son poco frecuentes; bastar! con dejar abierta la puerta 

al Amparo para que el Ejecutivo,' se aparte de toda irreflexión 

o apasionamiento cuando se disponga a hacer uso de la facultad 

de que se trata. No falta quien tema que la intervenci6n de la 

Corte de Justicia en estos casos frustrarl la resoluci6n del -

Ejecutivo, pero en nuestro concepto no eetl justificado ese t~ 

mor; la Corte no hara sino juzgar derechos, apreciarlo desde -

el punto que lo haya planteado el Ejecutivo, examinar si puede 

considerarse con justicia inconveniente la permanencia de un -

extranjero en el caso particular de que se trata. En la enmie~ 

da que propone desaparecera de nuestra Constituci6n el matiz de 

despotismo de que aparece revestido el Ejecutivo en tratándose 
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de extranjeros y que no figura en ninguna otra de las Constitu 

ciones que hemos tenido ocasión de examinar. Por lo tanto con 

sultamos a esta H. Asamblea la aprobación del artículo en la -

forma siguiente: "Artículo 33,- Son extranjeros loe que no po

sean las calidades determinadas en el artículo 30, Tienen de

recho a las garantías que otorga la Sección I, Título primero 

de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión ten 

dr~ la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio na

cional y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cu

ya permane~ia juzgue inconveniente. Los extranjeros no podr~n 

de ninguna manera ••• " 

Sala de Comisiones.- Queretaro de Arteaga, 18 de enero de 1917,

Luis G. Monzón.- Enrique Colunga.- Enrique Recio'' 

Respecto al anterior dictimen de la Comisión, en el texto del 

artículo tal y como se propuso, no aparece ninguna parte que 

textualmente le otorgue al extranjero el Recurso de Amparo, ~ 

por lo que existe una incongruencia total entre la disertación 

transcri~a y el proyecto del artícuio. De cualquier manera, -

la intención ahí estl. 

A continuación, el Voto Particular de los e.e.Francisco J. Mugi 

ca y Alberto Romln:"c.c. Diputados: Considerando los suscritos, 

miembros de la Comisión Dictaminadora que en las razones aduci 

das por la mayor1a de los miembros de esta Comisión para dict~ 

minar en la forma en que lo hicieron sobre el artículo 33 del 

Proyecto de Constitución presentado por el C. Primer Jefe, hay 

tantas razones en pro como en contra verdaderamente fundament~ 

les, tanto para que subsista como para que se suprima la parte 

relativa del artículo a debate, en que se dice que las determi 

naciones que el Ejecutivo dictare en uso de la facultad de ex

pulsar a extranjeros perniciosos no tendrá recurso alguno, he-
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mas resuelto present~r el mismo artículo 33 en la forma que si

gue: "Artículo 33.- Son extranjeros los que no posean las cali 

dades determinadas en el artículo 30, Tienen derecho a las ga

rantías que otorga la Sección I, título primero de la presente 

Constitución, pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad 

exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional inmediata

mente y sin necesidad de juicio previo: I.- A los extranjeros 

que se inmiscuyan en asuntos políticos, 11.- A los que se de

diquen a oficios inmorales (toreros, jugadores, negociantes en 

trata de blancas, enganchadores, etc), III.- A los vagos, e-

bríos consetudinarios e incapacitados fisicamente para el tra

bajo, siempre que aquí no se hayan incapacitado en el desempe

ño de sus labores. IV.- A los que en cualquier forma pongan -

trabas al Gobierno legítimo de la República o conspiren en co~ 

tra de la integridad de la misma. V.- A los que en caso de pe~ 

dida por asonada militar, motín o revolución popular, presenten 

reclamaciones falsas al Gobierno de la Nación. VI.- A los que 

representen capitales clandestinos del Clero. VII.- A los Mini~ 

tros de Cultos Religiosos cuando no sean mexicanos. VIII.- A -

los estafadores, timadores o caballeros de industria. En todos 

estos casos la determinación que el Ejecutivo dictare en uso de 

esta facultad no tendri recurso alguno, y podra expulsar en la 

misma forma a todo. extranjero cuya permanencia juzgue inconvenieE. 

te bajo el concepto de que en este Gltimo caso s6lo prdcederi ·

contra dicha resoluci~n el recurso de Amparo. Los extranjeros 

no podrin de ninguna manera inmiscuirse en los asunt~s pol{ti

cos del pats. Tampoco podrtn adquirir en ~l bienes raíces, ni 

hacer denuncias o adquirir con~esiones para explota~ pro(uctos 

del subsuelo, si no manifiesta¡n antes ante la Secretaria de R_ii 

laciones que renuncian a su calidad de extranjeros y a la pro

tección de sus gobiernos en todo lo que a dichos bienes se re

fiere, quedando enteramente sujetos respecto de ellos a las L! 
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yes y autoridades de la Naciiín". Con esta redacción nos hemos 

propuesto garantizar, por una parte, la protección efectiva -

que deben tener los extranjeros que vengan a nuestro país siem 

pre que sean útiles, liberíindolos. de cualquier abuso del jefe 

del Poder Ejecutivo, y poner a este en condiciones de obrar -

violenta y ríipidamente cuando se trate d~ extranjeros que por 

cualquier motivo deban habitar en el país. Por tales razones 

pedimos a esta Honorable Asamblea se sirva dar su voto en pro 

del artículo 33 Constitucional en la forma en que lo present~ 

mos los suscritos. 

Sala de Cl>misiones.- Queretaro de /\rtmga.- 18 de enero de 1917,

Francisco J. Mújica.- Alberto Romin" 

A continuación, el Proyecto del C, Primer Jefe Constituciona

lista Don Venustiano Carranza, leído por el mismo Secretario 

Lizardi: "El artículo 33, señores Diputados, t!11 l.:. furm<> ai\ GliC 

lo ha presentado el c. Primer Jefe, en su proyecto, tiene una 

pequefia circunstancia que hizo que la Comisión se dividiese en 

opiniones, Voy a leerles el proyecto ~el ciudadano Primer Je

fe. El artículo 33 del proyecto del Primer Jefe dice as!: "Son 

extranjeros los que no poseen las calidades determinadas en il 

•rtículo 30, Tienen derecho a las garantías que otorga la Se~ 

ción I, título primero de ln presente Constituci5n; pero el Ej~ 

cutivo de la Uni5n tendrá la facultad exclusiva de hacer abando 

nar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de -

juicio previo: r.- A los extranjeros que se inmiscuyan en asun

tos politices, II.- A los que se dediquen a ofkios inmorales -

(toreros, jugadores, negociantes en trata de blancas, enganch~ 

dores, etc), III.- A los vagos, ebrios consetudinarios e inc~ 

pacitadoe físicamente para el trabajo, siempre que aquí no se 

hayan incapacitado en el desempefio de sus labores. IV.- A los 

que en cualquier forma pongan trabas al gobierno legítimo. V.

A los que en caso de p~rdida por asonada militar, motín o revo-
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luci6n popular, presenten reclamaciones falsas al Gobierno -

de la Nación, VI,- A los que representen capitales clande~ 

tinos del Clero. VII.- A los Ministros de los Cultos Religi~ 

sos. VIII.- A los estafadores, timadores o caballeros de in

dustrias. IX.- Podrá expulsar en la misma forma a todo extra~ 

jera cuya permanencia en el país juzgue inconveniente, bajo -

el concepto de que, en este Último censo, solo procederá con

tra dicha resoluci6n el Decreto de Amparo. Los extranjeros no 

podrSn de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos 

del país. La mayoría de la Comisjón acordó que debería supri 

mirse esta parte del dictamen; la determinación que el Ejecu

tivo tiene que dictar en uso de esta facultad, no tendrá recu~ 

so alguno con objeto de que los extranjeros que fuesen expuls~ 

do1 por el Ejecutivo, en vista de que segun su criterio, fuesen 

nocivos a la Naci6n, tuviesen el recurso de Amparo. Esto hubi~ 

ra sido sumaménte peligroso, porque de esta manera m~s valdría 

que no existiera el artículo 33, en el supuesto de que en la -

mayoría de las veces, la Suprema Corte impediría al Ejecutivo 

expulsar a algún extranjero, con lo cual se acarrearían serias 

consecuencias al Gobierno. El Voto Particular tiende precisame~ 

te a subsanar este error. Esti conforme el Voto Particular en 

que es necesario dejar al Ejecutivo, alguna vez, el derecho a~ 

soluto, la gran facultad de poder expulsar a algGn extranjero 

sin recurso alguno; pero tambi~n consideramos que en algunos 

casos ser!a muy peligroso que el Ejecutivo estuviese investido 

de un poder tan amplio para echar del país a cualquier extran~ 

jero. Por esta raz&n al formular el voto, enmendamos el proye~ 

to haciendo una enumeración de individuos que desde luego caen 

bajo la sanciori del artículo 33, quienes en ningGn ~aís tienen 

garant!ae. Esas garantías las otorga el dictlmen de la mayoría. 

Nosotros las quitamos, y restringimos las facultades dadas al 

Ejecutivo para poder expulsar a cualquier extranjero poniindolo 

en condiciones de poder obrar cuerdamente cuando expulse a alg~ 

' . 
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no de los que se enumeran en la í~accion, que son perniciosos 

no s6lo en M~xico sino en cualquier parte del mundo. Quería -

hacer esta aclaraci6n para que la Honorable Asamblea resuelva 

con pleno conocimiento de la diferencia entre el Voto Particu

lar y el Dictamen de la Comisión" (Diario de los Debates. Tomo 

Il, numero 80. 

Como se capta de la simple lectura de lo anteriormente consig

nado, tanto el C. Primer Jefe, como la Comisi5n y el Voto Par

ticular, vieron el peligro de dejar al Ejecutivo la amplitud -

de la facultad de expulsi6n que constituía tan grave peligro -

en contra de los derechos del hombre y por lo mism~ en los tres 

proyectos transcritos en el presente trabajo, se enu•eia a los 

extranjeros que podrtan ser expulsádos sin juicio previo y sin 

otorgarseles recurso alguno. Pero tambign en los tres mismos 

proyectos se manifesta que en determinados casos deb!a subsi~ 

tir el Juicio de Gatantías para el expulsado. Se incurre la

mentablomente también en errores, ya que aparte de esos casos, 

para el Ejecutivo sigue subsistiendo esa facultad, por lo que 

se vuelve a incurrir en última instancia en otorgar la presu!!. 

taniente atacadá facultad discrecionlil dada al Ejecutivo. 'Ta!!!. 

bien es verdad que el texto del art1'.culo aprobado no contiene 

expresamente la autorizaci~n para que el extt:anj ero haga uso 

del amparo, lo cual no es necesario, pues al tener el goce co_! 

pleto de garantías tiene ~l del citado juicio, sie~pre qu~ e~ 

presamente no se lo niegue la propia Constituci6n, negativa -

que no podt:emos encontrar en nuestra Carta . Magna; Y a ~a~or ~ 

bundamiento, el art!culo 33 no implica la imposibilidad del e.! 

tranjero para valerse del amparo, sino la fac~ltad del Ejecut! 

vo para no necesitar un juicio anterior a la expulsión. Pero 

este lamentable error, constituido por la frase "Sin necesidad 

de juicio previo", niega sistemáticamente el amparo al extran

jero quejoso que recurre a la protecci6n de la Justicia Federal, 



35 

como si el dnico fundamento del Juicio de Garant[as fuera la vio 

lación del artículo 14 Constitucional; es cierto que se presta a 

confusiones el asunto, pero no estriba la violación en la garan

tía de audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 14 

Constitucional; sino que hay algo mas consistente que estudiar~ 

mos ampliamente en un capítulo posterior al abordar la facultad 

de expulsion como un acto soberano del Estado. 

Llegamos ahora al estudio de los antecedentes de la Ley que co~ 

tiene nuestro delito a estudio, es decir, de la Ley General de 

Poblaci6n. 

Uno de los antecedentes mas directos de la Ley General de Pobl~ 

ción, es la Ley de Migración del 13 de agosto d~ 1930 y su Re- · 

glamento del 6 de junio de i932, el cual fue derogado en el año 

de 1950. 

Posteriormente a la Ley de Migracion de 1930, entro en vigor la 

Ley General de Población promulgada el 24 de agosto de 1936 y -

publicada en el Diario Oficial del 29 de agosto del mismo año 

( 8). 

Esta Ley estaba dividida en thulos, el primero llamado "Organ.!_ 

zaci6n" con dos capítulos; el segundo denominado "Demografía" 

constitu!do por cinco capítulos; . el tercero "Migración" con o

cho capítulos; el cuarto denominado "Turismo" con tres capítu

los; el quinto con el nombre "De la Identificación Personal" 

con seis capítulos y el sexto ' "Disposiciones Generales" con SE 

lamente un cap!tulo. 1 Este capitulo contenía l3s sanciones a 

esa Ley entonces vigente; y la cual entró en vigor el día si

guiente de su publicacion en el Diario Oficial siendo abrogada 

dando paso a la Ley General de Poblacion del 23 de diciembre 
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de 1947. <9> 

Esta Ley se divide en cinco capítulos; el primero de ellos d~ 

nominado "Organización y Competencia"; el segundo "Demogra

fía~';el tercero "Inmigración"; el cuarto "Emigración" y el i'.i!. 
timo "Sancion". El Reglamento de esta Ley es del 27 de abril 

de 1962 y fue publicado el 3 de mayo del mismo año, abrogando 

el Reglamento de 1950. A esta Ley se le hicieron dos reformas, 

la primera expedida el 24 de diciembre de 1949 y publicada el 

27 del mismo mes y año. (lO) 

·La segunda reforma se expidió el 29 de diciembre de 1960 y se 

publico en el Diario Oficial del 30 de diciembre próximo si

guiente, entrando en vigor esta reforma el primero de enero de 

1961. Esta segunda reforma consistió en modificaciones o adi 

ciones en casi todos los artículos incluyendo el capítulo de 

sanciones. 

Así llegamos hasta nuestra Ley vigente. La Ley General de Po

blación entro en vigor el día 4 de enero de 1974, abrogando -

la Ley del mismo nombre del año de 1947 así como sus reformas, 

derogándose ademas todas las disposiciones que se opongan a e~ 

ta Ley, y expidi~ndose el Reglamento de la actual Ley el día -

10 de enero de 1980. 

Bástenos por ahora manifestar lo anterior respecto a nuestra -

Ley General de Población vigente, ya que la misma será amplia

mente estudiada en apartado posterior. 
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II.- LA LEY GENERAL DE POBLACION 

1,- NATURALEZA JURIDICA DE LA LEY GENERAL DE POBLACION.-

El orden jerárquico normativo en el Derecho Mexicano se refi~ 

re al problema de la ordenación jerárquica de los preceptos -

pertenecientes a un sistema, complicándose extraordinariamen

te cuando el sistema corresponde a un Estado de tipo federal. 

Tomando en consideración esta circunstancia, haremos especial 

referencia al orden jurídico en nuestro país. 

El art!culo 40 Constitucional establece que es voluntad del -

pueblo mexicano constitufrse en una RepGblica Representativa, 

Democritica, Federal, c~mpuesta de Estados Libres y Soberanos 
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en todo lo concerniente a su régimen interior¡ pero unidos en 

una Federación establecida segGn los principios de esta Ley -

fundamental. Mientras que el art!culo 41 estabiece que el -

pueblo ejerce su soberan1a po; medio de los Poderes de la Unión, 

en los casos que es competencia de éstos, y por los de los Es 

tados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los term! 

nos respectivamente establecidos por la Constituci6n Federal 

y las particulares de los Estados, las que en ningGn caso po-

. drin contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

El principio que determina las atribuciones que respectiva

mente corresponden a los Poderes de la Uni5n y de los Estados, 

es el que consagra el art1culo 124 de la propii Constituci5n, 

el cual a la letra dice: ttLas facultades que no estin expres~ 

mente concedidas por esta Constituci6n a los funcionarios fe

derales, se entienden reservadas a los Estados~. 

De acuerdo al art1culo 49 de la Constitución, el Supremo Poder 

de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o mas de estos 
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Poderes en una persona o Corporación, salvo el caso de las 

facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión confor

me a lo dispuesto en el artículo 29 de nuestra Carta Magna. 

En ningún otro caso se otorgaran al Ejecutivo facultades -

para legislar. 

El capítulo II de la Constitución Federal se refiere a la -

organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo¡ el capí

tulo III al Poder Ejecutivo, y el IV al Judicial. 

El precepto fundamental del orden jerárquico normativo del 

Derecho Mexicano lo formula el artículo 133 Constitucional, 

el cual establece: "Beta Constitución, las Leyes del Congreso 

de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que est~n 

de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República con aprobación del Senado, serán 

la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado 

se arreglaran a dicha Constitución, Leyes y Tratados, a pe

sar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o Leyes de los Estados". Aquí tenemos el pri~ 

cipio de la Supremacía de la Constitución. 

El precepto anterior rebela que los dos grados superiores de 

la jerarquía normativa están integrados en nuestro derecho: -

l) Por la Constitución¡ y 2) Por las Leyes Federales y por los 

tratados internacionales. Las Leyes Federales y loe tratados -

internacionales, tienen, en consecuencia, el mismo rango jer1r

quico normativo. 

La Ley General de Población es una Ley de carácter federal. En

contramos su fundamento en el artículo 73 fracción XVI, el cual 

faculta al Congreso para dictar Leyes sobre emigración e inmi

gración, materias que quedan comprendidas dentro de la Ley. Es 
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tablece dicho artículo: "Artículo 73.- El Congreso tiene fa

cultad: fracci6nXVI.- Para dictar Leyes sobre nacionalidad, 

condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturaliz~ 

ciOn, colonización, emigración e inmigración y salubridad g~ 

neral de la República ... " 

Por lo expuesto, podemos ver que la Ley General de Poblaci&n, 

siendo de carácter federal, se encuentra al igual que la Con~ 

titución y los tratados que se celebran por el Presidente con 

aprobación del Senado, dentro de los dos grados superiores de 

la jerarquía normativa en nuestro derecho; pero aclarando, que 

solo la Constitución Federal tiene un rango superior a las -

Leyes Federales y a los tratado~. 

La Ley General .de Población es formalmente una Ley con un si~ 

tema de penas o de sanciones penales que se imponen a los que 

cometan los delitos tipificados en dicha Ley. 

Los delitos del orden federal, son los previstos en las Leyes 

Federales y en los tratados, en este concepto quedan compren

didos los delitos que tipifican la Ley General de Población; 

por lo que el Juez de Distrito en materia Penal (artículo 37 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial) es el que tiene la fa 

cultad de decir el Derecho en caso de controversia. 

Refiriéndonos a los delitos consignados en la Ley General de -

Población cabe señalar respecto al objeto jurídico de los mis

mos, la necesidad de proteger las finalidades e intereses que 

persigue la misma Ley en s~ política migratoria y selectiva 

de extranjeros, agregando que nuestra Ley a estudio en su as

pecto constitutivo así como en el· represivo, es una Ley de emi, 

nente interés público y de carácter escencialmcnte político, -

en cuanto encarna en el principio aceptado con plena validez -
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en el Derecho Internacional y en razón del cual todo rstado s~ 

berano tiene como poder o atributo inherente a su soberanía y -

esencial a su propia conservaci6n, la facultad de prohibir la 

entrada de extranjeros a su territorio o de admitirlos en los 

casos y bajo las condiciones que juzgue li~remente prescribir. 

De acuerdo con esta atribución inalienable nuestra Constitución 

ha sefialado las reglas que encuentran desarrollo en la Ley Ge

neral de Población, dentro de las cuales el Gobierno Federal de 

be desenvolver la pqlítica migratoria del país, subordinando el 

contenido de la legislación que se dicte a aquellas normas fun

damentales, y sin dejar de considerar los extranjeros que hayan 

penetrado al pafs, y despu~s de hallarse en el comprometan la -

seguridad o perturben el orden público, no pueden invocar ni -

~onstitucional ni moralmente el derecho de permanecer en el te

rritorio nacional. 

2.- CONTENIDO DE LA LEY GENERAL DE POBLACION VIGENTE.- La 

Ley General de ' Poblaci6n. vigente consta de -23 artículos, organi 

za~os en 7 capftulos, teniendo ademis artículos transitorios. 

El citi1'.tulo I lleva por denominación "Objeto y Atribuciones" y -

dispone esencialmente que la Ley presente es de aplicación fed~ 

ral, teniendo la misma por objeto regular los fenómenos que afe~ 

tan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinimi~a 

y distribución en el territorio nacional. Explica que el fin 

de la misma es que la población logre una participación justa 

y equitativa de los beneficios del desarrollo económico y social. 

siendo el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Goberna

ción quien resolverá los problemas demográficos nacionales prom~ 

viendo las medidas necesarias para ello, y creando el Consejo Na 

cional de Poblaci6n para el mismo objetivo. 

.·· : 
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El capítulo II se llama "Mip,racion", el cual defin e las faculta

des específicas de la Secretaría de Gobernación en cuanto al or

den migratorio, reiterando la función de vigilancia de la misma, 

establece las facultades del servicio de Migración así como las 

bases para las empresas de Transporte Terrestre, Marítimo o Ae-

reo. 

El capitulo III es el de "Inmigración", en donde establece que 

es la Secretaría de Gobernación quien determinara el número de 

extranjeros cuya internación puede permitirse, aunque la misma 

ley establece prioridades en cuanto a quienes son los extranj~ 

ros que tienen preferencia para internarse a nuestro país; as~ 

mismo, establece las diferentes calidades migratorias existe!!_ 

tes, entre ellas las de No Inmigrantes, Inmigrantes, Inmigrados 

y otras, las cuales conocemos como Categorías Especiales. 

A pesar de que es materia de otro apartado dentro de este mismo 

trabajo, haremos una breve referencia acerca de la constitución 

de cada una de las susodichas calidades migratorias. 

Respecto a la calidad de No Inmigrante, tenemos con que nuestra 

ley a estudio considera a los siguientes dentro de est~ concep

to: 

a) Turistas 

b) Transmigran tes 

c) Visitantes 

d) Consejeros 

e) Asilados Políticos 

f) Estudiantes 

g) Visitantes Distinguidos 

h) Visitantes Locales 

i) Visitantes Provisionales 

Considera la ley de referencia como Inmigrantes los siguientes: 
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a) Rentistas 

b) Inversionistas 

c) Profesionales 

d) Cargos de Confianza 

e) Científicos 

f) Técnicos 

g) Familiares 

A continuación, establece los requisitos que debe reunir un suj~ 

to para poder gozar de la calidad de Inmigrado. 

Por Último dentro de este apartado, establece quienes pueden ser 

sujetos de lo que conocemos como Categorías Especiales, mismos -

que p1Jeden ser: 

a) Permisos de Cortesía 

b) Hie~brQs de Tripulación 

c) Diplomáticos, Agentes Consulares y Funcionarios Gubern~ 

mentales. 

Asimismo, establece dicha ley los requisitos que los extranjeros 

deben cumplit para poder internarse al . tér~itorio nacional~ l~s 

cu a les son: 

I) Presentar Certificado Oficial de Buena Salud Física y 

Mental, expedido por las autoridades del país de donde 

procedan, en los casos que fije la Secretaría de Gobe~ 

nación; 

II) Aprobar el examen que efectúen las autoridades sanita

rias; 

111) Proporcionar a las autoridades de Migración bajo prote~ 

ta de decir verdad, los informes que les sean solicita

dos; 

IV) Identificarse por medios idóneos y auténticos y, eri su 

caso, acreditar su calidad migratoria; 
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V) Presentar Certificado Oficial de sus antecedentes, -

expedido por la autoridad del lugar donde hayan resi

dido habitualmente, en los casos que fije la Secreta

ría de Gobernación; y 

VI) Llenar los requisitos que se señalen en sus permisos 

de internación 

A continuación, la Ley establece algunas obligaciones de las -

autoridades judiciales y administrativas relacionadas con el 

cumplimiento y obligaciones afines en materia de población. 

El capítulo IV se inti tula"Emigraci15n", el cual como su nombre 

lo indica, determina algunas disposiciones en relación a esa -

materia. Establece la~ obligaciones al respecto de la Secreta 

ría de Gob~rnacion, define a los emigrantes los requisitos que 

deben llenar para poder emigrar y los mismos en el c~qo ~P tra 

bajadores mexicanos que vayan a prester sus servicios a otro -

país. Aquí cabe una crítica a nuestra ley a estudio, y no solo 

a la misma sino en general a toda la estructura jurídica que -

nos rige ya que aquí tenemos un claro ejemplo de leyes que son 

vigentes, que están plasmadas en nuestro ordenamiento jurídico, 

que lucen con todo su esplendor en un texto legal, pero que, -

sin embargo, solo sirven ~ara estar plasmadas luciendo BU belle 

za, su utopía, pero completamente aisladas de la realidad ya -

que su cumpli~iento no se lleva a c~bo, ya que si así fuera -

traería, y no es ninguna exageración, la revolución misma a nues 

tro país. En el presente caso nos referimos en particular a la 

enunciación que ha~e nuestra ley a estudio acerca de los requi

sitos que deben llevar los trabajador~s mexicanos qu~ vayan a -

prestar sus servicios a otro país, ya que en la generalidad de 

los casos, no se cumplen los mismos, ya que si se cumplieran d~ 

bidamente no sería posible para los llamados "indocumentados" 
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ir a trabajar al otro lado de la frontera norte, causando una 

desestabilización para nuestro país, lo que causaría graves pr~ 

blemas sociales si se llevara a cabo el fiel cumplimiento de es 

ta disposición. 

El capítulo ' V se refiere a la "Repatriacion", primeramente, de

fine quienes son los repatriados, estableciendo nuevamente fa

cultades al respecto a la Secretaría de Gobernación. 

El capítulo VI lleva por título "Registro de Poblaci&n e Ident! 

ficacion Personal". Esta facultad se le otorga a la Secretatía 

de Gobernación; respecto de los individuos residentes en el país y 

de los nacionales que residan en el extrbnjero. Se señala la -

finalidad de ese registro, así como sus objetivos. 

A continuación, viene el capítulo de "Sanciones". En el siguie~ 

te apartado llevaremos a cabo un estudio minucioso de las sanci~ 

nes comprendidas en la Ley General de Población; por ahora,solo 

haremos una breve referencia sobre las mismas. 

Primeramente se establecen las sanciones para los empleados de la 

Secretaría de Gobernación, por ser los mas facultados en esta ma

teria .de población. A continuación se establecen las sanciones 

de las autoridad~~ federales, estatales y municipales. 

Es el art{culo 98 . de nuestra ley a estudio el que es materia del 

presente tiabajo, y el que determina la sanci6n hasta de 10 años 

de prisión y multa de $5,000.00 al extranjero que habiendo sido 

expulsado se interne nuevamente al territorio nacional sin haber 

obtenido acuerdo de readmisión. Solo nos limitaremos en este -

apirtadca me~ionarlo, puesto que como ya lo afirmamos, será es tu

diado en forma por dem~s amplia en el siguiente apartad~. 

Asimismo, se sefialan las penas en que incurren loe extranj~ros 
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que por algún motivo violan disposiciones de esta ley, así como 

quiénes son las autoridades competentes para llevar a cabo el -

cumplimiento de las sanciones. 

Por Último, se encuentran en nuestra ley de estudio los artículos 

transitorios en los cuales encontramos que la Ley General de Po 

blacion entró en vigor el día 4 de enero de 1974, abrogando en 

su artículo transitorio primero la Ley General de Población del 

23 de diciembre de 1949. 

3,- SANCIONES DE LA LEY GENERAL DE POBLACION VIGENTE.- Es 

el Último capítulo que las regula en nuestra ley a estudio. El 

primer paso será definir a la sanción. García Maynez, en su -

"Introducción al Estudio del Derecho", dice que la sanción "es 

la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber pro

duce en relación con el obligado" (1) 

El Derecho, que por su naturaleza coercible puede hacerse cum

plir por medio de la fuerza en el caso de su incumplimiento, -

tiene también como característica fundamental que es público, 

ya que solo el Estado tiene el derecho de usa~ esa fuerza, de 

lo que se deduce que únicamente el Estado puede imponer sancio

nes jurídicas, 

La coercibilidad representa una expectativa de ser realizada. -

Su realización es la coacción; ésta, según el maestro Preciado 

Hernández, es el acto, mientras que aquella representa la posi

bilidad de coerción. La coercibilidad es el fondo, la exigencia 

racional de una posible coerción actual. La norma jurídica sin 

la coercibilidad no sería jurídica y sin la coacción no podría 

sobrevivir ya que no alcanzaría su plena realización. La coer-
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cien es la realización forzada de las sanciones, por ello cuando 

el legislador impone una pena, esta es coercible, pero si esa -

sanción no es cufuplida voluntariamente por el infractor de la -

norma, esta ·se hace cumplir por la fuerza, es decir, se le apli

ca la sanción por medio de la coaccion. 

La fuerza fundamental en nuestras leyes mexicanas de este poder 

del Estado, lo encontramos en el artículo 21 Constitucional re

formado por Decreto Presidencial de 2 de febrero de 1983 que se 

refiere a la potestad sancionadora del Estado y el cual a la -

letra dice: 

"Artículo 21 .- La imposición de las penas es propia y ex

clusiva de la autoridad judicial. La persecusion de los delitos 

incumbe al Ministerio Público y a la policía judicial, la cual 

estar& bajo la autoridad y mando inmediato de aquel. Compete a 

la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 

infracciones de los reglamentos guhernativos y de policía, las 

que únic;imente consistirán en multa y arresto hasta por· treinta 

y seis horas, pero si el infractor no pagare la multa que se le 

hubiere impuesto se permutara ésta por el arresto correspondie~ 

te, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas, 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no -

podr5 ser sancionado con multa m~yor del importe de su jornal o 

salario de un día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados ln multa no exce

der& del equivalente a un día de su ingreso". 

Ahora bien, ¿qu~ entendemos por sanción? 

Sanción es la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un 

deber produce en relación con el obligado. Asimismo, .existen dos 

tipos de sanciones, las propiamente dichas y las penas que están 



51 

reglamentadas por el Código Penal vigente. Las sanciones se dis

tinguen de las penas por exclusión de las marcadas en el artícu

lo 24 de nuestro Código Substantivo Penal. 

Las penas y medidas de seguridad son: 

1) Prisión 

2) Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor 

de la comunidad 

3) Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables 

y de quienes tengan el habito o la necesidad de consumir 

estupefacientes o psicotrópicos 

4) Confinamiento 

5) Sanción pecuniaria 

6) Prohibición de ir a lugar determinado 

7) Decomiso y p~rdida de instrumentos y objetos ·relaciona

dos con el delito 

8) Amonestación 

9) Apercibimiento 

10) Caución de no ofender 

11) Suspensión o privación de derechos 
• 12) Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o 

empleos 

13) Publicación especial de sentencia 

14) Vigilancia de la autoridad 

15) Suspensión o disolución de sociedades 

16) Medidas tutelares para menores, y 

17) Las demás que fijen las leyes. 

De lo anterior, y analizando la Ley General de Población, es de 

verse que las sanciones propiamente dichas son: 

a) La multa 
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b) El arres to 

c) La Expulsión 

d) La deportación; y como penas sólo la prisión. 

La multa y el arresto son el modo común de sanciones dentro de -

los reglamentos administrativos, únicos autorizados por la Cons

titución para que las autoridades administrativas hagan cumplir 

sus reglamentos gubernativos y de policía; tienen afinidad a cier 

tas penas como la prisión y la sanción pecuniaria de que nos ha

bla el Código Penal. pero tienen sus características propias que 

los diferencian de ~stas. 

El segundo grupo de sanciones que impone nuestra ley a estudio y 

que no son sanciones propiamente dichas, son cancelaciones de -

permisos para la estancia del extranjero en México que ha otorg~ 

do el Ejecutivo por medio de la Secretar!a de Gobernación, y por 

otra parte, cuando algún extranjero sin este permiso es expulsa

do de nuestro territorio nacional, no se le esta sancionando si

no que se le esta devolviendo a su país para no causarle ningún 

daño cuando no ha cometido ningGn il!cito, pues si lo hiciera, -

primeramente tendr{a que someterse a las leyes para cumplir la .
pena y entonces podr& salir del pats. 

El tercer grupo es el de las penas, que en la ley a estudio se -

reducen a dos: la prisión y la 1Dal llamada "multa", que es la -

sanción pecuniaria y que se aplica sobre todo a personas moral~s 

que ayuden a la comisión de delitos en materia de migraci~n. 

A continuación, haremos un esbozo de cada una de las sanciones -

contenidas en la Ley General de Poblaci5n: 

La multa es "una sanci<in de carácter pecuniario, consistente en 

,. 
\~ 
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el pago de determinada cantidad de dinero 11
(
2 ) 

El arresto para el mismo Pallares "consiste en la privación de la 

libertad en un lugar diverso del destinado a sufrir la pena de -

prisión y que no excede la privación de quince días en la legisl~ 

ción vigente" <3 ) 

La deportación es la resolución de una condición a la que se suj~ 

ta la estancia del extranjero dentro del territorio nacional, una 

solución del problema de autodefensa del Estado que de acuerdo a 

la convivencia internacional sujeta la estancia de los extranje

ros dentro del territorio nacional a una condición resolutoria, -

no pudiendo hacer reclamaciones otros paises. 

La prisión es el castigo legalmente impuesto por el Estado al de

lincuente para conservar el orden juridico. 

La sanción pecuniaria se divide en dos: multa y reparación del da 

ño, por lo que la consideramos como el castigo legalmente impues

to cristalizado en una reparación de tipo económica. 

La Expulsión es una institución de Derecho PGblico Interno que so 

lo puede ejercitar en nuestro orden normativo el Jefe del Ejecut.!_ 

vo, por medio d~ la cual dicho funcionario puede ordenar la sali

da de un extranjero que considere indeseable para nuestro pa{s, -

Por ahora, nos limitaremos en este apartado a la anterior defini

ción, yá que la figura de la expulsión la estudiaremos ampliamen

te en el capítulo próximo siguiente, 
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CAPITULO 111 

INTERNACION Y EXPULSlON DE EXTRANJEROS 

l.- Internación de los Extranjeros. A.- Factores que influyen 
para que los Estados impongan condiciones a la entrada de los 
Extranjeros. B.- Exposición del Procedimiento en las diversas 
Calidades Migratorias para internarse a los Estados Unidos M~ 
xicanos. 2.- Expulsión de los Extranjeros, A.- La Expulsión 
como Acto Soberano de un Estado. B.- El Artículo 33 Constitu
cional. c.- Derecho Comparado. 
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1,- INTERNACION DE LOS EXTRANJEROS. 

A) FACTORES QUE INFLUYEN PARA QUE LOS ESTADOS IMPONGAN CONDf 

CIONES A LA ENTRADA DE LOS EXTRANJEROS, 

En la actualidad las pricticas rigoristas en contra de los -

extranjeros han sido sustitu!das por medidas históricamente menos 

severas pero que, en el fondo, tienen igualmente cierto rigoris

mo, puesto que pueden causar tambi~n muchos perjuicios. Nos refe 

rimos aquí a la expulsión de extranjeros que se divide a nuestro 

juicio en expulsión propiamente dicha y en deportación, medidas 

con las cuales se pueden originar graves injusticias si se apli

can arbitrariamente. 

Aún cuando la evolución que ha tenido la condición de los extran 

jeros ha sido muy favorable, llegando incluso a imperar el prin

cipio de la igualdad jurídica de los nacionales y extranjeros, -

si~ embargo ha seguido vigente al mismo tiempo el derecho de los 

Estados a prohibir la entrada de extranjeros a su territorio o -

de admitirla solo en los casos o bajo las condiciones que los -

mismos quieren imponer. De esta última aseveración se deduce que 

los extranjeros pueden ser expelidos cuando no cumplan con todas 

las condiciones que un pa{s les haya impuesto tanto para su en

trada como para su residencia en su territorio. 

Son muy variadas las causas por las que un Estado impone condi

ciones a la entrada de extranjeros, como son factores de índole 

social, económico, demogrifico y pol!tico, los cuales con su u

nificación constituyen un solo derecho, el derecho que tienen -

los pa1ses para restringir el ingreso de los extranjeros a su -

territorio. 
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Los factores mas importantes son los siguientes: 

1) Sociológico.- Existen países cuyas políticas, por la fue~ 

te emigración que padecen, tratan de conservar a sus nacionales -

en el extranjero organizándolos de manera que resistan a la asim! 

lacion. Estas políticas pueden ser perjudiciales a los Estados que 

admiten a esos extranjeros pues por lo regular se van formando ca~ 

tas o grupos de individuos por cualidades, que desde el punto de 

vista social son perjudiciales para la integraci6n de la s~ciedad 

del f.stado de residencia, por lo que es necesario que los países 

tomen medidas de control a ese respecto para que los.extranjeros 

entren con una mentalidad distinta en beneficio de la integraci6n 

sociológica del país en que radiquen. Mientras que otros Estados 

requieren de políticas de emigración en virtud de su sobrepobla

ción o como consecuencia de crisis eco~6micas que producen la -

falta de trabajo, es igualmente permisible para el Estado de re

sidencia controlar la entrada de los extranjeros pues se compre~ 

de que ~stos vienen en busca de oportunidad~s de trabajo para su 

permanencia y en esas condiciones la competencia que los extran

jeros le hagan a los nacionales de un pats, Bert injusta y des

proporciona! pues tenderi a abaratar la m~no de obra entre otros 

muchos aspectos, 

2) Econ6mico.- Causa serios trilnstornos econ6micos competir 

contra loe nacionales. Al invertir ~n aspectos ~itales de la e

conomía se inmiscuyen en la seguridad nacional de un país, por 

lo que debe existir un rígido coritrol. En nuestro pa{s, los ex

tranjeros que invierten aqu! capitales deben de sujetarse a los 

lineamientos legales establecidos por la Ley para Promover la -

Inversi6n Mexicana y Regul~r la Inversign Extr~njera. 

3) Demográfico.- Cuando existe un superávit demográfico que 

resulta de baja mortalidad y sobre todo de la alta tasa de nat~ 

lidad de un Estado, que viene a ser mas grave la situación. Por 
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otro lado, los salarios bajos en diatintos pa1ses, como el nue~ 

tro, suelen crear una fuerte inmigraci6n de trabajadores a los 

patses con un ingreso perc&pita superior, originlndose un 'xo

do importante de extranjeros en cuya virtud tambi&n se har!a -

precaria la situación de los patees si no tuvieran la facultad 

de prohibir o controlar ~quellas inmigraciones. 

4) Político.- El derecho que tienen los patees para proh! 

bir o para admitir la entrada de extranjeros es una de las fi

nalidadea maa trascendentales por las que un Estado se forma, 

buscando salvaguardar su integridad como persona jur!dica y la 

de todos y cada uno de aus componentes, Ahora bien, cuando un 

!atado hace uso de su facultad de expulaiSn con base a los fa~ 

torea sociales, econamicos, demogrlficos o pollticos que lo c~ 

racterizan, lo puede llevar a cabo de dos maneras: o bien exp~ 

liendo al extranjero que no cumpla con los requisitos espec~f! · 

coa de ingreso y permanencia en el pata, o expeliendo al extra~ 

j•ro que por su conducta inaidioaa sea peli¡roao o perjudicial 

para las inatitucionea del pala de residencia, aGn cuando aquEl 

est¡ cumpliendo con todoa loa requiaitos de in¡re10 y peraane~ 

cia. En' el primer caao nos encontramos con una expulsi6n eape

ctfica que ha sido denoainada 11deportaci6n 11
, y en el ae¡undo -

la figura de la expulai4n propiamente dicha. 

B) !XPOSICION DEL PROCEDIMIENTO EN LAS DIVERSAS CALIDADES MIGR! 

TORIAS PARA INTERNARSE A LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

La1 calidades migratorias de los extranjeros ion: No Inmigrantes, 

Inmigrantes e Inmigrados, 
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a) No Inmigrantes: Los No Inmigrantes pueden constituirse de 

cualquiera de la siguiente manera: 

1) Turistas.- De los criterios que sigue la Secretarta de 

Gobernaci6n; podemos dacir que cualquier peraona de na

cionalidad distinta a la mexicana, podri solicitar per

misos ante las emba.jadas o consulados del lugar donde -

se encuentre para documentarse co~o turista, salvo en -

los casos en que no exista reciprocidad internacional, 

entonces la autoridad de migración remitirá la solici

tud de internacl6n · al Sector Central en donde previo ~ 

cuerdo del Oficial Mayor de la Secretar!a podra resol

ver despu~a de u~ axhau•to estudio de la solicitud. El 

extranjer~ podrl in~er~ara~ para cualquier tipo de di

versi6n, ·por motivos de salud, inveatigaci6n cient!fi

ca, activ.idad 'ardstica o deportiva sin beneficio econ! 

mico ~lguno. La temporalidad m'xima para petmanecer en 

el territorio nacional ea de seis mesea i~prorrogablea 

salvo en los caaos de fuerza mayor o caso fortuito en 

los que la Secretaria podt'1 otorgar un periodo suficie~ 

te para que el extranjero salga del pa!a. Cuando un t~ 

rista sale del pa!s, la autoridad de migra~i&n eellar' 

y recogerl el documento para reaitirlo a la Oficina de 

Control Migratorio' sita en el Diatrito Federal . En OC! 

aionea los extranjeros se documentan coao turistas pe

ro por una temporalidad menor a loa aeia •••••; en ••
tos casos, se podri autorizar una extenaiSn de ese pe! 

miso hasta por los ciento ochenta d~aa que ea el mixi

mo en estos ca~oa, desde luego a juicio de la Secreta

ría y comprobando tener fondos suficientes para su man~ 

tenci6n en el pata. 

El turismo constituye para nuestro pata, la cali~ad migr!. 
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.tDria mls solicitada al igual que en todo el mundo. ~si 

mismo, el turiaao ae constituye en la actualidad como 

el segundo rubro mis importante por concepto de ingre

sos de divisas en nuestro pala. Es por ello que nuestras 

autoridades deben de cuidar al máximo loa excesivos tr! 

mites adminiatrativos que son ttpicos en nuestra buro

cracia nacional. Podemos afirmar que en nuestro pa!s, en 

la generalidad de los casos, no s&lo se cumplen las no~ 

mas respectivas, sino que se les dan toda clase. de facJ:. 

·lidades a los turiataa extranjeros con el fin de que di.!, 

fruten mis nuestra patria. A pesar de ello, mucho nos 

falta aGn por hacer para satisfacer las exigencias de un 

turismo que no a6lo quiere de M~xico un lugar de recreo 

barato, sino que.quiere encontrar en ~l un m!nimo·de 

preocupaciones posible. Y como el primer contacto que -

tienen los turistas ext~anjeros lo es con las autorida

des migratorias, es menester que las mismas sean lo mas 

efectivas posible. 

2) Transmigrantea.- El deatino final de estos extranjeros 

es otro pata~ es decir, a3lo v•n de paao por el nuestro, 

la Secre.tarla autoriza un tiempo para permanecer en nue.!. 

tro territorio a dicho• individuos. suficiente para cr~ 

zarlo ai •• por tierra o auf iciente para conaeauir un ~ 

vi&n que los conduzca al lugar donde deaeen lleaar. Es

tos extranjeros serln autorizados para peraanecer haata 

por treinta dlas 'impror.roaablea, no pudiendo solicitar 

cambio de calidad o caracterlsitca migratoria. Bajo nin 

gGn motivo podri entrar al pata un extranjero en rutas 

adyacentes a la lepGblica Mexicana. Eatoa permisos deb~ 

rln ser verificados por el fun'cionario, expidiendo la 
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visa en el puerto de entrada; o bien si la Secretaita lo 

juzga conveniente podri exigir que se acrediten previame~ 

te ante el Servicio .central. Estos extranjeros al aband~ 

nar el territorio nacional deberin entregar el documento 

que los ampare durante su estancia, el cual sera sellado 

y remitido por las autoridades de migración a la Secret~ 

rta de Gobernación, Los extranjeros a quienes se les otor 

gue la calidad de transmigrantes, deberln comprobar que 

ya cuentan cDn el permiso de admisión hacia el pa1s que 

se dirijan. 

Sup~estamente, esta calidad migratoria deberta de ser -

una de las mis solicitadas para nuestras autoridades mi

gratorias, ya que M~xico se ha constitu!do como consecue!. 

cia de' su posición geogrifica, como un puente especialme!. 

te para centroamericanos que tratan de pasar a loa Esta

dos Unidos de Norteam~rica en busca de oportunidades de -

trabajo, Como es necesario que cuenten ya con el permiso 

de admisión, ~n este caso el de los Estados Unidos, y e~ . 

mo generalmente no lo tienen, no les conviene a dichos -

extranjeros solicitar esta característica ya que solo te~ 

drtan treinta días improrrogables en el caso de obtenerla, 

para permanecer en el pats, prefiriendo obtener la calidad 

de turistas para as{ tener mis tiempo para buscar la man~ 

ra de buscar introducirse al pa1s vecino. 

3) Visitantes.- Previa solicitud presentada a la Secretaria 

de Gobernaci6n por el extranjero (cuando se trate de ca!!! 

bio de calidad migratoria) su representante legal de la 

empresa o instituci5n que requiera los servicios del ex

tranjero, podrá autorizar la Secretaria a istos para do

cumentarlo como No Inmigrante visitante para poder dese~ 
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peñar alguna actividad remunerada o no remunerada. Dicha 

autorización será concedida hasta por seis meses y podra 

solicitarse la pr6rroga por otro período igual, el cual 

a juicio de la Secretaría y previa comprobacion de la º!. 

cesidad de que el extranjero continGe desempeñando el -

cargo para el cual ha sido autorizado, podrá llegar ha~ 

ta a dos pr5rrogas mis para hacer un máximo de dos años 

de perm~nencia en nuestro país. Además se podrán autor! 

z~r las entradas y salidas mGltiples a nuestro país. La 

empresa que contrate los servicios de un extranjero co-

mo visitante, deberi comprobar con documentos fehacientes 

que está legalmente constituida, que se encuentra al co

rriente del pago de sus obligaciones fiscales, además de 

manifestar las actividades espec!ficas que harl el extra!! 

jero durante el tiempo que resida en nuestro pata, Des~e 

luego la Secretaria podrá señalar el lusar de residencia 

del extranjero cuando as1 lo considere pertinente, Los -

visitantes serán admitidos para ejercer una actividad r~ 

munerada o lucrativa. Sera responsable solidariamente con 

el extranjero respecto a las sanciones a que se haga acre!. 

dor y costeará los gastos de repatriación la empresa, in~ 

titucion o persona que contrate los servicios de aqu~l. -

La protroga a que tiene derecho el extranjero y a la cual 

ya hicimos referencia, deberi solicitarse treint_a d1as ª!l 

tes de su vencimiento, por escrito y con los requisitos -

que la Ley señale, o que a juicio de la Secretaría hacen 

falta. Por todo ello, vemos que los visitantes son los ex 

tranjeros No Inmigrantes que pueden desarrollar activida

des remuneradas o lucrativas con permiso del Estado. 

4) Consejeros.- La temporalidad máxima de permanencia en el 
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país, es de hasta seis meses improrrogables. Necesitan 

permiso previo de la ·secretaría de GobernaciGn para -

ser documentados. Se les autorizan entradas y salidas 

múltiples pero su estancia en cada caso no puede ser m~ 

yor de un mes improrrogable, Presentan pasaporte en re

gla en caso de necesitarlo y pagan impuesto migratorio. 

Este tipo de No Inaigrantes esta previsto generalmete -

para extranjeros que asistan a consejos de administra

ción de empresas o para que presten asesoría a las empr~ 

aaa • 

. 5) Asilados Pol!ticos.- Consiste la autorizaci6n para estos 

extranjeroa en protegerlos cuando huyen de persecuciones 

pol!ticas provenientes de su país de origen. El extranj~ 

ro ~e cualquier país del continente americano serl pro

visionalmente admitido por las autoridades migratorias 

y deber& permanecer en el puerto de entrada hasta que la 

Secretaría deter•ine la calidad migratoria necesaria. -

El extranjero deberi aclarar los motivos de su 
0

persecu~ 

ciÓnt s~s antecedentest datos para efectos de identifi

cacHln aal como el transporte utilizado. Si el peraegu! 

do proviene de un pala distinto del continente america

no, su entrada estari sujeta a la autorizaci6n previa -

de la Secreta~ta de Gobernaci6n, 

"''deo H ha convertido en el mbimo exponente en el CO,! 

tinente a•ericano de los casos relativos al asilo poUt! 

co, y por ello es considerado como un paí~ defensor de 

los derecho• humanos, ~l primer Presidente de M'xico en lotl 

tiempos modernos de nuestro pats que llev6 a cabo una -

polttica abierta a estos individuos, lo fue LSzaro Clrd~ 

n~s. perm~tiendo a ~n gran nGmero de espafioles residir ~ 

en nuestro pats, al estar en desacuerdo con la situaci6n: 
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prevaleciente en ese entonces en su país de origen. Afor 

tunadamente esta inmigraci6n trajo consecuencias muy posi 

tivas para nuestras instituciones culturales. Ello sentó 

las bases para futuras acciones gubernamentales en el sen 

tido de favorecer las p~líticas abiertas a los asilados 

políticos. Desde nuestro punto de vista, y a pesar de los 

efectos positivos que puedan traer. políticas en ese sen

tido, se debe de ser muy estricto al otorgar esta clase 

de concesiones ya que generalmente los asilados políti

cos traen una manera de pensar que debe ser respetada -

por toda la humanidad, pero que en un momento dado pue

de ser perjudicial para nuestras instituciones; ademas -

de ello, muchas veces se abusa de la petición de esta c~ 

racterística, solicitando la caracterís~ica de asilado 

político sin realmente serlo. 

6) Estudiantes.- La admisión de extranjeros que deseen lle

var a cabo estudios, continuar con ~stos, perfeccionar

los en cualquier escuela oficial o privada reconocida, -

deberán solicitarlos a la Secretaría de Gobernación, por 

escrito, acompañando una carta certificada de la escuela 

especificando su admisión y otros documentos que acredi

ten su solvencia económica. Asimismo, comprobarln tener 

fondos económicos suficientes para su manutención en el 

país. Los estudiantes extranjeros no podrán realizar ac

tividades por las cuales reciban remuneración alguna, y 

solamente podrin practicar su profesión o llevar a cabo 

su servicio social con la anuencia de la Secretaría. 

De acuerdo a los convenios en materia internacional, y a 

la lógica elemental de hermandad entre todos los hombres, 

se permite estudiar a los extranjeros en instituciones -
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mexicanas tal y como, a trav~s de diversos sistemas ed.!:!., 

cacionales, se permite a los estudiantes mexicanos lle

var a cabo estudios . en instituciones de diversas partes 

dél mundo, y tal y como el autor de la presente tesis -

pretende de todo corazón hacerlo para empezar la vida -

profesional llena de nuevas y maravillosas experiencias, 

7) .Visitante Distinguido.- En casos especiales y de manera 

excepcional~ podrin otorgarse permisos de cortesta para 

internarse y residir en el país hasta por seis meses, a 

inv·estigadores, científicos o humanistas de prestigio -

internacional, periodistas o a otras personas prominen

tes, La Secretarta de Gobernaci6n podrl renovar estos -

permi"soa cuand·o lo es tfme ·con11eniente. 

Es import·ante esta caracter18tica en virtud de loa ben.! 

cios que aunque en forma indirecta, trae el que personas 

famosas o importantes de todo el mundo nos visiten por 

motivos políticos, económicos, religiosos, arttsticos,etc. 

8) Visitantes Local~s.- Las autoridades de migraci&n podrin 

autorizar ·a loa extranjeros a que visi'ten puertos martt,! 

moa o ciudades fronterizas sin que su permanencia exceda 

de tres dtáa• 

9) · Visitantea Provisionales~- La Secretarta de Gobernaci3~ 

podfi autorizar como excepci6ri hasta por treinta dtis, 

el desembarco provisional de extranjeros que lleguen a 

puertos de · mar o aeropuertos con servicios internacio

nal, cuya documentaciSncarezca de algGn requisito secuE_ 

dárió. En estos casos deberln constituir dep68ito · o fia.!!. 

za que garanti¿e su regreso al pata de proced~ncia¡ d~ 
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su nacionalidad o de su origen, si no cumplen con el re 

quisito en el ~lazo concedido. 

b) Inmigrantes: Los Inmigrantes pueden ser: 

1) Rentistas.- Los Inmigrantes rentistas además de cumplir 

con las disposiciones de formalidad exigidas por la Se

cretaría de Gobernación, tal y como lo son solicitar la 

calidad migratoria por escrito, internarse al país en -

al tiempo que ordene la Secretaría, etc., deberán jus

tificar ante la misma Secretaría que poseen una suma no 

menor de $6,000.00 mensuales o que disfruten ~e las re~ 

tas que les producen sus depósitos traídos del exterior. 

Asimismo, cuando el extranjero se interne al pats con -

algGn familiar que depende directamente de el, aumenta

r' la suma anterior en $1,000,00 mensu~les por cada pe~ 

sona, con exclusión de los menores de edad de quince a

ños que lo acompañen, desde luego la Secretaría podr' -

aumentar o disminuir las cantidades enunciadas si las -

circunstancias lo justifican. Nunca podri desempeñar ac 

tividades en las cualeR reciba sueldo el extranjero 

mientras subsistan las cond~iones originales de su in

ternaci8n, o sea, como rentistas, 

Es inverosímil que una ley tan importante para el desa

rrollo de nuestro pats, determine aún cifras tan ridtc~ 

culas; aunque cabe mencionar que la propia ley le otor

ga facultades a la Secretaría de Gobernación para poder 

aumentar o disminuirlas, creemos que en virtud de la si 

tuación económica tan frágil por la que atraviesa nues

tro país, serta muy conveniente establecer un sistema 

flexible de aplicación de las cantidades en que de ácue~ 

do a ciertos parámetros objetivos de medición, fuera p~ 

sible adecuar nuevas cifras en forma rápida y precisa a 
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las transformaciones económicas producto de una situa

ci6n econ6mica difícil. No solamente se aplicaría este 

sistema a las cantidades requeridas a varias caracte

rísticas migratorias para satisfacer los requerimientos 

legales, sino también a las multas que se establecen en 

caso de incumplimiento de la misma. Creemos qu~ lo mis 

viable sería un sistema similar al del CGdigo Penal, -

aunque no necesariamente que se tomara como parámetro 

de medici6n el salario mínimo; aunque también pudiera 

funcionar. 

2) Inversionistas.- Mediante escrito podri un extranjero 

solicitar su internación al país, especif1cando el ti

po y lugar de la inversión. Por lo que respecta al lu

gar, cuando el extranjero pretenda establecerse en el 

Distrito Federal o en alguna zona aledaña a este, la 

inversión exigida por la Secretaría sera de $1'000,000.00 

y de $300,000.00 cuando la inversión se realice en al

gún lugar distinto al mismo. El interesado debera ade

mis presentar certificado de dep6sito de $20,000,00 -

exP,edido por la Nacional Financiera, a disposici6n de 

la Secretaría de Gobernación para garantizar que se -

realizara la inversión. 

Aplicamos en este apartado los mismos conceptos expre

sados con relación a los rentistas respecto a las rid! 

culas cifras determinadas por la ley, Por un lado, se

ría muy difícil en esta ley determinar parimetros que 

nos auxiliaran ~ establecer en forma m(s objetiva las 

cifras que se deben'de requerir a los inversionistas, 

ya que un país sediento de capital~s como el nuestro 

y ante una situaci6n tan cr!tica como la que estamos 

ahora viviendo, se tiene muchas veces que someter a lo 

pedido por los inversionistas, De ahí la relevancia de· 

.· .· 
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encontrar formulas mas convenientes para atraer capitales 

sin perjudicar nuestra soberanía nacional. A pesar de lo 

anterior, podemos decir que nuestra Ley a estudio no es 

tan relevante con respecto a determinar los requisitos -

para ser inversionista, ya que existe una ley que basta~ 

te técnicamente .ya lo establece, nos referimos a la Ley 

para Promover la Inversion Nacional y Regular la lnver

sion Extranjera. 

3) Inversionistas en Valores.- Para que la Secretaría de -

Gobernación autorice a los extranjeros para llevar a c~ 

bo alguna inversión relacionada con valores, ser1 nece

sario que lo hagan sobre certificados, t1tulos o bonos 

emitidos o garantizados por instituciones nacionales de 

crédito o emitidos por instituciones descentralizadas o 

de participación estatal. La inversión debe ser una can

tidad mensual requerida al inversionista. 

Creemos que no solo a los inversionistas en valores, si

no a ·los inversionistas en general, no les interesa tan

to que se establezcan diversidad de requisitos o no, sino 

que un inversionista vendra a México porque ve en el una 

situación de paz y prosperidad que serf lo que le garant! 

zar( la inversión. 

4) Profesionistas.- Solamente en casos excepcionales y sien

do autorizados adem~F de la S~cretar!a de Gobernación, 

por la Dirección General de Profesiones, los extranjeros 

podrin desempeñar su profesi5n, se podrá permitir el 

desempeño de la profesión a un extranjero cuando sea e

minente en su especialidad y se sujete a las leyes y di~ 

posiciones aplicables. Concederá permiso la Secretarta 
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cuando los extranjeros sean maestros de materias descon2 

cidas o que se conozcan pero que no haya qui~n las impa~ 

ta; también cuando se trate de profesores especializados 

y sea positiva la opini5n de la Secretaría de Educación 

Pública, 

En forma por demás rigurosa, la Secretaría de Gobernación 

deberi de seleccionar a los candidatos que soliciten es

ta calidad migratoria. No podemos darnos el lujo de per

mitir un desplazamiento de profesionistas mexicanos por 

profesionistas extranjeros, Tienen que demostrar fehacie~ 

temente su valia, 

5) Cargos de Confianza.- Normalmente para que un extranjero 

sea autorizado, deberi~ de tomarse en cuenta las dispos! 

ciones señaladas por la Ley . y su Reglamento de Poblaciiin, 

como son: la internación deberá de ser solicitada por la 

empresa que desee contratar los servicios del extranjero 

por el representan"te legal, institución o persona establ.!!_ 

cida y que venga operando en ~l país con dos años de an

ticipación a la fecha de la solicitu~ salvo que se trate 

de una industria necesaria, que el cargo que vaya a de

sempeñar el extranjero sea de responsabilidad y confía~ 

za absoluta a juicio de la Secretaria. Quien contrate -

al extranjero serl responsable de los gastos que se orig.i 

nen por la expulsión del mismo. 

La Secretaría de Gobernaci6n debe ser muy cuidadosa en 

~ste rengl6n, ya que la prlctica nos ha demostrado que 

las empresas trananacionales abusan de esta facultad que 

les otorga nuestra ley a estudio, Se debe de establecer 

muy especfficamente cuiles son verdaderamente loa car

gos de responsabilidad y confianza absoluta para evitar 

estos abusos. 
· ' ' 1.• 
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6) Técnicos y Trabajadores Especializados.- La solicitud -

de internación deberá ser presentada por empresa, inst! 

tuto o persona domiciliada en el país, y justificar a la 

vez la necesidad permanente de utilizar los servicios -

del técnico o trabajador especializado, quien tiene la 

obligación de instruir cuando menos a tres mexicanos -

salvo que la Secretaría lo eximiera de dicho requisito. 

Caracter!stica importanttsima para impulsar nuestro de

sarrollo econ&mico es precisamente ~sta, ello en virtud 

de la obligación que se impone de instruir cuando menos 

a tres mexicanos. Bien aplicada esta disposición, será 

fuente inagotable de co~ocimientos y, por ende, de pro

greso. 

7) Dependientes Familiare~.- FormularS la solicitud el in

teresado bajo cuya dependencia económica vayan a vivir 

los extranjeros y quiendeberá de acreditar su calidad 

de Inmigrante, de Inmigrado o bien que ostente la na

cionalidad mexicana. Comprobar& el interesado el lazo 

familiar que lo une con el extranjero. Se autorizará la 

internación de los hijos, nietos o hermanos cuando es
tos siendo varones sean menores de edad o bien esten in

capacita~os para trabajar. El solicitante acreditar• que 

tiene fondos suficientes.para mantener a las personas que 

vayan a vivir de ,1, &ato ~n virtud de que los extranje

ros que vayan a internarse como dependientes o familiares 

tienen prohibido por ley deaempefiar cualquier actividad 

remunerada o lucrativa. 

8) Extranjero(a) casado(a) con mexicano(a) o con hijos naci 

dos en el pata.- El extranjero que desee obtener la cal! 

·I 

·· ~ 

· ~ 

.:; 
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dad de Inmigrante porque contrajo matrimonio con mexi

cano(a) o haya p'ocreado hijos en México, podrá solic! 

tar autorización siempre y cuando el mexicano(a) acre

dite su personalidad de tal con documentos fehacient~, 

es decir, con acta de nacimiento, Ya habiendo comprob~ 

do el extranjero tener relación directa de parentesco 

con mexicano, deberá comprobar tener fondos suf icien

tes para mantener al cónyuge o bien a sus hijos o cual 

quier trabajo que le permita vivir con decoro siendo 

este desde luego lícito y honesto. A pesar de que la -

Constituci6n en su artículo 30 apartado n fracci6n ll 

establece que en el presente caso se adquiere la naci~ 

nalidad automática cuando se satisfagan los dos requi

sitos que impone y que se traducen por un lado en el -

matrimonio con mexicano(a), y por otro, el estableci

miento del domicilio dentro del territorio nacional; la 

Ley General de Población y su Reglamento introducen un 

nuevo requisito consistente en la solicitud que deberá 

presentar el extranjero para obtener la nacionalidad -

mexicana. De lo anterior, se infiere que la Ley General 

de Población y su Reglamento van mis alll de la Constl 

tucion, y por ende, van en contra de la misma; mas a -

pesar de ello, consideramos mis apropiados los t¡rminos 

a q~e se refieren dichas disposiciones leg~les toda vez 

que toman en cuenta la voluntad del extranjero quien f! 

nálmente tiene el derecho de decidir si quiere o no ad

quirir nuestra nacionalidad, la cual no se toma en con

sideracian en la Carta Magna en virtud de que en ella -

se configura una imposician ipso facto por el matrimonio · 

con mexicano(a) adquiriendo la nacionalidad mexicaria. 

e) Inmigrado.a: La Gnica manera de obtener la calidad de Inmi
grado, desde lu~go previo acuerdo del Oficial Mayor de 
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la Secretaría de Gobernación, es que los extranjeros -

hayan ostentado la calidad de Inmigrante por un período 

de cinco años y .haber cumplido con las condiciones que 

la Secretaría les haya impuesto. La solicitud para ob

tener esta calidad migratoria, deberá ser sometida den 

tro de los seis meses siguientes al vencimiento del cua~ 

to refrendo, y~ que si se vence este plazo el extranje

ro correrá el riesgo de ser sancionado con multa que va 

de $200,00 a $10,000.00 (cifra que igualmente encontra

mos ridícula), y en caso de no cumplir con la multa, p~ 

drá ser encarcelado hasta por quince días, esto cuando 

la solicitud se presente después de los seis meses del 

vencimiento. Si la solicitud es presentada después del 

afio de vencimiento del cuarto refrendo,· el extranjero 

perder! todo derecho de obtener la calidad de Inmigrado. 

d) Categorías Especiales.- Estas categorías son especialísimas, 

y pueden ser: 

l) Permisos de Cortesía.- Podrá autorizar la Secretaría 

~~rmisos de cortesía para internarse y residir en el -

país a personas prominentes, determinando en qu¡ casos 

y con que limitaciones se delegar( esta facultad en los 

funcionarios del Servicio Exterior Mexicano. 

2) Miembros de Tripulaci~n.- Cuando algGn barco llegue a -

cualquier puerto mexicano, los Jefes de Poblaci~n desi& 

nar~n a algGn agente de migraciGn para que vigile la n~ 

ve por el tiempo que este en el puerto mexicano, sin tomar 

en cuenta la nacionalidad de los tripulantes o pasajeros. 

3) Diplom§ticos, Agentes Consulares y Funcionarios Guberna

m~ntales,- La Secretar[a de Relaciones Exteriores debcr5 

notificar a la Secretarta de Gobernaci6n cuando algún D! 
plomatico, Agente Consular o funcionario gubernamental -

se internen al país o bien cesen en sus funciones. 

·'
;' 

•· •. ,¡ 



2.- LA EXPULSION DE LOS EXTRANJEROS 

A) LA EXPULSION COMO ACTO SOBERANO DEL ESTADO 

La Expulsión, junto con la Deportaci6n y la Extradici6~es 

una de las limitaciones al derecho de estancia de los extra~ 

jeras. Llevaremos squl primeramente un breve estudio de la 

Deportación y de la Extradición, con el fin de estar en posi 

bilidades de diferenciar claramente a la Expusion de estas -

dos figuras. 

La Deportación es el acto administrativo mediante el cual l& 

Secretaría de Gobernaci6n cancela la autorización para que el 

extranjero permanezca en el país, este extranjero podri ser -

Inmigrante o No Inmigrante, apliclndose esta figura general

mente a personas que dejan de satisfacer los requisitos nec~ 

sarios para poder seguir teniendo una estancia legal en nue~ 

tro país y se constituyen entonces como una carga social, -

existiendo el derecho de conducirlos a la frontera y hacerlos 

salir del territorio nacional, No es un acto realizado en -

beneficio de la justicia mancillada de otro Estado, sino un 

acto tendiente a proteger al deportante. La Deportación no 

constituye una f~cultad discrecional para el Ejecutivo. 

La Extradición "es la entrega por un Estado a otro del indivi

duo perseguido por la co~isi6n de un delito coman o crimen in

ternacional en el territorio de un Estado y que intenta ocultar 

se en el territorio de otro Estado" (l) -

La Extradician es regulada generalmente por las Leyes inter

nas de un Estado y por los tratados internacionales bilatera

les, aunque tambi~n llega a ser regulada por trata<bs multil~ 

terales. 

. . ¡ 
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La jurisdicción de un Estado en materia penal descansa sobre 

el p·rincipio de la necesidad que tiene de reprimir los crÍm_! 

nes que se cometan, aplicándose entonces el principio de te

rritorialidad del Derecho. El castigo de los delitos como -

medio de represión es a la vez para el Estado una obligación 

y un derecho. Como obligación, el Estado debe hacer todo -

lo que sus ~edios le permitan para castigar los delitos com~ 

tidos contra cualquier habitante de su territorio, no impor

tando clase, sexo o nacionalidad, Ocurre frecuentemente que 

el autor del delito huye a .otro pata en donde se cree a sal

vo de la Ley del Estado en el cual se perpetró el acto deli~ 

tuoso, y, en efecto, al suceder ~sto el Estado ofendido no -

puede hacer nada ya que ceaa el ejercicio de su soberanfa en 

cuanto ha traspasado las fronteras de su territorio, el Est~ 

do en que se encueritra el infractor no puede castigarle, pue~ 

to que no ha sido agraviada ni su Ley ni su sociedad, por lo 

que para castigarle serta necesario obtener pruebas, lo cual 

resultarta imposible, Para evitar todas estas situaciones, 

que pueden dejar impune cualquier delito, los Estados llegan 

a la celebraci6n de tratados de Extradici6n, de los cuales -

existen auchos vigentes entTe varios Estados, y en viTtud de 

los cuales los Estados si¡natarios se compTometen en entregar 

a las autoridadea del otro a las personas que hayan cometido 

delito dentro del territorio de eate Últiao y que hubieran e!. 

capado, al de aqu,l. La ExtTadici6n afecta tanto al fugitivo 

el cual ba hufdo antes o duTante el juicio, como a aqu~l que 

ha escapado del lug•r en que se encontraba reclutdo, 

Existen tres formas de Extradici5n: por la .vfa diplom!tica; ~ 

por la v!a judicial y por la vta mixta. 

La Extradici6n por la vta diplo~(tica se lleva a cabo por medio 

de la Secretarta de Relaciones al pedir que se entregue un in-

. ·~ 

: .. '. ,• 
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dividuo que a su juicio cometió un delito, de acuerdo con el 

Derecho Internacional Público; a esta forma de petición se ob

jeta la intervención de poder en una materia que no le corres 

ponde; es decir, que la Secretaría no es en materia penal nin 

guna autoridad para hacer esa peticion. 

Respecto a la segunda forma, interviene un juez que se dirige 

a la policía del Estado extranjero para pedirle que se le re

mita tal o cual delincuente; se objeta como en la anter~or la 

intervenci6n del Poder Judicial, en materia que le correspou~ 

de al Ejecutivo, ya que no tiene facultad de entablar rela

ciones con Estados extranjeros, 

La tercera forma es la mis aceptada ya que en ella se mezclan 

las dos formas de petici6n anteriores y no resulta herido nin 

gún derecho. 

Actualmente se han firmado infinidad de tratados relativos a 

este materia, pudiindose determinar elementos que en la gene

ralidad de los casos aparecen en mayor o menor grado, y los -

cuales son: 

a) Estan exceptuadas de la Extradici6n las personas pers~ 

guidas por razones políticas ; 

b) La entrega obligat~ria de delincuentes comunes solo se 

efeeí:Ga si existe un tratado previo de extraclici6n; 

c) Ordinariamente• los ciudadanos propios no son entrega

dos al Estado que los Teclama; 

d) Se entrega com~nmente s6lo a los individuos que han pe! 

petrado delitos comunes graves; 

e) Al delincuente entregado solo se puede juzgar por el d~ 

lito que motiv6 la extradici&n; 

f) La extradici6n puede ser negada cuando segGn las Leyes 

del Estado al que se reclama la entrega del reo no pu~ 
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de ser cumplida la sentencia dictada contra el por ha

berse cumplido el plazo de prescripci6n por otros (un

damentos legales. Esta regla no es aplicable a las -

personas acusadas de la comisi6n de crímenes interna

cionales; 

g) La Extradición puede ser negada también cuando en el 

territorio del Estado al que se pide la entrega del -

reo fue dictada resolución judicial de sobreseimiento 

de la causa objeto de la extradición, y dicha resolu

ción est~ en vigor. 

En tanto, la Expulsión "es un acto generalmente administrati

vo, mediante el cual un Estado intima y llegado el caso coa~ 

ciona a uno o más individuos que se encuentran sobre su terr! 

torio. a que lo abandonen en un plazo generalmente corto y -

perentorio, prohibiendo su reingreso 11 <2> 

Como una consecuencia del derecho de los Estados a admitir o 

no en su territorio a los extranjeros, existe también el de

recho de expulsarlos, sin tener en cuenta si éstos residen en 

forma temporal, se encuentran de tránsito en el país o ya han 

fijado BU domicilio permanente en el , 

El derecho de Expulsi6n por parte de un Estado con respecto a 

los extranjeros residentes en •1 1 ha sido motivo de serias co~ 

troversias; la teoria jurtdics rechaza implacablemente las so

luciones extremas a este problema~ parece tan inadmisible que 

un Estado . pueda arbitrariamente expulsar de su territorio a 

los extranjeros que si han ingresado al pats es por virtud de 

una promesa t¡cita o expresa de garantías en cuanto a sus in

tereses fundamentales, pero es inadmisible tamb!en que se si

ga tolerando a cualquier extranjero solamente porque fue admi

tido, no importando la conducta que haya seguido durante su -
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estancia en el país. Si cada Estado debe cargar con las la

cras que representan algunos de su nacionales, es injusto que 

tengan también que soportar las de extranjeros o habitantes -

de otros países. 

La Expulsión del extranjero por una causa baladí es condenada 

por el Derecho Internacional, pero se tiene que admitir la ju~ 

ticia de la expulsión por lo menos en los siguientes casos, -

mismos que son aceptados en la practica del Derecho Intern_! 

cional y recopilados siguiendo el criterio del maestro Alfre

do Verdross: 

"l) Poner en peligro la seguridad y el orden del Estado de 

residencia, por ejemplo, mediante la agitación política~ 

enfermedades infecciosas, modales inmorales; 

2) Ofensa inferida al Estado de residencia; 

3) Amenaza u ofensa. a, otros Estados; 

4) Delitos cometidos dentro o fuera d•l pa!s; 

5) Perjuicios económicos ocasionados al Estado de reside~ 

cía por ejemplo, mendicidad, vagabundeo o incluso sim

ple f~lta de medios 

6) Residencia en el pats sin autorizacion"(l) 

Las causas legttimas de ExpulsHht son de tal naturahza que di 

HcHmente pueden suje·tarse a demostraci6n palpable cuando el'. 

· Estado al cual pert·en·ece el extranfero, desea buscar por sí' mi.! 

mo la culpabilidad de ~ste; y por otra, la situación de un Es

tado que se v& perjudicado e~ sus intereses es tan delicada, 

que diversos Estados establecen en sus Leyes facultades a cie~ 

tos funcionarios super~ores, para aplicar la Expulsi5n confor~ 

me a su criterio y sin necesidad de procedimiento j~dicial, -

(facultad discrecional). Pudiera considerarse como l~g!tima 

la Expulsi5n que se hace bajo la circutistancia de que interve~ 
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ga en su caso una autoridad superior, lo que hara' poco proba

ble un atropello injustificado, y el Estado al que pertenezca 

un extranjero expulsado puede ordinariamente confiar en la -

buena fe de loe altos funcionarios de un Estado civilizado -

que solo podrta ponerse en duda mediante la repetici6n de e~ 

pulsiones notoriamente infundadas. 

Ahora bien, podemos decir que es perfecto que quede establee! 

do el derecho de un Estado de expulsar de au territorio a los 

extranjeros que puedan perturbar el bienestar pGblico; ~ero -
en el ejercicio de este derecho, al igual, que en el caso de 

l•aJmision de un extranjero, no debe mostrarse discriminación 
alguna cóntra los nacionales de un Estado en particular. En 

este caso, el gobierno extranjero tendrla el derecho de inve!. 

tigar las razones de expulsi&n de sus nacionales, Existen -

precedentes a este respecto; .especialmente en el desarrollo -

de las relaciones entre las. grandes potenciaa y los pequeños 

Estados, en los quQ constan reclamos como loe aiguientea: "En 

1895 Gran Bretaña obtuvo una indemnizaci&n de Ni~aragua, por 

la expulsiciSn de 12 sGbditoe britlnicoa que habS:an sido arre!. 

tados y expulaadoa bajo la acusaci6n de haber participado er. 

la rebeli6n Mosquito. En el caso Bluefields los Estados Unidos, 

baalndose eapecial~ente en .el tratado de l867, solicitaron que 

loa do• prisionero• norteamericanos fueaen informados de los 

carao• formulado• contra ello• y de · la prueba en que loe aie

mos se basaban admitiendo, sin embargo,el derecho de Nicaragua 

a expulsarlos eia•pre que la• acuaacionea fueran realea. En 

1920 loa Estados Unido• deportaron a Rusia, a un grupo de ana~ 
quistas y socialistas que babtan emiarado de este país hacia 
los Estados Unidos, y cuyas actividades en apoyo de aua prin

cipio• políticos, fueron considerados como perjudiciales. En 

1.926 .el gobierno de Panml decid~.& expulsar a R.O. Marsh y o
tros basSndose en sus actividades subversivas entre los indios 

·· ··;'.'. 
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de San Blas, y los Estados Unidos después de recibir una so

licitud para que prestaran su colaboraci6n, consideraron que 

no existía raz6n alguna para que Panama no pudiese manejar -

el asunto en forma independiente, de acuerdo con este crite

rio se firmo sin inconveniente el decreto de Expulsión" <
4 > 

En la jurisprudencia de los tribunales internacionales tene

mos respecto a la Expulsión de extranjeros la siguiente Ej! 

cutoria en el caso de la Comisión de Reclamaciones Belga-Ve

nezolana, reclamaci6n de "Paquet 1903 en donde actuó como -

arbitro el Sr. Fritz: que el derecho de expulsar extranje

ros del territorio nacional o prohibir su entrada a ~l es -

generalmente reconocido; que cada Estado se reserva a s1 mi! 

mo el ~j~rcicio de este derecho con respecto a la persona de 

un extranjero, si lo considera peligroso para el . orden públi 

co, o por consideraciones de ~levado caricter pol!tico, pero 

su aplicación no puede invocarse excepto para esa finalidad 

que por otra parte, la practica general entre los gobiernos, 

es dar explicaciones al gobierno de la persona expulsada si 

éste las pide, y cuando ellas son rehusadas, como en el caso 

que se considera, la Expulsi6n puede considerarse como tin ªE 
to arbitrario de ~al naturaleza que exige reparaci6n, 1o que 

ae •sr•va en el caso presente poY el hecho de que los atrib~ 

toa del Poder Ejecutivo, seg'n la Constituci6n de Venezuela, 

no abarcan la facultad de prohibir la enttada al terr~torio 

:. ';. 

.,;\ 

.nacional o au Expulsi6n de Sl de los extranjeros "domicilia- f 
dos, a quienes el gobierno s~speche que son perjudiciales al 

orden pGblico"(S) 

Se concibe que pudiendo 1a Expulsi6n de un extranj•ro cau

sarle tan serios trastornos, el Estado deba antes de dictar 

y efectuar la orden relativa, tomar toda clase se precauci~ 

nes que garanticen la justicia del acto, La teor!~ y la -
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pulsi~n en tiempo de guerra · y la Expulsión en tiempo de paz, 

ya que la dureza con que se realizan las Expusiones del pri

mer caso, no sertan justas en el segundo. 

En la teoría la Expulsi6n no es un castigo, sino una medida 

protectora de car!cter administrativa que puede efectuarse 

en ciertos casos con todo gfnero de consideraciones. El d~ 

recho que tiene el Estado de expulsar a los extranjeros -

perniciosos esta consignado por nuestras leyes en el art!c~ 

lo 33 de la Constitución y los tlrminos de su cumplimiento 

no han sido aún reglamentados, no existiendo por tanto, co~ 

diciones especiales como en btros paises para la aplicación 

material del mencionado derecho. 

Seg~u las Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci&n, tenemos que con respecto a la expulsión de extran

jeros se han dictado entre otras las siguientes: 

1) Si aparece que el agraviado no sufre enfermedad con

tagiosa alguna, por acreditarlo as! el dictamen per! 

cial de dos mtdicos, procede conceder la suapensi6n 

del act~ reclamado que consiste en el reembarco de -

extranjeros aoapechosos de padecerlo, pues no se tr~ 

ta propiaaenta de la aplicaci6n de las Leyes sobre -

salubridad pGblica, y por lo'mis•o, la aociedad y el 

Estado, ningGn perjuicio resienten.- Seaanario Judi

cial de la FederaciSn, t. XXXVIII, plg.2045. 

2) Si se reclama en amparo la expuhil5n del pds de un 

extranjero, por orden del Ejecutivo Federal) y el q~~ 

josd no rinde prueba alguna para demostrar la incons

titucionalidad del acto reclamado, debe negarse la -

piotecci&n federal.- Semanario Judicial de la Feder~ 

ciGn, t. LV, plg. 308. 
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3) Comprobado que un extranjero se esta dedicando a acti . -
vidades de diversa naturaleza de aquellas para las cua 

Ley se le permiti6 la entrada temporal al país, la mul 

ta y la orden de expulsion dictadas en su contra por 

la Secretaría de Gobernaci6n, no son violatorias de -

garantías.- Semanario Judicial de la Federaci6n, t. -

LVII, pAg. 2929. 

Respecto a los extranjeros perniciosos, .la misma jurispruden

cia de la corte nos dice: 

1) SegGn.la ftacci&n XVI del artículo 2 de la Ley de Se

cretarías de !atado, corresponde a la de Gobernaci&n 

la aplicaci&n del artículo 33 Constitucional, esto es, 

del acuerdo presidencial de expulsi6n de extranjeros, 

que se furida eri •ste precepto y los actos de ejecuci6n 

son imputables directamente a dicha Secretaría y sus • 

facultades a este respecto, no tienen limitaci&n algu

n~ en cuanto tienden naturalmente a ese prop6sito y la 

detenci6n del interesado s6lo es un medio para cumpli

mentar las orderies de expulsi&n dictadas por el Presi

dente de la Rep6blica y por lo mismo, no pueden consi

derar~e incobsti~hcionales.- Semanario Judicial de la 

Federaci6n~ t. Lxx•v1. pag. 3103, 

i) La p~na de r•lel•ci&b a ~ue se contr•e el c&digo Pen~l · 

federal, debe ser decretada por la autoridad judicial; 

pero si ~e trata de ~umplimentar la orden de expulsi&n 

del país dectetada por el Presidente de H~xico, en vis

ta de las t•ctiltades que le concede el ar~ículo 33 Con~ 

titucional, como para la debida eJecuci&n de tal orden 

es necesario que las autoridades ejerzan un poder ~ate 
¡ -

rial sobre la persona del afectado, claro es que debe 

restringirse su libertad o internarlo en uno de los es-
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tablecimientos controlados o bajo la dirección de las 

autoridades federale~, como es el penal de las Islas -

Marías.- Semanario Judicial de la Federación, t,LXXXIX, , 

pág. 691. (La pena de relegación a que se refiere esta 

sentencia, no existe en la actualidad. La relegación 

fue eliminada de la escala de sanciones del Código P~ 

nal para el Distrito y Territorios Federales, por D~ 

creto de 4 de diciembre de 1943, y suprimida de nuevo 

por Decreto de 30 de diciembre de 1947. En su virtud 

se dispuso en todos los casos en que el Código Penal -

u otras Leyes señalen prueba de relegación, debe apli

carse a la prisión). 

3) Conforme al artículo 33 Constitucional, el Presidente 

de la República tiene la facultad exclusiva de hacer 

abandonar el país y sin necesidad de juicio previo, a 

todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente; 

y contra el ejercicio de esta facultad es improcedente 

conceder la suspensión, porque se trata del cumplimie~ 

to de un precepto constitucional del que puede hacer -

uso discrecionalmente el Ejecutivo, siendo la detención 

en tal caso, sólo una medida para cumplimentar las ord~ 

nes dadas en virtud de esa facultad.- Semanario Judicial 

de la Federaci6n , t. LX, pgg. 409, XV, p,g, 25, y 860; 

y X-1, pSg. 59 y 1587, 

B) EL ARTICULO 33 CONSTITUCIONAL 

Necesidad prominente para entrar al estudio del artículo 33 

Constitucional, es llevar a cabo primeramente una semblanza del 

artículo 1 Constitucional, en virtud de sus amplísimos alcances 

en todo nuestro sistema jurídico, Está basado en los mismos -
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principios filosof ico-jurídicos que muchos años después inspi

raron la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la -

Organización de las Naciones Unidas en 1948. Establece la su

premacía de la dignidad de la persona humana sobre ·el Estado, 

concediendo a ~ste un derecho prominente de autoprotecci6n en 

casos de emergencia en que su existencia misma se vea amenaza

da diciendo textualmente: 

"Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo 

gozari de la~ garant!as que otorga esta Consti

tuci5n, las cuales no podrán restringirse ni su~ 

penderse sino en los casos y con las condiciones 

que ella misma establece". 

En este artículo primero Constitucional no se establece dife

rencia alguna entre nacionales y extranjeros. La persona hum~ 

na por el hecho de encontrarse dentro del territorio nacional, 

goza de todas las garantías constitucionales sin ninguna exce~ 

ción. El Estado, sin embargo, podr& suspenderlas en los casps 

y con las condiciones que la misma Constitución establece en 

el artículo 29. 

En tanto, el artículo 33 Constitucional establece: 

.-. :'.• 

"Artículo 33,-Son extranjeros los que no posean las calidades 

determinadas en . el arttculo JO. Tienen derecho a -:·: , 

las garantías que otorga el Capítulo I, título 

primero de la presente Constituci5n~ pero el Ej~ 

cutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva 
. . ·, 

de hacer abandonar el territorio nacional, inme

diatamente y sin necesidad de juicio previo~ a 

todo extranjero cuya permanencia juzgue inconve

niente. Los extranjeros no podrin, de ninguna m~ 

nera, . inmiscuirse en los asuntos pol!ticos del -

país". 

.· .g 
···;· 
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El artículo 33 Constitucional es mas conocido por los legos 

por su excepción que por su regla; se refiere específicamen

te a los extranjeros y consta de cuatro partes bien delimita 

das que podemos encuadrar de la siguiente forma: 

la.) "Son extranjeros los que no posean las calidades d!, 

terminadas en el artículo 30 .••• " 

Tenemos una definición negativa o por exclusión del ex

tranjero, la cual no se ajusta a los cinones clásicos de dar 

un genero próximo y una diferencia específica. Es extranjero 

lo que no es nacional, de aquí que para saber lo que es lo 

uno, tenemos que saber lo que es lo otro. Sin embargo, anali 

&ando el artículo 30, vemos que tampoco contiene una defini

ción de nacionales por la vía del ginero próximo y la dif ere~ 

cia espectfica. Antes bien, hace una relación de las cualida 

des jurídicas que debe reunir una persona para considerarse 

mexicana. Si bien esta forma de proceder repugna a los prin

cipios de la lógica, es en cambio_ desde el punto de vista l~ 

gislativo no sólo conveniente sino hasta aconsejable. Ya ad

verttan los romanos lo peligroso de definir en Derecho, y -

quien haya alguna vez intentado elaborar una definici6n en 

Derecho, no digamos ya de los alcances de los conceptos que 

nos ocupan, sino de otros mas modestos, sabra que el aforis

mo latino esti mts que justificado. Gracias al concepto que 

di la Constituci6n, en México tan es extranjeros el nacional 

de otros patses como el ap&trida, 

2a.) " ••• Tienen derecho a laa garant!as que otorga el C~ 

p!tulo I, t!tulo primero de la presente Constituci6n ••• " 

En plena confirmaci6n de lo expresado por el art!culo 

primero, se r~itera que los extranjeros no estin exentos de 

la protección legal que el Estado mexicano otorga a sus ha

bitantes en general, entendiendo por habitantés no s6lo a -
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los residentes que lo sean permanentemente o semipermanente

mente, sino aún a los transeúntes, ello a consecuencia de lo 

dispuesto por el artículo 12 del Código Civil para el Distri 

to Federal, el cual a la letra dice: "Las leyes mexicanas, Í.!!, 

cluyendo las que se refieran al estado y capacidad de las pe~ 

sonas, se aplican a todos los habitantes de la República, ya 

sean nacionales o extranjeros, estíin domiciliados en ella o 

sean transeúntes 11
(
6 ) 

3a.) " ... pero el Ejecutivo de la UniGn tendri la facultad 

e~clusiv~ de h~cer aband~riar el territorio nacional, irimedia

t~m~nte y si~ necesidad de· juicio previo, a todo extranjero 

cufa per~ariencia juzgue inconveniente ••• " 

Esta es la parte del arttculo 33 que resulta mh familiar 

para los no versados en la ciencia jurídica. Y es también do.!!: 

de nos encontramos al p'rincipio de la frase la pa·labra "pero", 

conjunci~n adversativa que "denota que un concepto se contra~ 

pone a otro anterior"(~) En esta· tercera parte del a·rttculo 33 

es don.de se ve el reparo o la dificultad de que no aiempre se 

le conc·eden todas las g"aranttas constitucion·ale·e al •x·t ·ranj e

ro, ~irio qtie se limita al p~eserit~ c~so, · no 4eil~d~le · medi~' 

de defensa alluna. Ad pues, el arttctilo 33 no obliga al Eje

cu'tivo de la Uni6n a fund·ar y moti-v.ar la causa de la Expulsi6n . 

y este derecho ha sido ej ere ido por el Poder Ejecutivo en la -

forma lit•ral que dicho artículo le concede. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha ajustado tam

bién a la interpretaciori de este criterio y existen infinidad 

~e Ejecutririas que sos~ienen que el Juicio de Amparo no proc~ 

de ~ontra la Expul~ion de extranjeros. Bietenos recordar la -

jtirisprudencia definida que se expresa en la siguiente forma: 
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"Conforme al artículo 33 Constitucional, el Presidente de la 

República tiene la facultad exclusiva de hacer abandonar el -

país inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo 

extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, y contra el 

ejercicio de esta facultad, es improcedente conceder la sus

pensión porque se trata del cumplimiento de un precepto cons

titucional del que puede hacer uso discrecionalmente el Ejec~ 

tivo, siendo la detenci&n en tal caso, solo una medida para 

completar las ordenes dadas en virtud de esa facultad"(S) 

Esta jurisprudencia se ha continuado aplicando hasta la f~cha 

y la larga lista que la apoya ea impresionante, solo conviene 

citar aquí una Ejecutoria que rompe esta uniformidad y que -

fue dictada en el Amparo interpuesto por Velasco Tovar Luis 

y Coagraviados, en octubre de 1951~ y cuyo extracto es el s! 

guiente: 

"AGn cuando el artículo 33 de la Constituci&n otorga al Ejec~ 

tivo facultad para hacer abandonar el territorio nacional a 

los extranjeros cuya permanencia juzgue inconveniente, Gato 

no significa que los extranjeros deben ser privados del de

recho que tienen para disfrutar de las garantías que otorga 

el artículo primero, Capítulo 1 de la Conatituci&n, por lo -

cual la orden de expulsi&n debe ser fundada y motivada y de~ 

pachada dentro de las normas y conductos legales"(g) 

El Doctor San Martín y Torres cita otra Ejecutoria que a la 

letra dice: 

"Aunque el espíritu del articulo 33 de la Consti tuci5n e.s el 

de que en forma ripida y efectiva la suprema autoridad de la 

R•pGblica puede y hasta debe librar a la sociedad y al Estado 

.. _¡ 
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de elementos perniciosos, sin embargo el .alcance de la facul

tad discrecional y privativa para la aplicación de dicho pre

cepto no debería traducirse en una facultad arbitraria o in

consulta, ya que nunca dicho artículo pudo ni debió suponer 

que dentro del orden constitucional de tipo democrático, hay 

alguna autoridad por eminente que ~sta sea, que quede releva

da de fundar en ley sus actos"(lO) 

En algunas legislaciones se ha atribuido a las autoridades 

administrativas y en otras al Poder Ejecutivo como sucede -

en nuestro país, la facultad de decretar la Expulsión de los 

extranjeros, y lo que es mas, sin que éstos tengan recurso 

alguno, privándoles en esta forma del goce de las garantías 

a que tienen derecho. 

No podemos suponer respecto a M~xic~, que el Poder Ejecutivo 

sea infalible o inmaculadamente justo, sin que esta suposi

ci6n deje de constituir una verdadera injusticia contra los 

extranjeros. Puede el Poder Ejecutivo abusar o equivocarse y 

decretar una Expulsi6n.sin verdaderos motivos, pues el error 

es inherente a la condici6n humana, adem~s de que la histo

ria nos ha demostrado que la mayorta de las veces el Presi

dente de M~xico en turno, y debidu al sistema polttic¿ ca~ 

racterístico de nuestro pats, abusa de las f~cultaies que le 

confiere nuestra Constituci6n. 

Para terminar con este apartado, transcribiremos aqu{ las -

siguientes palabras del maestro Don Ignacio Burgos: 

"No basta que un orden jur!dico reconozca y re~pete la libe~ 

tad y en general los derechos del hombre como persona; es m~ 

. ' 

·. ·' -~ 
: , ~ '!:i 



89 

nester también que instituya los medios para conseguir ese 

respeto o para remediar su inobservancia. Si no lo hace, sus 

autores, o engañan al pueblo colocándolo en la indefensi6n 

ante los ataques de las autoridades, o se muestran inmuta

bles ante las exigencias humanas y, sobre todo, ante las r~ 

clamaciones de su mismo propósito, consistente en proteger 

la personalidad del hombre. Una legislación que contenga co 

mo garantías supremas los derechos pro~ios de la persona y 

que a su vez omita proveer de esta de los medios idóneos p~ 

ra hacerlos respetar es, cuando menos, incompleta, si no es 

que ineficaz en ese aspecto"(ll) 

C) DERECHO COMPARADO 

Pasemos ahora a llevar a cabo un análisis de diversas 

legislaciones, en su mayoría de nuestro continente, para -

poder estar en mayor aptitud de darnos cuenta obj~tivamen

te de los aciertos y errores en que incurre nuestra legis

lación con ~especto a las disposiciones legales referentes 

a la Expulsión de extranjeros. 

1) España.- Casi para finalizar la Edad Media, el 31 de m~ 

yo de 1492, los reyes católicos de España dictaron un de

creto de Expulsión de todos los dominios españoles en con

tra de los judíos no bautizados que en ellos se encontra

ren, dlndoles el plazo de cuatro meses para salir y poder 

vender todos los bienes que ahí tuvieran, con la prohibi

ción de sacar monedas ni metales preciosos, todos bajo p~ 

na de confiscación, prohibiendo a sus sGbditos que los ac~ 

gieran u ocultaran¡ " ••• ya con anterioridad se hab!an de

cretado otras expulsiones en ese mismo reino"(l 2) 

-:~ 
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Desafortunadamente en España se admite la Expulsion de extra.!!. 

jeros así como la de los propios nacionales mediante la apli

cación del "destierro", lo que en México no existe ni aun co

mo pena como lo constata el articulo 22 Constitucional. 

2) Ecuador.- El Decreto numero 895 del 24 de junio de 1950 as{ 

como la Ley de Extranjería y Naturalización del 16 de febrero 

de 1938 se encargan.de regular esta materia de la Expulsión en 

ese país. Transcribiremos los artículos de esta ultima ley que 

tienen relación con la Expulsión: 

Artículo 37.- El gobierno podr1 obligar a salir del territorio 

nacion~l a los extranjeros que hubieren entrado 

eri ~l con violaciGn de una o m4s de las disposi

ciones coritempladas en esta ley~ o cuatido la in

fracciGn sea posterior a su ingreso; y en gene

ral á todos aqugllos cuya residencia en El Ecua

dor coristituyan un ·peligro par• la motal, el or

den publico y las buenas costumbres segun iae nor 

mas que regulan la expulsi6n de'extranjeros. 

Arttculo 38;- Especialmente, el gobierno puede expulsar de su 

territorio naciongl a todo extranjer~ que se en

~ueritte en utio de los siguierttea cásosi 

1) A l~s d~liti~uetites~ •Gri despü's d~ haber cua

pli~~ su condena; 

2) A loe delincuentes comunes que por haber del!~ 

qiiido en el extranjero no puedan ser juagadoa en 

E1 Ecu~dor por falta de competencia de sus jueces; ~' 
3) A los extrarij~ros que infringieren las leyes 

que regulan el tr1f ico del opio y otros estupef a

cientes; 
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4) A los extranjeros que no fuesen útiles para 

el progreso del país por falta de conocimientos, 

de industria, o de medios económicos, o a juicio 

de autoridad competente. 

Artículo 39.- Para proceder a la Expulsi5n, las autoridades de 

policía de oficio o por denuncia particular, ha

rin constar en forma sumaria la culpabilidad del 

extranjero y elevarán todo lo actuado al Minis

tro de Gobierno, el cual si encuentra fundadas 

todas las razones de la Expulsión, expediri el 

acuerdo respectivo y lo comunicari a la Canci

llería. El trimite lo h~ri en todo caso con cit~ 

cien del extranjero, quien podri aducir la defe~ 

sa que tenga por conveniente ante la autoridad -

que inicie el juzgamiento, La defensa sera apre

ciada y juzgada por el Ministro de Gobierno. 

~rtículo 40.- Dictada la Expulsión, se procederi por la auto

ridad de policía que indique el Ministro de Go

bierno, a hacer salir del territorio al extran

jero que hubiere sido motivo de ella, dentro de 

un tgrmino que no exceda de quince días a con

tarse desde la fecha en que el extranjero fue n~ 

tificado con la orden de expulsi&n. 

Artículo 41.- El extranjero que fuere rechazado por la autori

dad de inmigración encargada de vigilar la Expu! 

sion, podr( reclamar verbalmente o por escrito -

ante la primera autoridad política del lugar, -

quien resolveri a la brevedad posibl~ dicha so

licitud. 

Art!culo 42.- El Poder Ejecutivo podri declaTar sin efectos -

una resolución de Expulsi&n, si las causas que 

la motivaron hubieren desaparecido y en tal ca-

}• 

.. .. 

'• , ,, 

. ~;.~:. 
· .. . :1:.-:.t 
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so, el extranjero podrá volver al país. 

Antes de terminar con las disposiciones sobre la materia de -

Expulsión con que cuenta El Ecuador, es menester mencionar -

el Reglamento de la Ley de Extranjería y Naturalización, miE. 

mo que contiene qiversas disposiciones que explican aún mas 

explícitamente los procedimienros para llevar a cabo dicha 

figura de acuerdo a la forma en que se presenta. 

3) Argentina.- De la República de Argentina nos encontramos 

con una ley, la Ley número 4144 del 22 de noviembre de 1902 

que trata sobre la residencia y Expulsión de extranjeros, -

así como con el Decreto número 536 del 15 de enero de 1945 y 

en el cual se encuentran los artículos siguientes: 

Articulo 1.- El Poder Ejecutivo podri ordenar la salida del 

territorio nacional a todo extranjero que haya 

sido condenado o sea perseguido por los tribun~ 

les extranjeros, por· crímenes o delitos comunes. 

Articulo 2.- El Poder Ejecutivo podri ordenar la salida de -

todo extranjero cuya conducta comprometa la se

guridad nacional o perturbe el orden pGblico. 

Art!cul~ 3.- El Poder Ejecutivo podrá ordenar que se impida 

la entrada a todo extranjero cuyos antecedentes 

autoricen a incluirlo entre aqulllos a que se r! 

fieren los dos arttculos anteriores. 

Arttculo 4.- El extranjero contra quien se haya decretado la 

Expulsi5n, tendri tres dtas para salir del pata ~ 

pudiendo el Poder Ejecutivo como medida de seg~ 

ridad pública ordenar su detenci5n hasta el mo~ 

mento del embarque. 
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4) Brasil.- De la República de Brasil tenemos un decreto con 

el número 479 de fecha 8 de junio de 1938 y que establece en 

los siguientes artículos: 

Artículo 1.- Es posible de Expulsión el extranjero que bajo 

cualquier forma atente contra la personalidad 

internacional del Estado, el orden publico o so 

cial, la tranquilidad y la moral pública y la e 

conomía popular~ o que se torne nocivo por los 

procedimientos que emplee. 

Artículo 2.- Esta sujeto a la Expulsión, el extranjero que: 

lo, Bajo cualquier forma: 

a) Atente contra la dignidad de la patria; 

b) Atente contra la seguridad de la propiedad o 

de la libertad de trabajo¡ 

c) Cometa un delito electoral doloso o fraudule!l 

to¡ 

d) Cometa contrabando, falsifique moneda o títu

los de créditos y cartas qficiales (Estados, D.F. 

o Municipios), o establecimientos de crédito; 

e) Practicar lenocinio, trlfico de mujeres, co

rrupción de menores, violencia carnal, estupro, 

desfloramiento, ultraje público al pudor, pecul~ 

do, quiebra estelionato, abuso de confianza, ex

torsión, sociedad secreta; 

f) Ejerza el trafico jltcito de t6xicos o estup~ 

facientes, el que de cualquier modo se preste a 

distribuirlos o venderlos; 

g) Sea vagabundo o mendigo o se convierta en ca~ 

ga al poder pdblico; 

h) Sea considerado elemento pernicioso al orden 

p~blico por la policta de otro país; 
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i) Haya sido expulsado de otro país; 

j) Haya entrado a1 territorio nacional con in

fracción de las leyes; 

k) Haya sido condenado en El Brasil por 

inafianzable o condenado en otro país por crí

menes de esa naturaleza o haberse evadido 

1) Perturbar en cualquier forma el libre funéi~ 

namiento de les asociaciones profesionales. 

2o, En todos los demie casos no previstos en la 

ley, la Ley de Inmigraci&n y la reglamentación 

preveen varios casos de Expulsi5n (deportación~ 

los que no legalizaren su permanencia, los que 

se ostenten con falsos documentos migratorios y 

los que atenten en contra de la seguridad naci~ 

nel, El condenado en pa1s extranjero se conaid~ 

ra probado con el certificado expedido en debi

da forma por funcionario competente, con la vis 

ta o certificaci&n del informe de gobierno. 

3o, No serl expulsado el extranjero que: 

a) Tena• ala de ZS años de residencia en el pa1s 

le¡!tiaa•ente; 

b) Tenga hijo~ vivos brasileños, oriundos de ma

tri•oni~• lea!timoa. 

4o. La docuaentaci&n de nacionalidad braaileña 

se le auspende a1 expulsado. 

So. En cuanto no se consuma la Expulsi&n, el M! 
nietro de Justicia y Negocios Internacionales p~ 

drl ordenar o mantener detenido al expulso por 

el tiempo necesario, 

60. La Expulai6n podrl ser revocada, desde que 

cesan las causas que la motivaron. 
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7o. El extranjero expulso que regresare al terr! 

torio nacional antes de la revocación de la Ex

pulsión, por la simple verificación del hecho, -

ser~ sujeto a prisi6n de dos a cuatro años, la 

cual cumplida sera nuevamente expulsado, 

Parrafo único,- Para ese efecto, el Ministro de 

Justicia y Negocios Internacionales, providen

ciara para que sean sometidas u ordenadas a las 

autoridades de polic!a los puntos de entrada de 

los extranjeros, como autoridades consulares que 

proveerin el embarque, tomandosele su ficha si

nagletica acompañada de su fotografía e !ndice 

dac ti losc6pico, 

So. El Presidente de la República sert el Gnico 

juez de la conveniencia u oportunidad para la E~ 

pulsi6n o su revocaci6n, cualquier caso ser& e~ 

metido al Ministro de Justicia y Negocios lnte~ 

nacionales, de oficio, por iniciativa de poli

cla o mediante representaci&n fundada, 

I.-En el proceso de ExpulaiSn, debe constar la 

fotograf !a e lndice dactiloscopico del expuls~ 

do; 
II.- El recurso judicial administrativo intent! 

do, en cuanto no aa dicte sentencia definitiva, 

el Ministro de Justicia y Negocios lnternacion! 

les no podrS usar de la facultad conferida. 

9o. Toda Ex,pulsión se le comunicarl al extranj,!_ 

ro que podrl ser reconsiderada dentro de diez -

d1as contados desde el d1a que tuvo conocimien

to del mismo, 

lOo. Después de condenado por cualquier delito 

o crimen, sera expulsado. 

. . ~. 

'.i' 

· ·, 
. . ·! 
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5) PerG.- Este país tiene una ley que trata sobre la expulsión 

y trato a los extranjeros, se identifica con el número 4145 y 

es de fecha 22 de diciembre de 1920 estableciendo en diferentes 

artículos lo siguiente: 

Artículo 6.- Pueden ser expulsados individualmente del territo

rio nacional, los extranjeros que hubieren entrado 

fraudulentamente con violación de esta ley y de -

las demis sobre exclusión, o los que traficaren con 

mujeres o los reincidentes condenados en el país -

por los delitos que merezcan pena de penitenciaría, 

o los que por actos il!~itos constituyan un manifie~ 

to peligro para la tranquilidad pGblica o la seguri

dad del Estado. 

Art!culo 7 .- No se aplicarán las disposiciones del art!cul'o ante

ri•or a los extr.anjeros que estuviesen doaiciliados -

conforme a los incisos II y 111 del art!culo 46 d~l 

C&digo Civil, ni a loa casados con mujer pe~uana con 

quien vivi~ren nor•alliente, ni a los viudos de mujer 

per.uana;, 

Ar.d~ul'o : 8.- La· orden de expulsian de los extranjeros debe ~er li.! 
ter.fa • de una resoluci6n expedida en Conaefo de Mini~ 

tiros,. con eepecif•i ·caci5n de sus mot·ivos. En la orden· 

•• conced~~~ aY extranjero el plazo de tres a quince 

dt':aa par.a abandonar el' territori·o nacional, y si no 

lo hiciere, sera~ expulsado por· l'aa autorid:adea de P.2 

l :ict:a. 

Ardculo 9·.- El' Poder Ejecutivo podrl declarar sin efecto esas r.! 

soluci·ones de expulsi&n • si las causas que la moti V,! 

ron· hubieren desaparecido • 

.~ .. _; 

. Art!culo 10. -Lias autoridades ante quienes se hubiera hec,ho l 'a re- ·· .. . 

cla11aci&n de que se ocupa el arttculo 4, deberln ot·or ' · 

gar al' ext.ranjero reclamante~ en el mismo d!a que Íat'a · 

:-:-·-:' 
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se le presentare,un comprobante de haber sido far 

mulado, 

6) Estados Unidos de Norteamérica.- La Constitución de este 

país establece que el Congreso tiene poder para excluir total 

mente a súbditos extranjeros de los Estados Unidos o para pre~ 

cribir los términos y condiciones de acuerdo con las cuales -

puedan ellos entrar, pudiendo tener su política declarada al -

respecto, llevada a cabo exclusivanente a través de los funci~ 

narios ejecutivos sin intervención judicial. 

"Ast, el poder de Expulsión de extranjeros o cualquier clase -

especificada de ellos en el país, puede ser ejercitada entera

mente mediante funcionarios ejecutivos, o bien, el Congreso -

puede llamar en su ayuda al Poder Judicial para verificar al

gunos de los derechos controvertidos de los cuales el Congre

so hace depender el derecho del extranjero para permanecer en 

el pats, y puede establecer un sistema de registro e identifi

caci&n de los miembros de aquella clase dentro del país, y ado..e. 

tar ast las medidas convenientes para poner en ejecuci6n el si~ 

tema establecido. Pero cuando el Congreso decida llevar a cabo 

una polttica que sometiera a los extranjeros que habrían de ser 

exclutdos de los Estados Unidos a penas infamantes en trabajos 

for1ados o confiscación de propiedades, tal legislaciSn deber!a 

soaeterae a la deciai&n judicial para determinar su constituci~ 
nalidad"(ll) 

Podemos afirmar que la pol!tica llevada a cabo por los Estados 

Unidos no solamente en materia de Expulsión sino en general con 

respecto a la Inmigración y a la Enigración, depende no tanto 

de su legislación, sino que depende en mayor o menor grado del 

factor econ&mico, es decir, en los Estados Unidos la posibili

dad de que se de la figura de la E~pulsion es mayor cuando no 
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se requiera gran cantidad de mano de obra, y, por el contrario, 

la posibilidad de que se configure la figura de la Expulsión s~ 

ra menor cuando necesiten de mano de obra. Desafortunadamente -

es nuestro paí:s a quien le han tocado vivir las perjudiciales -

consecuencias de esta política en virtud de que millones de co~ 

patriotas se ven en la necesidad de ir al otro lado. de la front~ 

ra norte en busca de mejores oportunidades. Por ello es necesa

rio establecer que en los Estados Unidos, a pesar de que en su 

legislación se establece discrecionalmente la figura de la Ex

pulsi15n, en la practica se aplica de muy diversas maneras depe_! 

diendo mis que nada del factor econ&mico. 

7) Otras Constituciones,- Con respecto a la RepGblica del Par~ 

_guay, tenemos la siguiente diaposici6n. Constitucional: 

Arttculo 36.- Los extranjero• sozan del terrftorio de la RepG

blica, de 101 derech0 a civiles d~l ciudadano, de 

acuerdo con la• leyes resl•mentarias de su ejer

cicio, •• , si atentaren contra la segurid~d de la 

Repdblica o aluraaen el orden. pGbli'co, el 1obie,t 

no podi:•· cliapo~er ª'-' Expuhi&~ del pata de c 0nfo,t 

midad• con l:a~ l•YH regla•entar,iaa f 

Por au par.te, h RepG~lica d' Ve11uu_ela ~aca referencia a' la f!; 
gura d~ la ExJlul&,i~n , en· •u eiauiente nd:culo CQnatituci:onal1: 

A~ttc11:lo 32."". Podri en todo tieapo •1 Ejecutivo Federal' lllyanae 
o no auapeadido lu 1arandaa conatitucionales, i~ 

Jledi~ l• ant~•d• al territorio de l• RepGblica o 
expul••rloa de ¡¡, por el plazo de seis meses a un 

afio a~ ae tratase de ~acionales o por ti•~po ind~ 

f.inido si se tratase de ext.r·anjeros, a loa indivi

duoa afiliados a . cualquiera de laa doctrinas antes 

dichas, cuando considere que su entrada al territ.!!_ . 



99 

rio de la República o su permanencia en el pueda 

ser peligrosa o perjudicial para el orden públi

co o la tranquilidad social. 

Aunque se establece una Expulsión temporal para los nacionales, 

vemos que al igual que en Espafia con la figura del "destierro'', 

se pueden expulsar a los propios venezolanos,. lo que como ya -

lo manifestamos, no se podr1a hacer en nuestro país. Esta medi 

da de policta se decreta por la autoridad administrativa o ej~ 

cutiva, no implicando la comisión de un delito y s1 un estado 

de peligrosidad conocido o presunto en base a los antecedentes 

del extranjero que se poseen sobre su conducta anterior o pre

sente. 

En la República de Costa Rica, el legislador ha aludido expre

samente a esta distinción en cuanto ha dicho: "La imposici&n 

de medidas de seguridad (entre la que se incluye la Expulsión 

de extranjeros), no impedirá la Expulsión administrativa del 

extranjero en los casos previstos por la ley 11 <14 > 
Respecto a la República de Guatemala, tenemos el Decreto del 

Poder Ejecutivo número 1781 de fecha 25 de enero de 1936 y cu 

yo texto es el siguiente: "El Poder Ejecutivo tiene la facul

tad exclusiva de hacer abandonar del territorio nacional a t~ 

do extranjero, sin excepci&n cualquiera que sea el motivo y -

sin expresi6n de causa de la Expulsi6n, cuya permanencia juz

gue inconveniente para el pata". (Por ser de fecha posterior -

esta Constitución, es una copia de lo dispuesto por la nuestra). 

Tanto la Constitución Pol1tica de Cuba en su arttculo 19, como 

la de Haitt en sus art!culos 15 y 16 establecen de modo expreso 

la'~~misi&n de los extranjeros a las leyes del pa!s y a sus au

toridades, y el quebrantamiento de las mismas dará lugar a la 

Expulsión"Cl 5 ) 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO DOGMATICO DEL ARTICULO 98 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION 

l.- El Delito y su Clasificación, 2.- La Conducta y la Ausen• 
cía de Conducta. 3.- La Tipicidad y la Atipicidad. 4.- La An
tijuridicidad y las Causas de Justificación. 5,- La Imputabi
lidad y la lnimputabilidad. 6.- La Culpabilidad y la Inculpa
bilidad, 7.- La Punibílidad y las Excusas Absolutorias. 8.-La 
Vida del Delito. 9.- La Particípaci~n Delictuosa, 10.- El Co~ 
curso de Delitos. 

' . ' 

, .. i~ 
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ARTICULO 98 PARTE PRIMERA DE LA LEY GENERAL DE POBLACION 

"Se impondri pena hasta de diez afios de prisi~n y multa hasta 
de cin~o mil pesos al extranjero que habiendo sido expulsado 
se interne nuevamente al territorio nacional sin haber ·obtenI 
do acuerdo de readmisian". . -
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l.- EL DELITO Y SU CLASIFiCACION. 

La palabra "delito" proviene del latín "delinquere", que -

quiere decir abandonar, apartarse del buen camino, desviarse del 

sendero marcado por la ley. En nuestro presente estudio, el ar

tículo 98 de la Ley General de Población se constituye como un 

delito, en virtud de que el supuesto descrito por el legislador 

configura una conducta que se aparta de lo establecido por el -

régimen normativo. 

Vanos han sido los esfuerzos que se han empleado a través de la 

historia al tratar de llegar a una definición universal, tilos! 

fica y científica del delito, ya que este concepto esta Íntegr~ 

oente ligado a las realidades sociales y humanas que cambian se

gún épocas y pueblos. 

A pesar de lo anterior, enunciaremos aquí lo que la Filosofía -

ha entendido como delito, definiéndolo como "la violación de un 

deber necesario para el mantenimiento del orden social, cuyo -

cumplimiento encuentra garantía en la sanción penal"(l) 

ror otra parte, encontramos también una definición sociológica 

del delito realizada por Rafael Garófalo estructurando un conceR 

to de delito natural, viendo en el "una lesión de aquella parte 

del sentido moral, que consiste en los sentimientos altruistas -

fundamentales de probidad y de piedad, según la medida media en 

que son poseídos por una comunidad y que es indispensable para 

la adaptación del individuo a la sociedad"(Z) A pesar del esfuer_ 

zo de Garofalo para llevar a cabo una definición valida para t~ 

dos los pueblos y épocas, no logro su objetivo en virtud de ln 

restricción de la misma. 
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Carrara, principal exponente de la Escuela Clásica, distinguió 

al delito de otras infracciones no jurídicas, considerándolo -

como "la infracción de la ley del Estado, promulgada para pro

teger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto ex 

terno del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso"< 3> Conforme al pensamiento de este autor, 

el delito es la violación de una ley que ha sido previamente -

dictada por el Estado con el fin de proteger la seguridad de -

los ciudadanos, por lo que precisa en todos los casos de un ca 

racter punitivo. 

Dentro del concepto jur!dico del delito, este es formalmente -

definido por el artículo 7 del C6digo Penal para el Distrito -

Federal en Materia ComGn y para toda la RepGblica en Materia -

Federal, diciendo que es "el acto u omisión que sancionan las 

leyes penales". Esta definición no escapa a la crítica ya que, 

como lo veremos posteriormente, no siempre existirá una pena 

al cometerse un ilícito penal. 

Existen dos corrientes opuestas para llevar a cabo el estudio 

jurídico esencial del delito. La concepción Unitaria o Totali

zadora lo considera indivisiolc en sus elementos; no se puede 

siquiera dividir el delito para llevar a cabo su estudio; el 

delito se constituye como un todo y como tal debe ser estudi~ 

do para comprender su verdadero sentido juridico. La concep

ción Analítica o At·omizadora hace una división del delito a -

trav~s de s~s elementos constitutivos, estudiándolos uno a -

uno específica y profundamente, no perdiendo de vista a pesar 

de lo anterior, que el delito es una unidad. Respecto a dichos 

elementos constitutivos, existe una polémica acerca de cuales 

son y cuales no lo son. En nuestra doctrina, son las concepci~ 



nes tetratómicas y pentatomicas las que mas se han aceptado 

por la Doctrina. 

Uniendonos al criterio Atomizador del delito, podernos llegar 

a un concepto jurídico sustancial del mismo, el cual solo pu~ 

de obtenerse dogmáticamente del total ordenamiento jurídico 

penal tal y como lo afirma el maestro Jim~nez de Asúa, al de

cir que el delito "es el acto típicamente antijurídico, culp~ 

ble, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, 

imputable a un hombre y sometido a una sanción pena1 11 <4> De -

esta definición se desprenden como elementos del delito: la -

acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, -

la culpabilidad, la punibilidad y las condiciones objetivas -

de penalidad. 

Por nuestra parte, consideramos como elementos esenciales del 

delito a la conducta, a la tipicidad, a la antijuridicidad y 

a la culpabilidad. 
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La imputabilidad no puede ser considerada como elemento esen

cial del delito, puesto que se configura como el presupuesto 

de la culpabilidad, en virtud de que para que exista el nexo 

intelectual y emocional que liga al sujeto con el resultado de 

su acto, debe existir necesariamente la capacidad de querer y 

entender por parte del sujeto activo del delito en el ambito 

del Derecho Penal. 

La punibilidad tampoco puede considerarse como elemento ese~ 

cial ya que una conducta humana es sancionada cuando se le -

califica como delito, pero no es delictuosa porque se le es

te sancionando penalmente, por lo que podemos considerar a -

la punibilidad como una consecuencia del delito. 

.-·.·. 
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Esencia "es lo que constituye la naturaleza de las cosas y r~ 

presenta en ellas lo permanente e invariable"(S), por lo que 

las condiciones objetivas de punibilidad tampoco pueden ser e 

lementos esenciales del delito, ya que solo aparecen en forma 

ocasional. 

CLASIFICACION DE NUESTRO DELITO A ESTUDIO. 

Se han llevado a cabo muy diversas clasificaciones del delito. 

Anotaremos aqui, las que a nuestra consider~ci6n son las mts 

importantes. 

1) EN FU~CION DE SU GRAVEDAD 

Esta clasificación distingue las violaciones a la ley en aten

ci~ri a su g~avedad entre crt~enes, delitos y faltas o contra~ 

venciones (clasificación tripartita), y la que solo establece 

la diferencia entre delitos y faltas (clasificación bipartita), 

la cual tuvo alguna importancia en el Código Penal de 1871, -

peTdiendo la misma en los Códigos de 1929 y de 1931, que se e.n 

c·ar.gan s61o de los delit·os en general, subsumUndose en los C! 

digos P'enales. los cr!menes, mientras que acertadamente l'as fa!' 

tas son d• compe~encia administrativa y caiecen de naturaleza 

p.ropiamentie pena·i. 

L·a· conduct'a· contraria· a· los derechos nacidos d'el contrato so

cial prevista en el arttculo 98 de la Ley Genera~ de Pobl~ci6n· 

configura un delito, conteniendo en el mismo la pena aplicable. 

A pesar. de no estar cont·enido dentro del C6digo Penal·, esta -

conducta antijurtdica es un delito tipificado dentro de una -

ley especi~l,. de aht que sea considerado dentro d~ los delitos 

especiales, 
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2) SEGUN LA MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD 

De acuerdo a esta clasificación los delitos pueden ser de ac

ción o de omisii)n. Los de accii)n 11 oon aquellos en los cuales -

las cmdiciones de donde deriva su resultado, reconocen como -

causa determinante un hecho positivo del sujeto 11
(
6 ) 

En los delitos de omisión "las condiciones de que deriva su -

resultado reconocen como causa determinante, la falta de obser 

vc.ncia por parte del sujeto de un precepto obligatorio"(7) -

A su vez, los delitos de omisión se han distinguido entre de

litos de simple omisión y delitos de comisión por omisión. -

Los primeros se configuran "cuando hay incumplimiento de una 

orden positiva de la ley"(S), es decir, en la falta de una -

actividad jurídicamente ordenada, con independencia del re

sultado material que produzcan. 

Para Liszt, los delitos de comisión por omis.ión, también lla

mados impropios o falsos delitos de omisión, "son aquellos -

en que no existe la realización voluntaria de un movimiento 

corporal que deberi ser realizado, dando con ello la produc

ción de un resultado material"< 9 > 

Nuestro delito a estudio requiere de una conducta de acci6n 

ya que es necesario un movimiento positivo del extranjero -

que ha sido expulsado por internarse nuevamente a territorio 

nacional sin el respectivo acue~do de readmisión. 

3) POR EL RESULTADO 

De acuerdo a esta clasificación, los delitos pueden ser fo! 

males o materiales. Los delitos de resultado formal, tambi~n 

~-: 



110 

llamados delitos de simple actividad o de acción, son aquellos 

en los cuales para su integraci6n se requiere solamente la rea 

lizacion de la conducta del indiviuo, sea esta acción u omisión. 

No es necesario para que se agote el tipo penal la produccion 

de un resultado externo. 

En tanto, los delitos de resultado material sí requieren la -

producción de un resultado objetivo para que se ago'te el tipo 

p~nal; no se sanciona la conducta en st misma, sino que es ne

cesario para su integración que haya un resultado en el mundo 

externo. 

Para Carrar~~ los d~lit~~ f~rmales son "aquillos que se cona~ 

man con una simple accio'n del homb're, la cual baata sin mla -

para violar la L'e'Y"(lO) Delitos materiales "son aqu·elloe que 

para ser continuados necesitan un de·terminado resultado, que 

es lo que dnicamente se considera como infracción de la Ley" 

(H). 

Nue·etro deÜto' es UD ddito for11a1" ya q·ue: el delit·o DO requi!," 

re para su int'e'gr1acil5n de· la p.roduccitiD de · un res·ult'ado ex te!: 

no, s'iendo por· lo' t 'anto un delito de mera conduct'a·, es decir·, , 

se· sanci'oni. la; a'cciSn por' at· misma' • . 

4·) · POR EL' DAR0 1 QUI CAUSA 

Esta cl~aificati6h ~esponde a l~ relacitin de~ dafio resentido• -

con el sujet~ ~•aivo de un il{cito, dividiAndoee en delito• d~ 

lesHin y delit'os de' peli'gro. 

Los del'it'os de lesi;c5n · causan un daño directo y efectivo en i.!!, 

tereses j urtdicaaiente protegidos p.or las leyes que han sid~o · -

violadas. 

··::-: 

¡ 
:~ 

. • • 1 

,• ::i 
·-: · 

~· 
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Los delitos de peligro no causan un daño directo a dichos inte

reses, sino que solamente los ponen en peligro. El peligro es -

la contingencia inminente de que suceda algún mal. 

El delito a estudio es de peligro ya que en ningún mo~ento cau 

sa un daño directo y efectivo en intereses jurídicamente prot~ 

gidos por la norma violada, sino que solamente los pone en pe

ligro. 

5) POR SU DURACION 

Desde nuestro punto de vista, eata clasificación es inminente

mente subjetiva. Aun aa~, la tomaremos en cuenta en el presente 

estudio. Subjetiva, porque no es loable determinar perfectame~ 

te, en forma objetiva, la duración de un delito y sus efectos. 

lnstantineos.- Se integra el tipo en el mismo momento de su -

consumación. Es decir, el carácter de instant,neo no se lo 

dan a un delito los efectos que el causa sino la naturaleza de 

la acción a la que la ley acuerda el car1cter de consumatoria, 

aqut lo importante es si con la unidad en la conducta se cona~ 

ma el delito, entonces serl un delito instantineo. 

En las reformas al C6digo Penal publicadas en el Diario Oficial 

de la Federaci6n el dta ll de enero de 1984, vigentes a partir 

del dta 12 de abril del mismo año, se definen los delitos ins

tant4neos diciendo que 'Ion aqu,llos que se configuran cuando -

la consumaci~n se agota en el mismo momento en que se han reali 

zado todos sus elementos constitutivos". 

lnatantlneos con Efectos Permanentes.- En un a6lo momento se co~ 

suma el delit~, pero las consecuencias permanecen a trav€s del 

tiempo,se ataca el bien jurtdicamente tutelado en una sola ac

ci6n consumlndose el delito, pero sus efectos perduran por un 

determinado tiempo o bien para siempre. 

¡· 
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Continuados.- Se cometen varias conductas pero existe solamente 

una lesi6n jurídi~a Gni~a. Se considera como continuado en la -

conciencia y discontinuo en la ejecuci5n ya que existe una le

sión jurídica pero una pluralidad de acciones. 

En el artículo 7 reformado, vigente a partir del 12 de abril -

del año que transcurre, en su fracción III, se definen a estos 

delitos diciendo que existe un delito continuado cuando con u~ 

nidad de prop&sito delictivo y pluralidad de conductas ae vio-

1• el miamo precepto legal. 

P1rmanentes:- Tambiin conteaplado en el arttculo 7 reformado -

en &u fracción 11 como continuo, el Cod igo Penal determina que 

exi•tir! un delito permanente cuando la con1umaci6n 8e prolon

ga •n el thmpt'. En este tipo de delito a, permanece la consum.! 

ci6n mis111a prolongandoae la conducta en el tiempo y existiendo 

un prop6aito firme del estado mismo de la ejecución • 

. Hu.e&t.ro delito a ea.tudio, no olvidando la cr!tica a esta clas! 

fic,~i6n, 81 puede encuadra~ a la mi&aa como un delito instan~ 

tSn,o ya q~e l~ acci6n de introducirse a territ~rio nacional -

se perfecciona ·~ el a6lo aomento de esa internacilSn, colmlnd,2. 

ae, en cona~cueacia, el tipo penal. 

6) POa JL EU .. lllT() INTllllO o·cuLPAIILIDAD 
Dentro de esta claaificaciSn ee distin¡u~ entre delit~s dolo-

109, culposo& y preterintencionales. En .las reformas vigentes a 

partif de abril de este año, nuestro C6digo Penal con~empla es

ta cl.ss~ficaci&a al. delimitar tres clases lfe delito&: loa int•!!, 

ciopales, 19s no intencionales y loa pret~rintencionale•• •ato 

det~rminado en el arttculo s~ 

.· .. '; ' .'.' 

. . ~ : 

. . : :r 

.· .. 
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El artículo 9 reformado del Código Penal establece: 

"Obra intencionalmente el que, conociendo las circunstancias del 

hecho típico, quiera o acepte el resultado prohibido por la ley, 

Obra imprudencialmente el que realiza el hecho típico incumplie~ 

do un deber de cuidado que las circunstancias y condiciones per

sonales le imponen. 

Obra preterintencionalmente el que cause un resultado típico ma

yor al querido o aceptado, si aquel se produce -por imprudencia". 

Nuestro delito a estudio se configura como un delito doloso al -

llevarse a cabo la conducta, ya que se presupone que al haber s! 

do expulsado un extranjero del país volviéndose a introducir al 

mismo, existe la voluntad consciente a la realización del hecho 

típico y antijurtdico. 

7) EN RAZON DE SU COHPOSICION 

Los delitos simples son aqu~llos en que la lesión ju~ídica que -

provoca una norma virilada es inescindible, es decir, ~l il{cito 

penal esta constituido por una sola lesión. 

En tanto que los delitos complejos se configuran por una lesión 

jurídica que estS constitu!da por dos o mts infracciones, exis

tiendo una síntesis de conductas ilícitas en una sola norma. 

El delito a estudio es simple en virtud de que consiste exclusi 

va y llanamente en la acción de internarse en forma ilegal a -

nuestro territorio, siendo por lo tanto la lesión jurídica Gnica. 

8) POR EL NUMERO DE ACTOS 

En razSn a la c~ntidad d~ actos qtie integran la acción t{pica, -

loa delitos pueden llevarse a cabo por un solo acto (delitos un! 

.·:· 

:·,: .1 

·· .. 

... 

.. ~ 
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subsistentes); o por dos o más actos (delitos plurisubsistentes) 

en que existen como una unificaci6n de varios actos bajo una so

la figura. 

En el presente delito a estudio se configura dentro de esta cla 

sificación un delito unisubsistente, ya que según el nGmero de 

actos que integran la acción t!pica se reducen en este caso a -

uno solo, esto es, el introducirse ilegalmente al territorio n~ 

cional. 

9) POI EL NUHllO DE SUJETOS 

Por la cantidad de sujeto• que intervienen en la ejecuci6n del 

delito, los delitos pueden •er unisubjetivoe y plurisubjetivos. 

Unisubjetivos •on aqu,llo• que solamente requieren de un suje

to para la colmaci&n del tipo penal, en tanto, por requerimie.!!. 

to expreso de un tipo, los plurisubjetivos necesitan de dos o 

mis sujetos para que se pueda llevar a cabo la consuaaci6n de 

un iltcito. 

Nuestro delito a ••tudio •• claramente uniau.jetivo ya q~• pa

ra realizarlo ~s suficiente la actuaci&n de un solo •ujet~ que 

s~ int~rne al territorio nacional habiendo sijo e~pul••4o con 

•~terior~d•d; el t~po no exJae do• o mis individuo•· 

10) POR LA FORMA DE SU PEaSECUCION 

Atendiendo a e.ata clasificación, los delitos pue.den ser de qu!. 

rella necesaria o por oficio. 

Los delitos de querella aon aqu&lloa cuya pers~cu~i&n aolo pr~ 

cede si se d,nuncian hechos delictivos por medio de la pe~16na 

~:, 
--_.!. 

·,. 
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ofendida. El Órgano perseguidor no puede poner en marcha la ma 

quinaria jurídica procedimentaria para investigar un delito si 

no ha sido previamente motivada por el ofendido. En nuestro De 

recho se requiere esta iniciativa de la parte ofendida para -

que pueda haber ejercicio de la acción ·penal a los delitos -

que generalmente son considerados como privados, tales como -

el rapto, el estupro, el adulterio, una forma del daño en pr~ 

piedad ajena, injurias, difamación, etc. Esta querella de la 

parte ofendida es exigida por nuestro Derecho con el fin de -

evitar perseguir oficiosamente algunos delitos que por su na

turaleza pudieran ocasionar mas daños que la impunidad del d~ 

lincuente, excepto que el ofendido as! lo quiera. 

Los delitos perseguibles de oficio son todos aquellos en los 

que tan solo teniendo conocimiento la autoridad de la reali

zación ~e presuntos hechos delictivos, tiene el deber de in

vestigar, perseguir y castigar a los que cometieron esos he

chos, sin necesidad dela querella del ofendido. 

En el caso materia de este trabajo, nuestro delito es perse

guible de oficio ya que al ser del con~cimiento de cualquier 

autoridad, por ese solo hecho, estl obligada a actuar. 

11) EN FUNClON DE LA MATERIA 
En relación a esta clasificaci~n, los delitos pueden ser de

litos comunes, federales, oficiales, militares o pol!ticos. 

Los delitos comunes son todas aquellas conductas que su tipi 

cidad esta contemplada en leyes locales y castigadas tambi~n 

por autoridades locales, 

En los delitos federales las conductas antijurídicas, t{pi-
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cas y culpables están contenidas en leyes de materia federal,

es decir, leyes expedidas por el Congreso de la.Unión. 

Los delitos oficiales son los cometidos por empleados o funcio

narios públicos en el ejercicio de sus funciones y enumerados en 

diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Ser 

vidores Públicos, 

Los delitos militares son contemplados en el C~digo de Justicia 

Militar, y serln aplicados siempre y cuando estin en ejercicio 

como tales. El articulo 13 Constitucional prohibe extender su -

jurisdicci6n sobre personas ajenas al Ejarcito. 

Los delitos poltticos son aq~ellos que atentan contra el Estado 

en su orden interno o externo. Al respecto, el_ Doctor Eduardo -

L&pez Betancourt expresa: "El delito político se.justifica cua.!!. 

do se derriba el orden fi~ado por un tirano ••• Nuestro C6digo P~ 

nal sigue sin lugar a dudas el criterio objetivo, tal vez infllll!! 

ciadp por el pensamiento de los maestros Josa Angel Ceniceros y 

Lui1 Garrido, quienes ~ntre otros fueron autores del C5digo de 

1931. Ho define a 101 delitos políticos, s61o se limita a des

cribirlos en au articulo 144 ..... Cll) 

El delito a estudio se constitµye dentro de es~a c~asificaciSn 

como un delito federal, ya que el mismo esti contemplado dentro 

de una ley de carlcter federal como lo ea la Ley General de Po

blaci6n. 

12) CLASIFICACION LEG~L 

No es propio llevar a cabo el estudio de esta clasificaci6n en 

el presente trabajo, ya que nuestro delito a eatudio no eatlc~ 

templado dentro del C6digo Penal sino dentro de una ley especial. 



2.- LA CONDUCTA Y LA AUSENCIA DE CONDUCTA. 

Para Pav5n Vasconcelos "el delito es un fenGmeno fSctico 

jur!dico que tiene realizaciGn en el mundo social"(l 4) 'Es as! 

como se identifica la palabra "hecho" con delito. En tanto, -

la palabra "conducta" en el campo del Derecho Penal significa 

que todo .delito contiene un comportamiento humano. Dicho fen! 

meno flictico se cono.::e como "hecho", "conducta", "actividad", 

"acto", etc. El mismo C5digo Penal utiliza varias expresiones 

para referirse a ese comportamiento, tal y como "acto", "omi

sión", "hecho", "hechos", "acción", etc. 
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Existe una diferenciación entre conducta y hecho. Mientras la 

palabra "conducta" solamente requerir( una mera actividad del 

sujeto, el t~rmino~echo" incluir§ ademis de la conducta, cua~ 

do aat lo exija un tipo penal, un resultado material. 

En nuestro criterio es preferible hablar de conducta en virtud 

de que no todos los tipos exigen un resultado material; pudien 

do salvar el problema que representa un tipo penal que exig·e -

un resultado material, denomin&ndolo "conducta de resultado m! 

terial"• en tanto que por "conductd' se entiende la sola activ,! 

ciad del aujeto~ 

La palabra "conducta" ee preferible ante otros tfrminos "no so 

lamente por ser un t&rmino mts adecuado para recoger en su co~ 

tenido conceptual las diversas formas en que el hombre se pone 

en relaciGn con el mundo exterior, sino por reflejar tambi~n -

el sentido finalista que es forzoso captar en la acciSn o ineL 

cia del hombre para poder afirmar que integran un comportamien 
to dado" (ls) 

.. : 

' 
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Así pues, con los elementos descritos anteriormente, podemos 

lograr una definici5n de conducta manifestando que "es el -

comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, enca

minado a un propósito" (l 6) 

ELEMENTOS PSIQUICO Y FISICO DE LA CONDUCTA. 

Todas las formas de conducta que describen las figuras típi

cas constituyen el factor pa!quico, es decir, la voluntad del 

sujeto de realizar dicha actividad o inactividad omitiendo v~ 

luntariamente un actuar esperado y exigido por la ley. Por m~ 

dio del factor psíquico se da un movimiento corporal con de

terminado significado respecto al autor, es decir, el elemen

to psíquico llega a la persona con su · acto, Mientras que exi.! 

te siempre en una conducta ademls de la voluntad delictiva -

del sujeto, un covi•i,nto o inercia del cuerpo, lo cual deja 

huella de un modo u otro en el mundo exterior. 

En nueatro delito a estudio, como ·en toda conducta antijur!d! 

ca, existen tanto el eleaento interno, que es la voluntad del 

extranjero expuleado para reinternarae al territorio ••xican.o 

sin tener el correspondiente acuerdo da rea4aisi6n, coao el -

elemento externo que es el llevar a cabo materialmente ••• r~ 

internac i.&n, 

SUJETOS DEL DELITO 

Los sujetos de un delito pueden ' ser los sujetos activos o los 

sujetos pasivos. 

Sujeto . Activo del Delito.- Solamente e~ ser humano puede ser 

sujeto activo del delito, ya que s6lo ~l puede actuar volunt! 

riamente y ser imputable. 
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El sujeto activo del delito es quien lo comete o participa en 

su ~jecucion. El que lo comete es activo primario y el que pa!_ 

ticipa en su comisión se conoce como sujeto activo secundario. 

Los llamamos stijetos activos secundarios "ya que afloran en u! 

terior plano en virtud de un dispositivo que ee ensambla al ti 

po penal y produce su amplificaci6n"(l 7) 

Tambi&n los animales fueron considerados en otros tiempos suj~ 

tos activos, por lo que fueron humanizados y considerados cap~ 

ces de delinquir. Se pueden distinguir tres períodos respecto 

a la idea de cons_iderar como sujetos activos a los aniaalea: 

a)Fetichismo . o huaanizaci5n.- Se consider& . a loa animales co 

mo sujetos capacea de cometer hechos delictivos; b) Simbolis

mo.~ Se castigaba a loa animales como ejemplo para la sociedad, 

aunque ae reconocta que los animales no podían delinquir; c) -

Sanci~n al propietario.- Ge reconocen a loa animales como co

sas que tienen un dueño, y es a '•te a quien se le impone una -

sancign como responsable del animal dañoso. 

Se presenta taabi•n la p~llaica sobre ai las personas aoralea -

pueden ser o no sujetos activos de un delito. Para PavSn Vasco.!!. 

celos: "Sigue teniendo valor el criterio que limita la responaab! 

lid ad de las personas mor alea al campo del Derecho Privado, y -

fundamentalmente al aspecto patrimonial, en orden a la inaplic~ 

cÍ6ri, por" cuanto a ellas respecta, del concepto de imputabili

d-ad. La peraona moral no delinque"(18) 

Igualmente, Castellanos Tena estima que: ºLas personas jur!dicas 

no pueden ser sujetos del delito · por carecer de voluntad propia, 

independiente de la de sus miembros, raz5n por la cual faltaría 

el elemento conducta, bisico p~ra la existencia del delito" (L 9) 

Por su parte, para Gonzilez de la Vega: "El arttculo 11 no contr~ 

---.: 
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ría la tesis de que solo las personas físicas pueden ser en -

nuestro Derecho posibles sujetos activos del delito, pues la 

redacción del mismo, establece claramente que es algún miem

bro o representante de la persona jur!dica el que comete el 

delito y no la entidad moral 11 <20 > 

Contrariamente a lo anterior, Carranca y Trujillo opina que: 

"En nuestro Código sí se considera en casos concretos como PE. 

sibles sujetos activos a las personas jurídicas 11
(
2 l) 

Por nuestra parte, consideramos que las personas juridicas, 

no pueden delinquir , aunque como lo veremos a continuaci6n, 

s1'. pueden constituirse como sujetos pasivos del delito. 

Sujeto Pasivo del Delito.- El sujeto pasivo del delito es el 

titular del derecho violado y jurtdicamente protegido por la 

norma. Cuello Calón entiende por sujeto pasivo del delito -

"el titular d•l derechp o inter's lesionado o puesto en pe

li¡ro por el delito~< 22 > 

Carrara. poi' au, par-te., lo define como "la persona que suf.re -

direct .. en.te la acci6n sobre la que recaen los actos materi_! 

1 di · 1 l" el delit·o"(U) ea ae · anee :oa que se rea iza 

Debemos aqut diatin1uir entre sujeto pasivo y ofendido. Au!!. 

que generalmente hay coincidencia entre ambos, a veces se -

trata de sujetos diferentes. Como ya lo dijimos, el sujeto 

pasivo es el titular del derecho violado, mientras que el -

ofendido es la persona que resiente el daño causado poi: la 

comisión del delito, siendo por ello tambi~n el ofendido c~ 

nacido como el sujeto pasivo del daño. 
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Pueden ser sujetos pasivos del delito cualesquiera de los si

guientes: 

a) La persona física.- Es el sujeto pasivo que se presenta en 

el mayor número .de delitos, Puede ser sujeto pasivo después de 

su nacimiento o aun antes de ello; 

b) La persona moral o jurídica.- Puede ser también sujeto pasi 

vo de la infracci6n penal, lesionando bienes jurídicos tales -

como el patrimonio o el honor; 

c) El Estado es sujeto pasivo en el campo específico de deter

minados delitos, como en el delito objeto del presente trabajo, 

el cual se constituye como un delito que atenta contra la seg~ 

ridad exterior de la Nación; 

d) La colectividad, en algunos delitos como aqu~llos contra la 

economta o la moral pública, 

Ni los muertos ni los animales pueden ser sujetos pasivos, En 

el caso de los primeros, específicamente en el caso de prese~ 

tarse los delitos de violaci6n del sepulcro o la profanación 

de un cadiver, serln los familiares del muerto o la sociedad 

del 1ujeto pasivo, 

Por todo lo anterior, podemos afirmar lo siguiente: En nuestro 

delito a estudio el sujeto activo del delito ea el extranjero 

que habiendo sido expulsado se interne nuevamente al territo

rio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión; el su

jeto pasivo, al ser el titular del derecho violado y jur!dic~ 

mente protegido por la norma, es el propio Estado, Como en la 

generalidad de los casos.• la figura del ofendid~ recae en la 

misma persona del sujeto pasivo, es decir, es tambi~n el Est~ 

do quien resiente el daño causado por la infracci5n penal. 

OBJETOS DEL DELITO 

Loe objetos de delito pueden ser el objeto jurídico Y el objc-



122 

to material. 

El objeto jurídico es el bien jurídicamente protegido que la 

conducta delictiva lesiona, bien jurídico tutelado mediante el 

poder coercitivo llevado a cabo por el Estado. 

El objeto material esta constituído por la persona o cosa so

bre quien recae el daño derivado de la conducta criminal. 

El objeto jur!dico en el presente delito a estudio es la segu

ridad de la Nación¡ ya que es el bien jur!dicamente protegido 

por la Ley. Un individuo nativo de otro pa!s que se introduce 

ilegalmente al nuestro, sin el respective> acuerdo de readmisi8n 

habiendo ya sido expulsado, por ese á&lo hecho, atenta conti"a 

la segurid•d nacional. El objeto mat~rial serl el Estado, ~· -

que sobre 'l recae el peligro. 

~USENCIA DE CONDUCTA 

Es uno de los aspectos negativos o impeditivos de laforaaciSn -

de la figura delictiva por cualquiera de las sigui~nte8 ca~aa1: 

a) Vis Maior.- Sé prueota una actividai! o ináctiv'idad invC>lu~ 

tarias que se ejercen sobre el cuerpo de un sujete> eri forma ~a

terial por medio de una fuerza exterior a ~l de carácter irre1i~ 
tible, fuerza que proviene de la naturaliza o · de seres irracion! 

les. 

La Vis Maior st se puede dar en el delito a estudio, ya que un 

sujeto se puede hallar compelido por una fuerza de tales caract!_ 

r!sticas, que habiendo sido expulsado, se intern~ nu~vamente al 

territorio nacional sin haber obtenido acueTdo de readmisi5n, -

un ejemplo de ello, serta que se expulsara a un guatemalteco, -

:., .... 
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éste se fuera a Guatemala y ahí sucediera el desbordamiento de 

un rto siendo el sujeto empujado hasta tierras mexicanas. 

b) Vis absoluta.- También conocida como fuerza física exterior 

irresistible, esta causa de .ausencia de conducta se configura 

cuand~ un sujeto lleva a cabo un hecho considerado como vehÍc! 

lo pero actuando involuntariamente impclsado por una fuerza ex
terior d·e carlcter ftsico que proviene de otro hoabre, y por lo 

cual el sujeto activo se convierte en un mero instrumento de -

una voluntad ajena. 

La Vis ab1oluta taabi&n se puede dar en nue1tro delito a estudio 

ya que puede exietir una fueraa ¡enemda por un sujeto que compe

la ftsicamente a otro, que habiendo sido expul1ado de nuestro t~ 

rritorio nacional ee interne nuevaaente a 'l en foraa obli1ato

ria habifndolo llevado hasta territorio mexicano, nto no a&lo de 
palabra sino de obra, es decir, no solaaente usando medios inti

midatorio• para crearle un estado licol&1ico de miedo o teaor, -

sino que f!sicaaente lo introduce a nuestro territorio. 

c) Movimientos reflejos.- Son acto1 teaporales que un sujeto -

lleva involuntariaaente a cabo coao producto de un de1control -

de 1u1 propio• aedioa locomotivos del aieteaa central del aer -

buaano. A pesar de que serta aucho muy difícil que •• preeenta
ae, podrla ••r que un individuo expulaado de nue1tro pal•, en un 
•omento de strem, lleve a cabo un aovi111iento automati&ado produ~ 

to del sistema nervioso del ser humano, atravesando la frontera 

siempre y cuando no haya podido controlar su voluntad ni retar

darla, 

d) El sueño, el hipnotismo y el sonambulismo.- Los tres estados 

son fenómenos síquicos que afectan la voluntad del hombre. 

. _;_~ 
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El sueño es el estadofisiológico de descanso del cuerpo humano 

y de la mente inconsciente que se traduce en una acción pasiva, 

la cual puede originar movimientos involuntarios del sujeto con 

posibles resultados dañosos. 

El sonambulismo es un estado f isiologico anormal e involuntario 

donde una persona en estado de sueño lleva a cabo una acción p~ 

sitiva deambulando sin sentido pero que puede igualmente llevar 

a cabo una conducta que se traduzca en la posible realizacion -

de daños. 

El hipnotismo es una serie de manifestaciones del sistema nervi~ 

so producidas por una causa artificial, casi siempre producida -

por otro ser humano, en el cual el sujeto hipnotizado pierde la 

noci~n de lo que estl haciendo mientras dura ese estadó. 

Respecto a estos tres fenómenos stquicos que af e~tan la volun

tad del hombre, ea decir, el aueño, el hipnotismo y el sonambu

lismo, creemos que solamente los dos Gltimos se pueden configu

rar ~n nuestro delito a estudio ya que el sujeto realiza la ac

tividad o in•ctividad sin voluntad por hallare~ en un estado en 

que su cónciertcia se encuentr•auprimida y han desaparecido las 

fuerzas inhibit~riaa. 

Como ya lo hab{amoa manifestado, nuestro ~elito a estudio se pu~ 

de configurar mediante una conducta de acci6n, Por ello, e1 de 

deducirse que no ptiede darse entonces el sueao por c6n~tit~!rse 

este por medio de una conducta pasiva. En tanto en el sonambu

lismo y en el hipnotismo, el sujeto puede llevar a cabo conduc

tas de Índole positivo, es decir, conductas de mov'imiento o de -

acción. 

Un extranjero expulsado de nuestro país, en un estado sonambúl! 

co, se reintroduce sin acuerdo de readmisión a nuestro territo-
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rio, Voluntariamente no quería reintroducirse sin acuerdo de 

readmisión, pero en un estado de inconciencia como lo es el -

sonambulismo, lleva a cabo esa acci6n ilicita. Igualmente, en 

el hipnotismo se podría aplicar este caso, en que una persona 

que ha sido vedada de su voluntad por medio de la hipnosis 11~ 

vada a cabo en su mente por otra persona, es obligada a reint~r 

narse a nuestro territorio, siempre y cuando esta persona que 

ha sido hipnotizada haya sido expulsada con anterioridad y ad~ 

mis no cuente con el respectivo acuerdo de readmisión. 

3,- LA TIPICIDAD Y LA ATIPICIDAD 

La tipicidad •• la adecuaci&n de una c~nducta con la des

cripci8n legal formulada en abstracto por el legislador. La 

típicidad es uno de loa elementos esenciales del delito. 

Nueatr5 Constituci&n Pol1tica en au art!culo 14 establece: 

"En loa juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 

· aiaple analogta y aGn por mayorla de raz6n, pena alguna que no 

eatl decretada por una Ley exactamente aplicable al delito de -

que ae trata". De acuerdo a lato, no existe delito sin tipici

dad. A falta de tipo penal, una conducta antisocial, antijur!

dica y culpable, no podrl considerarse como delito. 

Existen deferencia• entr3 loa tlr•inoa tipicidad y tipo penal. 

El primero ya qued6 definido, en tanto el tipo penal ea la crea 

ci6n legislativa que el Eatado hace de una conducta dentro de -

la Ley, 

Para Hezger, ttel tipo no es otra cosa que la acci6n inju~ta de~ 

crita por la Ley en sus diversos art!culos y a cuya realizaci6n 

va ligada la sanción penal; es, dicho en otras palabras, un -

·;. 
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presupuesto de la pena" <24.) 

Para Jim~nez de AsGa el tipo legal "es la abstracci6n concreta 

que ha trazado el legislador descartando los detalles innecesa 

rios para la definición del hecho que se cataloga en la ley co 

mo delito, mientras que la tipicidad es la adecuaci6n de la 

conducta concreta al tipo penal concreto" <25
> 

Para Pavón Vasconcelos tipo legal "es la descripción concreta 

hecha por la ley de una conducta a la que en ocasiones se suma 

su resultado, reputada como delictuosa al conectarse a ella -

una aaaci&n penal. En tanto el mismo autor le otorga a la ti

picidad significado idintico al de adecuaci&n t1pica"(l6 ) 

CLASIFICACION DE TIPOS PENALES 

El maestro Castellanos Tena clasifica les tipos penales en la 

forma siguiente: 

1) Por su composición: a) normales y b) anormales; 

2) 'ºr su ordenaci6n metodol&gic~: a) fundamentales o blsicos 

b) especiales, e) complementados; 

3) En f~ncion de su autonomta o independencia: a) autónomos o 

independientes, b) subordinados; 

4) Por aµ formulaci&n: a) caau{1ticoa, b) amplios; 

5) Po~ el da~o que causan: a) de dafio o de leaiSn, b) de peli
gro. ( 27) 

A continuación, daremos una explicaci6n de la clasificación ª!! 

teriormente descrita, aplic~ndola a nuestro tipo a estudi¿: 

1) Por su composición: 

a) Normales.- Jimenez de Asúa distingue entre tipos normales 

... , 

. .~ ,; ·.: 
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y anormales. (ZB) Los normales son aquéllos que se in

tegran con elementos objetivos, es decir, al determi

nar los tipos penales, el legislador se limita a hacer 

una descripción objetiva. 

b) Anormales.- Describe el tipo penal adem&s de elementos 

objetivos, conceptos que requieren una valoraci6n sub

jetiva, la cual depende de diversos factores cultura

les, sociológicos, morales, etc. 

2) Por su ordenación metodológica: 

a) Fundamentales o bSsicos.- Son aquGllos que constituyen 

de acuerdo a sus elementos intesrantes, la esencia o -

fundamento de otros tipos legales. Son dichos tipos los 

que constituyen la espina dorsal del sistema de la par

te especial del Código Penal. 

b) Especiales.- Son los que se forman con los elementos -

del tipo fundamental, agreglndose a ellas nuevas cara~ 

terfsticas, por lo que el tipo que se forma adquiere -

vida propia excluyendo la aplicación del basico, por -

lo que no se subordina a este Último. 

c) Complementados.- Se integran mediante el tipo bSsico -

nuevos elementos que se traducen en circunstancias es

pectficas o peculiaridades distintas, quedando subord! 

nadoa al tipo fundamental, por lo que no tienen los ti 

pos complementados vida·independiente. 

Tanto los especiales como los complementados pueden ser: 

a) Cualificados o agravados, y 

b) Privilegiados o atenuados, dependiendo de su penalidad 

con respecto al tipo fundamental. 

3) En función de su autonom!a o independencia: 

a) Autónomos,- No requieren de ningGn otro tipo para te-
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ner existencia o vida propia. 

b) Subordinados.- En virtud de su caracter circunstancia 

do respecto al tipo besico, el cual en todos los ca-. 

sos es aut&nomo, existen en raz6n de la vida misma del 

b¡sico, al cual no s6lo lo complementan, sino se subo! 

dinan. 

4) Por su formulaci&n~ 

a) De formulaciGn amplia.- Son aqu~llos en que se descri

be una bipGtesis Gnica en forma g~nGrica, en la que se 

pueden comprender multitud de modos en su ejecución. -

Son ta•biin llamados de f ormulaci6n libre o de manera 

elistica. 

b) De fotmulaci6n casutstica.- Se describen en estos ti

pos varias formas de ejecutar el iltcito. Dentro de -

esta clasificación se distingue entre alternativa~ente, 

formados y acumulativamente formados. 

Los alterriativamente formados prevéen ' diversas hipGte~ · 

sis de comisi&n, de man~ra que e~ tipo se colma indi~ 

tirita~ertte con la réaliz•ciSrt de tiria de e•as hip6tesi~! 

Los acu•ulati~amente forma~os requieren de la comi~i&n . 

de la pluralidad de actos de1i¿tuosos aut6riomos entre 

et, es decir, paia que se col~e ~l tipo, se teqtiiere -

del concurso de todas las hip6tesis previstas en e1 -

mismo. 

S) Por el daño que causan: 

a) De daño o de lesi6n,- Cuando el tipo tut~la el bien j2 

rídico frente al daño consistente en su destrucci5n o 

disminuci5n. 

b) be peligro.- Cuando el tipo protege el bien jur{dico 
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del peligro que en un momento dado pueda amenazarle, 

es decir, contra la posibilidad de ser dañado. 

Nuestro tipo penal a estudio lo podemos encuadrar dentro de la 

anterior clasificación de los tipos del modo siguiente: 

Es un tipo normal en virtud de que es claro y preciso, ya que 

las palabras empleadas se refieren a situaciones mera•ente ob

jetivas, no se requiere establecer una valoraci6n de ningún t! 

po, es decir, en ningGn momento se deja a la interpretación de 

tipo subjetiva, todo esti claramente dentro del tipo penal, o 

sea, dentro del artlculo 98 de la Ley General de Población. 

Es un tipo especial ya que el tipo biaico aerta ~l artlculo 1Q3 

de nuestra misma ley a estudio, o sea, .la internaci6n al terr! 

torio nacional sin permiso del Estado mexicano, exigiéndose a

demls de ésto en el artículo 98 que haya sido expulsado con a~ 

terioridad suprimiendo al primer delito. 

Ea ademls un delito aut6noao o independiente, ya que tiene vi

da por st mismo, o sea, no depende su existencia de ningún o

tro tipo penal. 

Es un delito de formulaci6n amplia ya que no existen varias h! 

potesis para que se pueda cometer el iltcito, sino que ,sólo de 

una manera puede llevarse a cabo como claramente lo establece 

nuestro delito a estudio, es decir, que habiendo sido expulsado 

se introduzca nuevaMente un extranjero a territorio nacional • 

sin acuerdo de readmisi6n. 

Por ultimo, el art{culo a estudio es de peligro en virtud de -

que tutela el bien jur~dicamentc protegido, es decir, la segu

ridad nacional contra la posibilidad de ser dañada. 

,; 

··~ 

.· .; 
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LA ATIPICIDAD 

Constituye el aspecto negativo de la tipicidad. Atipicidad es 

la ausencia de adecuación de la conducta al tipo, es decir, -

cuando el comportamiento humano delictuoso no se adecua con -

toda precisi6n al tipo penal que constituye la descripción que 

hace el legislador de alguna conducta que considera antijurtd! 

ca, por faltar al menos uno de los requisi~os que prevea el -

mismo tipo. 

Debemos establecer la diferencia entre atipicidad, concepto ya 

definido anterior•ente y ausencia de tipo penal. 

La ausencia de tipo penal supone la no previsi6n de una conduc 

~a antijurtdica dentro del marco de la ley. ya sea porque el -

legislador !o omita intencional•ente o porque las circunstan

cias hayan hecho pasar una conducta como inadvertida para el 

legislador. 

Las causales eapeclf icaa de atipicidad pueden resumirse en la 

forma sigui~nte: 

a) Ausencia de la calidad exigida por el tipo respecto al su

jeto activo.- Esta causal se preaanta cuando el sujeto activo 

del delito no reGne las caractertsticas mtni•as necesarias qua 

le exige la ley para poderse constituir como tal, 

En nuestro delito a estudio, st se exige determinada calidad 

en cuanto al sujeto activo, ya que se requiere en primer lugar 

que el mismo sea un extranacional; ndemts. es necesario que dicho' 

sujeto activo hubiera sido ya expulsado de nuestro país y que -

se interne nuevamente a nuestro territorio nacional, Lo anterior· 
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quiere decir que si dicho sujeto no fuese extranjero o no hu

biera sido expulsado con anterioridad, habría ausencia de la e~ 

lidad exigida por la ley en cuanto al sujeto activo, y por lo 

tanto, se conformaría una causa de atipicidad, 

2) Ausencia de la calidad exigida por el tipo respecto al su

jeto pasivo.- Esta causa de atipicidad ~e configura cuando el 

sujeto pasivo de un delito no satisface en sus extremos los -

requisitos m!nimos que exige el tipo para que se pueda confi

gurar el delito, 

Como ya quedS establecido en el apartado referente a la condu~ 

ta, el sujeto pasivo de la misma en el delito objeto del pre

sente estudio es el !atado, Por ello, es evidente que el tipo 

no exige ninguna calidad es~ecial para el misao, por lo que -

creemos que no es posible que se d' esta causa de atipicidad 

en nuestro delito a estudio. 

3) Ausencia del objeto material o del objeto jurídico.- Como 

ya qued6 eatablecido, el objeto material de nuestro delito m~ 

teria del presente trabajo es el Estado, ya que es a quien le 

recae el peligro; mientras que el objeto jurídico es la segu

ridad nacional, ya que •• el bien protegido por la ley. 

Por lo anterior, cr•••o• que no ae puede confi¡urar la atipici 

dad ni por falta d~l objeto material, y ni por falta del obj~ 

to jurtdico 1 en virtud de lo siguiente: si hubiera falta de -

objeto material, es decir, si no existiera el Estado, no po

drtamos hablar ni siquiera de delito, ya que la vida de ~ste 

es producto de la exiatencia misma de un estado de derecho. -

Ahora bien, no puede haber causa de atipicidad por falta de 

obj~to jurtdico en virtud de que por el simple hecho de intr~ 

... ~ 

·'·i 

··,; 
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<lucirse nuevamente el extranjero ya expulsado del territorio 

nacional sin acuerdo de readmisi6n, pone en peligro el bien 

jurídicamente tutelado que es la seguridad nacional, y que en 

este caso específico consiste en no seguir los lineamientos de 

orden jur!dico que el Estado mexicano ha determinado en sus -

disposiciones legales, independientemente de la intenci5n que 

tenga o no el extran:dero de poner en peligro la seguridad del 

Estado con su conducta, 

4) Ausencia de referencias temporales o espaciales.- Entendemos 

por referencias temporales que se exigen en un delito, cuando 

iste requiere como elemento un pla~o o tfrmino para que se -

realice la conducta delictiva; y por referencias eapaciales -

laa caractertsticaa que ae exigen en un delito con relaci8n al 

lugar donde se debe de dar la conducta antijurídica. 

Por todo ello, deducirnos que en el delito que nos ocupa la f a1 
ta de referencias temporales o espaciales, no son motivo de a

tipicidad puesto que el tipo no exige ni referencias de tiem

po ni de espacio. 

5) No reali~arse el hecho por loa medios comisivoa eapec(fica

~ente •efialado1 pot la l~y.- En algunos t~~oa penales a~ exigen 

determinados medios para llevar a cabo la ejecuci&n del hecho -

delictuoso¡ pero de la 1imple lectura del deiito objeto de nue~ 

tro estudio, se- desprende que no se exige ningGn ele•ent~ •ape

cifiio para la comiei&n del mismo, siendo por ~sto que co•o ya 

lo determinamos, es un tipo de formulaci6n amplia, por lo que 

no puede configurarse esta causa de atipicidad. 

6) Cuando est~n ausentes los eleme~tos subjetivos del injusto.

Esto se presenta cuando determinados tipos exigen en el sujeto 
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activo un elemento de carácter subjetivo vinculado con la vo

luntad del agente o con el fin que se persigue. 

El delito a estudio no exige ningGn elemento subjetivo en el 

sujeto activo, por lo que su ausencia no constituye una causa 

de at ipicidad. 

7) La Antijuridicidad especial.- Se configura en situaciones 

especiallsimas, cuando el mismo tipo comprende tambien una -

justificante para poder obrar en determinada forma. Por ello 

se obtiene que en el delito a estudio no existe ninguna jus

tificante que d& origen a la antijuridicidad especial, por -

lo que no puede constituiTse en- este caso como causa de ati

picidad. 

4.- LA ANTIJURIDICIDAD Y LAS CAUSAS DE JUST!FICACION 

No basta que una conducta estG tipificada en la ley pe

nal, sino que requiere ademas que lesione un bien jurtdico y 

vaya contra los ideales valorativos de la comunidad, o como 

el maestro Carranci y Trujillo los llama, "normas de cultu

ra", en contraposici&n a las leyes flsicas.< 29 > 

Una conducta seri antijurtdica en tanto se compruebe que es 

contraria a una norma en virtud de que una misma conducta -

puede ser llcita o iltcita. El Maestro Jimenez Huerta ex 

presa: "Cuando el juicio arroja como resultado la existencia 

de una relaciSn de contradicción o desarmonta entre la con

ducta del hombre y las normas de Derecho, nos hallamos ante 
' ' i. ij 11 d' .,(JO) un acontec1m1ento n3usto o ant ur~ 1co 

.-.í 
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Para Jimenez Huerta, "una conducta es delictiva cuando lesi~ 

ne un bien jur!dico y ofenda los ideales valorativos de la -

comunidad, por lo que una conducta será antijurídica cuando 
resulte contraria a una norma"(Jl) 

Para Pav6n Vasconcelos, "la antijuridicidad es un desvalor -

jur1'.dico, una contradiccign o desacuerdo entre el hecho·del 

hombre y las normas de Detecho 11 <32 > 

En tanto Jara Cas~ellanos tena, "lo antijurídico es lo con

trario al Dh·echo; y la ántijuridicidact radica en l& vioh

ci6n del va'loi: ó bien protegido a que sa contrae el tipo P!. 
nal i'é~pe~iivo~(lJ) 

Por su parte, Porte Petit define a la antijuridicidad ap'egl!, 

dose a una noci~n negativa de la mis••~ dÍcien~o ~be "•~ te~ 
drá co~o antijurídica uria con~ucta adecuada al ti~o cuando ~ 

no s~ J~~•b~ ia existericia de una cauaa de jU•titicaci~n¡ -
Concurren c:ioi coridicioriel para tener una conducta coao anti

jilrÍilica: a) Íl •ioiadlñ de una no~it~ pena1; ·y, b) ia aun.a 
cfa ~e· üria ciü~á d• jüatiit~aii~l~< 34 > tat~ cd~e~•~o hd •• -

muy ptecilo ciesde nueshé; aocio o ver, püesto ~ue mia bien es 

uh criterio ¡4tii~ál•ii:e &i d• ti••aliilá~l 

CRITERIOS DE iA OBJETIVIDAD 
Se dhí:irigüe iiritre cfii:erio l>bJétivo y criteriO subjetho; E.!, 

t~ pol&micil ptri~ierie ~1 tiat•~ de determinar qu' ea lo antij~ 
rtdico; si se debe de tomat éri cuenta la conducta objetiva o 
bien en fun~iári dei sujeto que lle~a a cabo ia cónduct~ deli~ 
Hva; 

Ei criterio objetivo parte d~ lé do~trina, to antijurtdico es 
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objetivo al ligar el acto con el Estado, no siendo antijurídi 

co lo captado por el dolo, sino que lo es el deber de no vio

lar las normas legales, 

Para Ignacio Villalobos, "la valoracion de los actos es obje

tiva: el homicidio es un desvalor jurídico o un antijurtdico, 

Por tanto es acertada la formula que declara que la antijuri

dicidad es la violaci6n de las normas objetivas de violaci5n" 
(35) 

El criterio subjetivo consiste en determinar que lo antijurt

dico nace de una contradiccion subjetiva entre el hecho hu•a

no y la norma, o sea que la antijuridicidad solo puede conce

birse en razón al autor de la conducta, por lo que se unen doa 

conceptos en uno solo, antijuridicidad y culpabilidad. Una co~ 

ducta no puede ser antijurídica sino es considerada mediante 

el elemento culpabilidad. No es suficiente que una conducta -

sea contraria al Derecho, sino que debe de existir un juicio 

de reproche al autor de esa conducta en virtud de existir un 

quebrantamiento de las normas que como elemerito del Estado y 

por lo tanto súbditos del Derecho, debe respetar. 

Conforme a las definiciones de antijuridicidad expresada• con 

anterioridad, nos adherimos al criterio objetivo de la •is••• 

ya que co•o lo dice Ignacio Vill~lobos: "Nada iaportan loa -

rasgos subjetivos de quien comete el acto; sea su autor un -

infante, un hombre maduro y normal o un enajenado, el homi
cidio es antijur!dico"(l 6) 

LA ANTIJURIDICIDAD FORMAL Y LA ANTIJURIDICIDAD MATERIAL 

Von Lisat desarrolla un dualismo dentro de la antijuridicidad. 

'besde un punto de vista formal, un acto seri antijurtdico , -
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cuando transgreda a una norma establecida por el Estado con

trariando lo mandado o prohibido por la ley. Desde un punto de 

vista material, una conducta ser1 antijurídica cuando resulte 

contraria a la sociedad'~ <37 > 

Para Jimenez de Asúa, esta clasificaci6n de la antijuridicidad 

se debe rechazar, argumentando que "Von Liézt confundía la an 
tijuridicldad formal con la tipicidad, por lo que existe sol~ 

mente la antijuridicidad material que es la antijuridicidad -

propiamente dicha1'(lB) 

Estamos de acuerdo con Pavl>n Vasconcelos y con Jim~nez de Aslia 

al considerar qtie es innecesaria esta concepci6n dualista, ya 

4ue la contrariedad formal con el orden jurídic~ no integra la 

e~encia de lo antijur~dico. 

L6gica~ente, nuest~o delito a estudio no s6lo integra una con

. duCta ttpica y culpable, sino que a todas luces el internarse 

· un •~tranjero expulsado a t~rritorio riacional sin acuerdo d~ 

l'e· lléhnisi~n constituye un acto antijuridico ya que ataca loe -

valores normativos de la sociedad mexicali·a. 

AOSENCIA DE ANtIJURtbICIDAD 

·El. elenfento negativo de la antij udclicidad ea · su ause'n'cia, ia 

cual eett constituida por cualqui~ra de las caua~s de juetifi-' ·. 

caci6n. Veamos pues, cuiles son estas causas, mismas que tie

nen el poder de excluir la antijuridicidad de una conducta t! 
pica, por lo que no se configura uno de los elementos esenci~ 

les del delito como es la antijuridicidad. 

. ;; 

,, 
- .1 
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Según la opinión de nuestro maestro Eduardo L6pez Betancourt, 

"es de tomarse en cuenta la idea que han empezado a manejar· -

diversos jurispenaliatas. en el sentido de que sGlo hay dos -

causas de justificaci6n, el cumplimiento de un deber y el eje~ 

cicio de un derecho. Esta idea se basa en el análicis filosg

fico esencial de cada una de las tradicionales causas de jus

tificaci&n; ast por ejemplo, en esencia, la legitima defensa 

se present~ para defender la vida o los bienes propios en su 

forma de ejercicio de un derecho, pero cuando se defiende la 

vida o los bienes ajenos, se estl ante el cumplimiento de un 

deber. Igual fen&meno aucede en las otras diversas causas de 

justificaci&n, por lo cual, sin lugar a dudas. este criterio 

resulta atractivo"< 39 > 

Las causas de justificaci&n que tradicionalmente se han man~ 

jado son las sisuientea: 

1) La Le1!tima Defensa.- La legítima defensa es la repulsa -

inaediata, necesaria y proporcionada a una agresión actual y 

anitJurtdica, de la cual deriva un peligro inminente para el 

atacado o para tercera• ~ersonas en sus bienes jur!dicamente 

pr~tegidos, 

11 artículo 15 en su fracci&n 111 del C6digo Penal contempla 

eata causa de justificaci6n eat~bleciendo a la letra que: 

"Son circunstancias excluyentes de responsabilidad penal: -

fracci6n 111.- Obrar el acusado en defensa de su persona, de 

su honor o de sus bienes, o de la persona. hono~ o bienes de 

otro, repeliendo una agresi&n actual. violenta y sin derecho, 

y de la cual resulte un peligro inminente •• ,», 

. · :· .. .-.: 
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ELEMENTOS DE LA LEGITIMA DEFENSA 

Para Carranca y Trujillo, "los elementos de la legitima defensa 

se pueden concretizar en los siguientes: 

a) Una agresión actual, inminente, violenta y sin derecho; 

b) Contra una persona, su honor o sus bienes; 

c) El rechazo . de esa ag~esiSn, verificado por el agredido o 

por un tercero 

d) Que el agredido no haya dado causa inmediata y sufici•nte 

para la agreai6n; 1 

e) Que no la haya previsto o podido ftcilmente evitar .por o-

tros medios legales~( 4 o> ¿ 

·El .primer elemento que ae contempia en todas las definiciones 

es la agresi6n. Hezger entiende este concepto como "la condus_ 

ta de todo ser (racional o irracional) que amenaza leaionar i!!. 

tereses jur!di~am~nte protegidos"<41 >, en tanto Von Lizat defA 

ne a la agresi6n como "todo hecho de poner en pelig~o por madio 

de un acto p.ositivo una situación existente, jurtdicaaente pro• 

tegida 11 <42 > 

P.sra poder .concebir dicha a¡reai6n coao una .cauaa de juatific,! 

ci.Sn, debe ser· actual, es decir, debe suscitarse en .el .present·e, 

pues de los contrario, 1i la agresión fuese pasada la reacci&n 

a la mi1ma constituirta una ven1anza, por otro lado, si aata fu!. 

ae ·futura, H ea tarta en diapoaicUh1 de prevenir la defensa a -

travCe de la intervenc:ign de la autoridad o de evitarla por cual 

quier o,tro medio. 

Asimismo, la agresi6n debe tener el carácter de violenta, es -

decir, de notorio lmpetu lesivo, y su naturaleza debe ser anti 

jurí'.dica, la cual, por contradecir las normas objetivas de val~ 

:··· 
'r~ 

.. 
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raci6n, le d°' legitimidad a la reaccio,n defensiva. 

De la agresi6n debe resultar un peligro inminente de daño, y co

mo lo afirma Carranc¡ y Trujillo, "es inminente lo que estl por 

suceder prontamente, a virtud de la agresion actua1 11 <43 > 

Adem1s la agresión debe de recaer en la persona, honor o bie

nes tanto del mismo que se defienda como de un tercero a quien 

se defienda; en otras palabras, la amenaza del mal puede poner 

en ~eligro la integridad física o corporal del agredido, su li

bertad~ su reputaci&n y todos aquellos bienes en general que son 

materia de la protección jurtdica. 

Por su parte, Soler afirma "que todo bien puede ser leg!timame_!! 

te defendido, si esa defensa se ejerce con la moderaci6n que ha 

ga racional el medio empleado, con relacion al ataque y a la ca 

lidad del bien defendido"< 44 > 

Ademis, Carranci y Trujillo agrega que "la defensa o rep"lsa de 

la agresi6n, debe ser necesaria y proporcionada a ~sta, pues si 

tales requisitos no se eatisfacieran, la defensa serta excesiva 

por innecesaria o desproporcionada, Es necesario para la integr~ 

cion de la legttima defensa la inexistencia de otro medio utili

zable para evadir el mal que amenaza con la agresion¡ 'sto nos -

hace concluir que el agredido no tuvo a su alcance en el instan

te de realizarse la agresi6n, el probable empleo de cualquier -

otro medio para superar el peligro, Es decir, la defensa debe 

ser proporcional a la agresión, con lo cual se tiende a establ~ 

cer un justo equilibrio entre el acto agresivo y su repulsa, d~ 
(45) 

jando al margen tod~ posibilidad de exceso en la defensa" · 

:·: 

·' .~ 
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En los casos siguientes no se considera legítima la defensa: 

a) Cuando no se configure la defensa con todos y cada uno de -

los elementos requeridos por el párrafo primero, fracción 

Ilt del artículo 15 del Código Penal; 

b) Cuando sea el agredido el que haya provocado la agresión, -

dando causa inmediata y suficiente para ella; 

c) Cuando el agredido haya previsto la agresion y podido evitar 

la fácilmente por otros medios legales, 

Lris jps Gltimos párrafos de la fracción 111 del artículo 15 del 

Código Penal, sefialan la presuncion de la existencia de la legí

tima defensa. 

En el primer caso, se establece la presunci6n de la legitima d~ 

fensa cuando el acusado que durante la noche rechazar~, en el -

mismo momento de estarse verificando, el escalamiento o fractu

ra de los cercados, paredes v entradas de su casa o departamento 

habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño cau

sado al agresor. 

El siguienie caso establece la misma presunci6n pnra el que ca~ 

sare cualquier daño a un intruso a quien sorprendiere en la habi 

tación u hogar propios, de su familia o de cualquier otra pera~ 

na que tenga la obligaci6n de defender, o en el local donde se 

encuentren bienes propios o respecto de los cuales tenga la mi~ 

ma obligaci6n, siempre que la presencia del extrafio ocurra de -

noche o en circunstancias tales que revelen la posibilidad de -

una agresi6n. 

Las presunciones de la legítima defensa son excepcionales, y se 

reducen única y exclusivamente a las establecidas en los p&rra

f os anteriormente descritos, siendo consideradas como legftimas 

. ~ 
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defensa privilegiadas, ya que por su mismo carácter de presun

ciones, excluyen la posibilidad de exigir proporcionalidad en 

la repulsa a la agresión, ademas de que la carga de la prueba 

la tiene la Representación Social en relación a demostrar que 

no se actuó con legítima defensa. 

De acuerdo a todo lo anteriormente manifestado respecto a la l~ 

gítima defensa y al analisis del artículo 98 de la Ley General 

de Población, creemos que no se puede configurar ninguna situ~ 

ción que de nacimiento a una legítima defensa en dicho artícu

lo. No serta 16gico pensar que por una defensa legitima un -

extranjero que habiendo sido expulsado, se interne nuevamente 

a territorio nacional sin acuerdo de readmisión. 

2) El Estado de Necesidad,- Para Pavón Vasconcelos, el estado de 

necesidad "es una situación de peligro cierto y grave, cuya su

per.ación, para el amenazado, hace imprescindible el sacrificio 

del interés ajeno como único medio para salvaguardar el propio" 

(46) 

Para Cuello Calón, el estado de necesidad "es el peligro actual 

o inmediato para bienes jurídicamente protegidos, que solo pue

den evitarse mediante la lesión de bienes tambi&n jurídicamente 

tutelados, pertenecientes a otra persona"< 47 > 

En tanto, Von Liszt define el estado de necesidad como "un es

tado de peligro presente que amenaza los intereses por la Ley 

y en la cual no queda otro recurso sino el de violar los int~ 

reses jurídicamente protegidos 11 <4&) Esta definición caract~ 
~iza con precisión la situación que nace del derecho que pro-

' viene de la necesidad que constituye un conflicto entre los -

propios intereses jurtdicos y los ajenos, sin mayor solución 

·que el sacrificio de los unos o de los otros. 

: .¡ 
'\' 
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Respecto a la naturaleza jurídica del estado de necesidad, es 

menester distinguir si el bien salvado representa igual o dif~ 

rente valor respecto sl sacrificado, He ahí donde reside el -

criterio de diferenciación para saber si estamos ante una cau 

sa de justificación o de una causa de inculpabilidad. Se pre

senta el estado de necesidad cuando el bien sacrificado es de 

menor valor al bien salvado, en tanto habrá ilicitud o antij~ 

ridicidad en la conducta cuando el interés sacrificado sea de 

igual o de mayor valor al salvado. 

tLEHENTOS DEL ESTAD-O DE NECE.IDAD 

Los elementos del estado de necésid~d ségGn el m•~stro ~•v5n -

Vasconcelos, son los siguientes: 

"a) La existencia de un peli.ro real, grave e inminente.- El -

peligro debe de ser real, lo cual nos hace deducir que no 

se puede ser solamente producto de caso objetivo del pel! 

gro real más que el examen subjetivo. Circunstancia obj~ 

tiva lo es también la inminencia de dicho peligro, es de

cir, que amenace con respecto al requisito de gravedad, 

este debe ser de resultados trascendentes; 

b) Que ese peligro recaiga en bienes jurídicos protegidos pr~ 

píos o ajenos; 

c) Que el peligro no haya sido provocado dolosamente; 

~ _: 

d) Que se lesione o destruya un bien jurídicamente protegido ··· 

por el Derecho·. - Se lesiona un bien protegido por las no!. 

ma~ jurtdicas pero se salva uno de mayor valor; 

e) Que no exista otro medio practibale y menos perjtidicial.

Esto impliea q~~ si hubier~ pbsibilidad de emplear un me

dib qti~ ~ued~ ser puesto en prictica ton rnerior dafib y que 

por ello sea menos aconsejable y ~~rioé dafioso, la ~cci6n 

s~ri pl~nam~nte irtcrimin~ble; desde itiego que este requi

sito deberi sera valorado de ~cu~rdo con las circunstancias 

.. ·.: 

";.• 
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subjetivas y objetivas del caso"< 49 ) 

Existe exceso en el 'ataque en el estado de necesidad, si el at,!_ 

que llevado a cabo por el sujeto que se encuentra en un estado 

necesario es mayor al indispensable. Por ello, es menester in

sistir en la importancia del 'elemento proporcionalidad que debe 

existir entre el bien salvado y el ataque recibido. 

Diferencias entre el Estado de Necesidad y la Legítima Defensa.

La principal diferencia entre ambas difuras es que mientras e.n -

la legítima defensa se configura una reacción, en el estado ne

cesario existe una acción o ataque a bie~es jurídicos. AdemSs, 

en la legítima defensa se crea una lucha, es decir, frente al -

bien jurídicamente protegido que esta siendo amenazado y lo cual 

hace necesaria ln repulsa, existiendo un interés ilegítimo del a

gresor, en el estado de necesidad surge un conflicto entre inte

reses legítimos, salvando el del valor jerárquicamente mayor. 

Excepción Legal del Estado de Necesidad.- Un solo caso de estado 

de necesidad culpable tipifica nuestro Código Penal en su artícu 

lo 15 fracción IV in fine que establece: "No se considera que o

bre en estado de necesidad aquel que por su empleo o cargo tenga 

el deber legal de sufrir el peligro" 

Casos de Estado de Necesidad contemplados en la Ley.- Los casos 

que expresamente contempla la ley de estado de necesidad son los 

siguientes: 

a) El conflicto en la 'Ley de bienes jurídicamente protegidos c~ 

mo resultado de u~a situación de peligro, debi~ndose escoger 

entre la vida del ser en formación y la vida de la madre. 

La Ley considera al Ígual que la raz6n, a la vida del feto -

como bien menor, con el fin de salvaguardar la vida de la m~ 

dre, 

···¡;, 
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Se aplica aquí perfect~mente el principio de la prepondera.!)_ 

cía de intereses; 

b) El robo de famélico esti previsto en el artículo 379 del -

C5digo Penal, mismo que a la letra dice: "No se castigará 

al que, sin emplear engaños ni medios violentos, se apode

re una s¡jla vez de los objetos estrictamente indispensables 

para satisfacer sus necesidades personales o familiares del 

momento~ En el robo de indigente existe una lesiSn a bienes 

jurídicamente protegidos como lo son la propiedad,. la pose~ 

si(jn o el uso, pero esa conducta es llevada a cabo por un -

sujeto que sin engaños ni medios violentos, y en razSn de la 

necesidad tan imperiosa de satisfacer necesidades de sí mis 

mo o de su familia, sacrifica un bien jurídico para salva

guardar uno de mayor jerarquía, 

Por lo que se refiere al delito que nos ocupa estudiar en el 

presente trabajo, creemos que sí se puede presentar esta ex

cluyente de responsabilidad que es el estado de necesidad de 

muy variadas formas. Tenemos un caso muy ejemplificativo. -

Un guatemalteco que habiendo sido expulsado, al volver a su 

·¡ 

país se encuentra con que es perseguido físicamente por los ~ 

militares de ese país, por lo ~e ante el peligro objetivo de 

perder la vida, no solamente engendrado en su mente, se rei~ 

terna al territorio mexicano violando el bien jurídicamente 

menor en esos momentos, que sería la seguridad nacional. Se 

configuraría entonces un estado de necesidad que favorecería 

al extranjero que se reinterne al territorio nacional. 

3) Cumplimiento de un Deber y Ejercicio de un Derecho.- Nuestro 

C(jdigo Sustantivo Penal establece en la fracciSn V del artíc~ 

lo 15 como excluyente de responsabilidad "obrar en cumplí- -

miento de un deber o en el ejercicio de un derecho consigna

dos en la Ley" 
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Respecto al obrar en cumplimiento de un deber, se distingue -

entre dos situaciones: a) los actos ejecutados en cumplimiento 

de un deber legal resultante del empleo, autoridad o cargo p~ 

blico que pesa sobre el sujeto; y b) los actos ejecutados en 

cumplimiento de un deber legal que pesa sobre todos los indi

viduos como resultado de su vivir en sociedad. En ambos casos 

las acciones son lícitas, careciendo absolutamente de antijur! · 

cid ad, 

En tanto, el ejercicio de un derecho implica la facultad que -

le extiende la Ley a un sujeto para poder llevar a cabo una -

conducta que en otras circunstancias se consideraría como an

tijurídica, 

Para Pavón Vasconcelos, el ejercicio de un derecho "se origina 

como causa de jurisdiccian: 1) en el reconocimiento hecho por 

la Ley sobre el der~cho ejercitado, y 2) de una facultad o au~ 

torizacian otorgada en forma ilícita por la autoridad competen 
te" (50) -

Dentro de las figuras anteriores se incluyen las lesiones y el 

homicidio cometido en los deportes o como consecuencia de tra

tamientos medico-quirúrgicos y un tipo de lesiones inferidas -

con motivo del ejercicio de corregir hasta antes de las reformas 

que entraron en vigor a partir del 12 de abril de 1984, corres

pondientes al Código Penal, por lo que dichas lesiones no entran 

mas dentro de este apartado. 

No encontramos manera alguna en que se pudiera presentar cual

quiera de estas figuras en nuestro delito a estudio. 

4) Impedimiente Legitimo,- Tambi~n es una causa que excluye la -

incriminación el contravenir lo dispuesto en una Ley Penal -

.. 

. ~··1 ... , 
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dejando de hacer lo que manda por un impediménto legítimo. 

Dejar de hacer configura por supuesto una conducta de omisión, 

existiendo por ende, una imposición de deber jurídico de obrar. 

Se aplica quí igualmente el principio del interés preponderante 

como en el estado de necesidad. 

Para nuestro maestro Eduardo Lopez Betancourt, el impedimento 

legítimo se define "como la conducta omisiva típica donde el -

sujeto deja de hacer porque existe una circunstancia suprale

gal que se lo impide" (Sl) 

Esta causa excluyente de responsabilidad es jurídicamente imp~ 

sible de aplicación en nuestro delito a estudio. No podemos co~ 

cebir que un extranjero que habiendo sido expulsado, se reint!_r 

ne al territorio nacional sin acuerdo de readmisión en virtud 

de encontrarse justificado por un impedimento legítimo. 

Esta causa de incriminación penal esta determinada en la frac

ción VIII del artículo 15 del Código Penal. Los autores del Co 

digo Penal de 1931 suprimieron de las disposiciones legales el 

impedimento insuperable, arguyendo que en el concepto de legí

timo se puede incluir tanto el impediment~ que hubiera podido 

ser superado como el impedimento que no lo hubiera podido ser. 

Desde nuestro punto de vista, y estando de acuerdo con la opi

ni6ri de Pavón Vasconcelos, impedimento legítimo e impedimento 

'insuperable son conceptos distintos. El primero es una real 

causa de justificación, en tanto el segundo, por tratarse de 

un impedimento de hecho, se daría en forma de ausencia de con

ducta. 



5.- LA IMPUTABILIDAD Y LA INIMPUTABILIDAD 

Para que una acción sea incriminable, ademas de típica y 

antijurídica, requiere que sea culpable. Ahora bien, solo 

puede ser culpable el sujeto que sea imputable. 

Por nuestra parte, adoptamos el criterio de que la imputabil! 

dad es un presupuesto de la culpabilidad, pero existen sin l~ 

gar a dudas otros puntos de vista. Por ejemplo, nuestro mae~ 

tro Eduardo L6pez Betancourt sostiene que la imputabilidad es 

un presupuesto de todo el delito, y para sostener su criterio 

nos señala: "Que basta el simple criterio procesal formal p~ 
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ra asegurar que la capacidad de querer y entender es impresci~ 

dible para la configuración del delito; dicho de otra manera,

debe partirse del innegable hecho que solo pueden cometer del! 

tos los capaces de querer y entender en el campo del Derecho -

Pena1 11 <52 ) Por supuesto, también existen auto•es que consideran 

que la imputabilidad es un elemento esencial del delito, dentro 

de ellos se encuentra el sabio maestro español Luis Jimenez de 

AsGa quien así lo precisa en su obra "La Ley y el Delito''. 

Imputar es atribuir una situación a un sujeto, por lo cual debe 

ser siempre un sujeto a quien se le pueda hacer una imputación, 

y para el Derecho Penal, solo puede ser imputable aquel que por 

sus condiciones síquicas es sujeto de voluntariedad. 

Para la Escuela Clasica la teoría ~e la Responsabilidad Moral 

se formula en base a la expresión de la personalidad del dcli! 

cuente, el cµal es igual a todos 1-0s hombres y debe ser juzga

do no por lo que es, sino por los actos que ejecuta apreciados 

jurídicamente. Por otro lado, la teoría de· la Responsabilidad 

Moral funda la responsabilidad del delicuentc en dos cualidades 

. . . . 
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generales a todos los hombres: la imputabilidad y la responsa

bilidad; solamente cuando existan estos dos elementos el indivi 

duo puede ser culpable de un delito. 

Ahora bien, la imputabilidad significa capacidad para que pue

da atribuirse al hombre su conducta externa. Esa capacidad su 

pone dos elementos: raz6n clara y voluntad libre, 

El elemento razón o discernimiento es el conocimiento exacto 

de la iicitud o ilicitud de la propia condu~ta; falta el discer 

nimiento en los menores de edad, en los locos, en los imbéciles, 

en los idiotas, en los enfermos mentales, etc., porque para el 

legislador no est~n en condiciones de apreciar el valor ~tico 

de sus propios actos. Por otro lado, la voluntad libre se con~ 

tituye como la facultad de autodeterminación del hombre en sus 

acciones. 

"El hombre tiene motivos para querer u'na cosa o la contraria, 

pero su voluntad queda libre para determinarse en un sentido 

o en otro. Existiendo discernimiento y voluntad hay imputabi
lidad" (SJ) 

Así tenemos, que la imputabilidad es la capacidad de querer y 

entender en el ámbito del derecho penal. 

Para el maestro Castellanos Tena es necesario que para que el 

sujeto conozca la ilicitud de su acto y quiera realizarlo, de 

be tener capacidad de decidirse en función de lo que conoce; 

luego entonces, la actitud intelectual y volitiva constituye 

"el presupuesto necesario de la culpabilidad, es decir, ln i!.1!. 

putabilidad es la posibilidad condicionada a la sal~d mental 

y al desarrollo del autor para obrar segGn el justo conocimie~ 
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to del deber existente 11 <54 ) 

Como ya lo establecimos, algunos autores consideran como térmi

nos totalmente independientes a la imputabilidad y a la culpabi 

lidad, esti~andolos como elementos autónomos del delito. A di

ferencia de estos autores hay quienes manejan la culpabilidad -

con un amplio contenido y en ella precisamente dan cabida a la 

imputabilidad. No obstante, una tercera corriente, partiendo 

de la base de que para que un sujeto pueda ser culpable debe -

tener la posibilidad de ejercer las facultades de conocimiento 

y voluntad, sosteniendo que la imputabilidad es el presupuesto 

de la culpabilidad, y por ende, no es elemento esencial del de 

lito. 

En nuestro delito a estudio la imputabilidad se traduce en que 

el individuo que fue expulsado, al entrar de nuevo a nuestro -

suelo patrio sin acuerdo de readmisión, goce de la capacidad 

de querer y entender en el ámbito del Derecho, es decir, que 

dicho individuo cuente con el conjunto de condiciones mínimas 

de salud y desarrollo mentales en el momento del acto antijurf 

dico. 

LA lNIMPUTABILIDAD 

La inimputabilidad es el elemento negativo de la imputabilidad, 

siendo aqu&llo el conjunto de las causales capaces de anular 

el desarrollo o salud mental careciendo así el sujeto de apti

tud sicológica para delinquir. 

Desde el punto de vista de la teoría tradicional; las causas de 

inimputabílídad pueden ser: 

; . ' ~ -
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a) Trastornos mentales permanentes.- En este supuesto podemos 

encuadrar a los locos, idiotas, imbéciles o los que sufran 

cualquier otr~ debilidad, enfermedad o anomalía mentales -

y que hayan ejecutado hechos o incurrido en omisiones que 

constituyan conductas señaladas como delictivas por el le

gislador. Respecto a los inimputables por estas causas, -

nuestro Código Penal en su artículo 68 dispone que serán -

recluidos en manicomios o en departamentos especiales por 

todo el tiempo necesario para su curación y sometidos, con 

autorización del facultativo a un régimen de trabajo. Asi 

mismo -agrega el artículo 68- en igual forma procederá el 

juez con los procesados o condenados que enloquezcan en loa 

términos que determine el Código Adjetivo Penal. Es indud~ 

ble que en estos casos opera la imputabilidad, sin embargo, 

el Código Penal solo hace referencia a los trastornos ment~ 

les transitorios para excluir la responsabilidad de quienes 

en tales condiciones ejecutan hechos ilícitos y solamente se 

refiere a los enfermos mentales permanentes en la forma an

teriormente descrita, de lo cual inferimos que en relación 

a los trastornados permanentes sostiene erróneamente la im

putabilidad. En nuestro delito a estudio si el extranjero 

expulsado por alguna razón incurriera en alguno de estos s~ 

puestos de los trastornos mentales permanentes, y bajo ellos 

se internara nuevamente al territorio nacional, se aplicar!a 

una causa de inimputabilidad. 

b) Tiastorooa mentales transitorios,- A este respecto; nuestro 

Código Sustantivo Penal es mas preciso, al establecer en la 

fracción III del artículo 15 lo siguiente: "hallarse el ac~ 

sado, al cometer la infracción en un estado de inconsciencia 

de sus actos, determinado por el empleo accidental e involu~ 

tario de sustancias toxicas,embriagantes o estupefacientes, 

o por un estado tóxico-infeccioso agudo o por un trastorno 
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mental involuntario de carácter patológico y transitorio". 

De la fracción anterior se desprenden tres supuestos de e~ 

tados de inconsciencia transitorios: 1) inconsciencia por 

· el empleo de sustancias toxicas, embriagantes o estupefacie~ 

tes; 2) inconsciencia mo~ivada por toxinfecciones; y 3) i~ 

·consciencia por trastornos mentales de carácter patológico. 

Las Acciones Libres en su Causa.- Son conductas que realiza 

un inimputable y a pesar de ello son estimadas por el Dere

cho como manifestaciones de voluntad de un sujeto en forma 

libre y consciente en su origen. 

Las "actiones liberal in causa" se reducían en un principio 

específicamente a las conductas realizadas por un sujeto -

inimputable a causa de la ingestión de bebidas embriagantes, 

pero la dogmática contemporánea del delito, trata de darles 

ese carácter a aquellas incapacidades originadas por el sue 

ño,hipnotismo, sonambulismo, etc. 

e) Miedo grave.- De conformidad a lo dispuesto por la fracción 

IV del artículo 15 del Código Penal, mismo que se refiere a 
las excluyentes de responsabilidad y la cual a la letra di

ce: "El miedo grave o el temor fundado e irresistible de un 

mal inminente y grave en la persona del contravent~r ••• " -

En esta fracción, el legislador erróneamente hace referencia 

al miedo grave y al temor fundado como si se tratara de fig~ 

ras similares. Sin embargo, esto no es así ya que el miedo -

grave constituye una causa de inimputabilidad en tanto que -

el temor fundado es causa de inculpabilidad, el cual anali

zaremos mas adelante. El miedo grave se origina en procesos 

causales psicológicos, se engendra en la imaginación, Y al 

respecto podemos decir que el miedo gr~ve va de adentro ha-
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cía afuera, en contraposición al temor fundado, que se -

considera va de afuera hacia adentro. Como resultado del 

miedo grave puede producirse la inconsciencia o un verda 

dero automatismo, y por ello, constituye una causa de i

ninmputabilidad ya que afecta la capacidad o aptitud psi 

cológica. Esto nos lleva a determinar que sí puede exis

tir esta causa de inimputabilidad que es el miedo grave 

en nuestro delito a estudio, Supongamos que un extranje

ro expulsado sale del pa!s atravesando la frontera de M& 

xico hacia Guatemala, pero al hacerlo siente un miedo -

tan extremo de que alguien le pueda causar un daao, que 

ante esos pensamientos decide que lo mas pertinente es 

regresar a suelo mexicano aunque no cuente con el respe~ 

tivo acuerdo de readm~si6n, ello en virtud de un miedo -

gravísimo que lo lleva hasta un grado de inconsciencia y 

por ende de inimputabilidad. Este miedo que se crea en -

la conciencia, es no m~s que producto de pensamientos que 

tiene el individuo sin que nadie ni nada lo est~ coaccio 

nando para llevar. a cabo una conducta, por ello al darse 

esta causa en el extranjero, se esta configurando un ve~ 

dadero automatismo en su forma de actuar, respondiendo -

solamente al interior de su mente, y respondiendo a ella, 

misma que se cristaliza en ~l en forma de miedo, y misma 

reacción automática que lo llevar( a actuar de una mane

ra en que sólo piense en su salvaci5n llevando una conduc 

ta a pesar de su ilicitud. 

d) La Sordomudez.- El artículo 67 del Código Sustantivo Penal 

ordena que los sordomudos que delincan, sean recluídos en 

escuelas o establecimientos. especiales para sordomudos -

por todo el tiempo que fuere necesario para su educaci6n 

o instrucción. La sordomudez tiene la presunci5n legal -

de la falta de discernimiento del sujeto por carecer de 
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los sentidos que son vitales para las relaciones humanas. 

La ley pone bajo el amparo de la Justicia Pupilar a la sor 

domudez por ser ésta un estado de incapacidad natural, co

locándolo además bajo el régimen de tutela, con el fin de 

educar e instruir a los sordomudos que delinquen para crear 

en ellos un sentido de responsabilidad ante la sociedad. -

Por otro lado, el artículo 67 considera erróneamente que -

sólo los sordomudos que no saben leer ni escribir pueden -

cometer delitos, siendo que pueden existir sordomudos con 

suficiente educación que también pueden llevar a cabo con 

ductas ilícitas; ademas, el Código no hace distingo entre 

los sordomudos de nacimiento y los que perdieron esos sen 

tidos después. 

LOS MENORES DE EDAD 

Los menores de edad infractores se encuentran regulados bajo un 

régimen jurídico especial. El C6digo Penal elimino del ámbito 

de validez personal de la ley a los menores infractores al es

tablecer que los menores de edad que cometan infracciones a -

las leyes penales, seran internados por todo el tiemp~ que sea 

necesario para su corrección educativa. 

Los menor~s de edad son inimputables por no contar legalmente 

con la capacidad jurídica de querer y entender en el campo del 

Derecho Penal, por lo que quedan excluídos totalmente de la -

ley penal, siendo solamente sujetos a medidas correctivas y e

ducativas. 

En el parrafo anterior hemos sefialado nuestro criterio, con lo 

cual disentimos con la opinión de nuestro maestro Eduardo L6pez 

Betancourt, para quien: ''Los menores de edad estan sujetos a un 
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r&gimen especial ya que dentro de los menores de edad encontr! 

remos imputables e inimputables. El tratamiento diverso que se 

da a los menores de edad es equiparable al tratamiento también 

diverso que se da a los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes 

estan sujetos a un régimen diverso al del comun de las gentcs"c55 

. 6.- LA CULPABILIDAD Y LA INCULPABILIDAD 

Una conducta sera delictuosa no solo cuando ~ea típica y 

antijurídica, sino que ademas requerirá que sea culpable. Una 

conducta ser& culpable cuando debido a la existencia de una re 

lacion psicológica entre el sujeto y el acto, surge una repro

chabilidad al primero, 

Para Ignacio Villalobos, "la culpahilidad consiste en el abuso 

de las facultadés capaces de dirccci6n racional (concienc{a y 

voluntad) y por tanto de inhibici6n con d~sprccio del orden -

jurídico o en el descuido con que se aplican a determiriar la 

conducta sin miramiento a los resultados nocivos para que o

tros Pu e d a n sobrevenir " ( 56 ) 

Mientras la antijuridicidad es la oposición del acto al Dere

cho, la culpabilidad es la ~posici5n del sujeto al mismo, De 

este concepto parten las dos principales teorías que tratan de 

explicar la naturaleza jur!dica de la culpabilidad, 

Para la teor!a sicol5gica de la culpabilidad, lsta se consid~ 

ra como el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con 

su acto. Mientras que el elemento intelectual denota el conocer 

que la conducta realizada es contraria al Derecho, el elemento 

··.·,_ 

.... _; 

; .' 



emocional supone un concepto volitivo, 

En tanto para la concepción normativa de la culpabilidad, el 

porque de la misma lo constituye un juicio de reproche que -

se origina de la comparación de la conducta con determinadas 

normas diversas a las realizadas, es decir, la culpabilidad 

nace de una especial estimación entre la conducta que llevó 

a cabo un sujeto y el deber ser jurídico ordenado por dispo

siciones normativas que le exigían una forma de actuar. 

Adhiriéndonos sin reservas a lo establecido por Ignacio Vi

llalobos, la valoración normativa de la culpabilidad esta -

incluida dentro de la actitud sicológica del sujeto, ya que 

ésta trae 'honsigo todo el proceso de valoracion, de reproche 

Y aún de punibilidad 11 <57
) 

FORMAS DE CULPABILIDAD 

Tradicionalmente se han aceptado dos formas de culpabilidad: 

el dolo y la culpa. A ellas se agrega otra mas: la preterin

tencionalidad. Explicaremos a continuación cada una de ellas: 

1) El Dolo.- Segiín Castellanos Tena, "el dolo consiste en el 

actuar, consciente y voluntario, dirigido a la produccion 

de un resultado típico y antijurídico" (58) 

Jimen~z de Asíia define al dolo como "la conciencia y voluE_ 

tad de cometer un hecho ilícito" <59 ) 
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Para Cuello Calón, el dolo consiste "en la voluntad conscie~ 

te dinigida a la ejecución de un hecho que es delictuoso, o 

simplemente en la intención de ejecutar un hecho delictuo-
11 ( 60) so 

LOS ELEMENTOS DEL DOLO 

Algunas teorías consideran como el más importante elemento 

/ 

.-: 
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del dolo a la voluntad (teorías de la voluntad), y otras 

al conocimiento que se tenga del hecho querido (teorías 

de la representación). 

LAS ESPECIES DEL DOLO 

Diversas clasificaciones de dolo han sido llevadas a ca

bo por los estudiosos del Derecho. Siguiendo ~l pensamie~ 

to del maestro Castellanos Tena, llevaremos aquí el estu

dio de las especies de mayor importancia practica. Así, t.!_ 

nemes como especies de dolo: 

a) Dolo Directo.- Es aquel en que la voluntad se encamina 

directamente al resultado o al acto típico, es decir, 

el resultado coincide plenamente con la intención del 

sujeto. Para Cuello Calón, el dolo es directo "cuando 

el agente ha previsto como seguro y ha querido direc

tamente el resultado de su acción u omisión, o los re

sultados ligados a ella de mod.o necesario; aqu! el re

sultado corresponde a la intencion del agente"(Gl) 

b) Dolo Indirecto.- Hay dolo indirecto cuando el resulta

do no solo se limita en el perseg~ido por el agente, -

sino que a sabiendas de el, surjan otros resultados de 

lictivos aparte del querido. 

c) Dolo Indeterminado.- Se tiene la intención genérica de 

llevar a cabo una conducta delictiva aunque no persigue 

un resultado delictivo en especial. 

d) Dolo Eventual.- Se configura cuando el agente actúa vo 

luntariamcnte y prevee la posibilidad de que surjan di 

fcrentes resultados delictivos al querido, lo que en -

Última instancia es lo mismo que si los hubiera desea

do, 

En el delito que nos incumbe en el presente trabajo, se 

aplicarían ejemplos concretos a cada tipo de dolo de la 

/ 
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siguiente manera: 

Se configuraría el dolo directo cuando el extranjero 

que fue expulsado quisiera reinternarse al territorio 

mexicano y así lo llevase a cabo. Con su conducta vo

luntariamente realizada consiguió el resultado queri

do, 

Habría dolo indirecto en el caso de que el extranjero 

expulsado para poder reintroducirse en forma ilegal a 

nuestro país, cerrara de un modo especial la corrien

te de un río o que la conducicra hacia un lugar dife

rente, produciendo con esto un delito en materia fcde 

ral de aguas. 

Mientras, el dolo indeterminado se podría configurar 

en el caso de que en una manifestación antigubcrname~ 

tal en Guatemala se introdujeran sus integrantes al -

territorio nacional mexican9, y que entre ellos hubi! 

ra una persona que anteriormente había sido expulsada 

de nuestro país, sutediendo &sto sin la voluntad de · 

dicho sujeto de reintroducirse a nuestro país. 

Por último, el dolo eventual se puede dar en el caso 

de que un extranjero anteriormente expulsado de nues

tro país, en su afan de reintroducirse ilegalmente, -

se e~conda en .un buque mexicano y con ese fin destru~ 

ya un~ compuerta, dando como resultado que el buque 

se hunda, El sujeto no quería hundirlo sino que solo 

se quería reinternar a nuestro territorio nacional. 

2) La c·ulpa.- La culpa es otro de los grados o especies de 

la culpabilidad. Para Cuello Calón, la culpa "es obrar -

sin la diligencia debida causando un resultado dafi~ao, -

previsible y penado por la ley 11 <
62 ) 
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Para Ignacio Villalobos, "una persona tiene culpa cuando 

obra de tal manera que, por su negligencia, su impruden

cia, su falta de atención, de reflexiiSn, de pericia, de 

precauciones o de cuidados necesarios, se produce una s! 

tuación de antijuridícidad típica no querida directAmen

te ni consentida por su voluntad, pero que el agente pr~ 

vio o no pudo preveer y cuya realización era evitable por 
el mismo" ( 63 ) 

De esta definición podemos desprender los elementos de -

la culpa, las cuales son: 

a) Un actuar voluntario, positivo o negativo; 

b) La realización de un tipo penal; 

c) El no querer ni consentir la realización del acto an

tijurídico; 

d) Que ese acto se deba a negligencia, imprude~cia, fal

ta de atención, etc. 

TEORIAS DE LA CULPA 

Veremos a continuación las diferentes teor{as que tratan 

de explicar la naturaleza jurídica de la culpa: 

1) Teoría de la Previsibilidad.- Considera su principal 

exponente, Carrara, "que la culpa radica en la volun

taria omisión de diligencia en calcular las consecuen 

cia~ posibles y previsibles del propio-hecho"' 64> un: 

conducta ae~l culpable debido a la negligencia mostra 

da por el sujeto en forma voluntaria, 

2) Teoría de la Prevenibilidad.- Para Brusa, "no es sufi 

ciente el elemento previsibilidad, sino que es neces~ 

rio el carácter de evitabilidad para integrar la cul

pa¡ no habrá juicio de reproche si el resultado es i

n evita b 1e 11 ( 
6 5) 

3) Teoría del Defecto en la Atención.- Para Angliolini, 

"la ley impone el deber de poner atenci&n a las ~iap~ 
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siciones por un defecto en su atención al realizar el 
acto 11 <66 ) 

Por nuestra parte, consideramos que la culpa existe cua~ 

do hay un resultado típico y antijurídico que el sujeto 

al llevar a cabo una conducta no busco y que se hubiese 

podido evitar si se hubieran tomado las providencias mí

nimas necesarias establecidas por la ley o por los usos 

o costumbres. 

Como ya lo habíamos establecido en el apartado de la el~ 

sificación de los delitos, nuestro delito a estudio debi 

do a su propia naturaleza contiene una conducta dolosa; 

el extranjero que habiendo sido expulsado se interne nu~ 

vamenté al territorio nacional sin el respectivo acuerdo 

de readmisión, sabe que necesitara actuar de una manera 

dolosa antijurídica contraviniendo los valores normativos 

de la sociedad mexicana, y a pesar de esa conciencia re

presentada por el hecho de conocer que s~ estl cometien

do un acto contra Derecho, lleva a cabo sus fines inter

nándose a nuestro territorio. 

FORMAS DE CULPA 

Las maneras en que se puede configurar la culpa son: 

a) Culpa Consciente.- Es también llamada con previsión o 

·con representación. Se trata de que el agente prevee 

la posibilidad de un resultado penalmente tipificado 

pero no lo desea; abriga la esperanza de que en nin

gún mome.nto se objetivizará; 

b) Culpa Inconsciente,- Es conocida también como culpa 

·sin previsión o sin representación. Se configura en el 

caso de queel agente no prevea la posibilidad de que e

merja el resultado típico; en otras palabras, a pesar 

de que el hecho era previsible, no previó lo que de

bió haber previsto; 
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Con respecto a estas formas de culpa, solo podemos decir 

que no podemos encuadrarlas dentro de nuestro delito a 

estudio en virtud de la naturaleza dolosa de nuestro ti

po penal. 

LA INCULPABILIDAD 

La inculpabilidad es la ausencia de la culpabilidad. Para Ji 
mi!nez de Asúa "esta definición es tautológica, sosteniendo 

que la inculpabilidad es la absolución del sujeto en el jui

cio de reproche"( 67 ) Creemos que la anterior detinici6n po

dría caber dentro de la teorta normativista de la culpabili

dad. 

Desde un punto de vista sicologista, la inculpabilidad se co.!!_ 

figura cuando se hayan ausentes los elementos esenciales de 

la culpabilidad que son el conocimiento y la voluntad. 

En nuestro delito a estudio habrta inculpabilidad por ejemplo 

en el ca~o de que el extranjero expulsado se reinternara a -

nuestro pala por algún error esencial de hecho invencible, -

como lo veremos mas adelante. 

CAUSAS DE INCULPABILIDAD 

En sentido estricto, las causas de inculpabilidad son el e

rror esencial de hecho (ataca el tlemento intelectual) y la 

coacción sobre la voluntad (ataca el elemento volitivo). A~ 

bas causas consisten en lo siguiente: 

a) Error Esencial de Hecho Invencible.- Para estudiar esta 

causal, ea menester primeramente distinguir entre error 

de derecho y error de hecho, 
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El &rror de derecho no es reconocido en el Derecho Positi 

vo Mexicano, pues la ignorancia de las leyes o un erróneo 

conocimiento de las mismas no son causas suficientes para 

configurar la inculpabilidad. 

Por lo que se refiere al error de hecho, se subdivide en 

error esencial y en error accidental. 

Para que el error de hecho esencial sea capaz de producir 
1 

la inculpabilidad, es necesario que sea invencible, lo 

cual quiere decir que puede recaer sobre los elementos -

constitutivos del delito, de carácter esencial o sobre -

alguna circunstancia agravante de penalidad. 

Por lo que respecta al error esencial invencible y al e

rror accidental, estos no dan causa suficiente para poder 

hacer nacer la inculpabilidad, ya que el primero excluye 

al dolo pero no a la ~ulpa, mientras que el segundo recae 

Gnicamente sobre los elementos accidentales o sobre cir

cunstancias de tipo objetivo, como son la aberratio ictus 

y la aberratio en persona. 

La aberratio ictus se traduce como el error o desviación 

en el golpe y se da cuando el resultado es diferente al 

deseado, pero el daño sí es equivalente al daño propues

to. 

La aberratio en persona se configura en el caso de exis

tir un error sobre la persona objeto del delito. 

El error esencial de hecho invencible está contemplado en 

las fracciones VI y VII del artículo 15 del Código Penal. 

La fraccion VI contempla como excluyente de responsabili

dad el eje~utar un hecho que no es delictuoso sino por -

circunstancias del ofendido si el acusado las ignoraba in 

culpablemente al tiempo de obrar; en tanto la fracci6n Vll 

considera a la excluyente de responsabilidad en obedecer 

. '. ~ 

"\ " 

.. _., 
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a su superior legítimo en el orden jerárquico, aún cuan

do su mandato constituya un delito, si esta circunstancia 

no es notoria ni se prueba que el acusado la conocía. Res 

pecto a esta fracción, la cual contempla a la obediencia 

jerárquica, existe una fuerte polémica acerca de su natu

raleza jurídica. 

Para Castellanos Tena, "hay que distinguir entre varias -

situaciones: 

1) Si el subordinado tiene poder de inspección sobre la -

orden recibida y sabe sobre la ilicitud de ésta, su ac 

tuación sera delictuosa ya que ambos. inferior y supe

rior, son súbditos del orden jurídico, y ya que conoce 

la ilegitimidad debe abstenerse de cumplirla en .acata

miento de la ley, ya que ~s~a tiene mayor jerarquíaque 

la orden recibida; 

2) Si el inferior posee poder de inspección pero no sabe de 

la ilicitud del mandato, y ese desconocimiento es inven

cible, existirá inculpabilidad por un error esencial de 

hecho; 

3) Si el inferior conoce la ilicitud de la orden pero no -

puede rehusarse a cumplirla en virtud de la amenaza de 

sufrir un dafio grave, se integrara la inc~lpabilidad en 

virtud .de la coacción sobre el elemento volitivo para 

algunos autores, o por una exigibilidad de otra conduc~ 

ta para otros; 

4) Si el inferior carece del poder de inspección y por un 

ordenamiento legal tiene obligación de obedecer, enton

ces se configura la verdaderamente única hipótesis de -

la obediencia jerárquica y lo cual constituye una real 

causa de justificación, contrariamente a lo que piensan 

algunos tratadistas quienes consideran esta situaci6n 
. 'b'l"d d d d t .,( 6B) como una no ex1g1 1 1 a e otra con uc a 



Entonces, la obediencia jerarc¡uica no es causa de incul

pabilidad por no exigibilidad de otra conducta, sino que 

es ca.usa<Eantijuridicidad por equiparaci5n al cumplimien

to de un deber, ya que un inferior actúa cumpliendo una 

obligación legal y conociendo o no de su ilicitud debe -

cumplimentar esa orden, 
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El segundo caso en que se configura una causa de inculp~ 

bilidad por un error esencial de hecho y el tercero ace~ 

tando de que se trata de una no exigibilidad de otra co~ 

ducta, no se podrían configurar en nuestro delito a est~ 

dio, ya que a pesar de que en realidad existiera una ob~ 

diencia jerirquica y por ello se originara una causa de 

inculpabilidad de un sujeto de otro país, y partiendo del 

concepto de soberanía del Estado, no se podría de ninguna 

manera dar esa causal en nuestro país, con lo que daría -

lugar a un problema de tipo internacional que se tendría 

que resolver por la vía diplomatica de país a país. 

EXIMENTES PUTATIVAS 

Según el maestro Castellanos Tena, por eximentes putati

vas se entienden 11 las situaciones en las cuales el agente, 

por un error esencial de hecho insuperable cree, fundad~ 

mente, al realizar un hecho típico del Derecho Penal, h~ 

llarse amparado por una justificante, o ejecutar una co~ 

ducta atípica (permitida, lícita) sin serlo 11 <69 ) 

La segunda parte de la fracción XI del artículo 15 refo~ 

mado del Código Penal, establece como excluyente de res

ponsabilidad: 11 
.. ,0 que por el mismo error estime el su

jeto activo que .es lícita su conducta". 

Tenemos las siguientes eximentes putativas que determina 

la ley: 

n) Ln Legítima Defensa Putativa. - El individuo cree que 

su forma de actuar ~et~ legitimada, piensa que tiene el 

' ,.~ 
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permiso legal para actuar de esa manera por un error 

esencial e invencible de hecho, siendo injustificada 

tal creencia por la inexistencia de una autentica a

gresión¡ 

b) Estado de Necesidad Putativo.- Existe una creencia de 

un estado peligroso, real, grave e inminente que se -

configura como un conocimiento falso del hecho que -

lleva al agente a lesionar bienes jurídicos ajenos; 

c) Ejercicio de un Derecho y Cumplimiento de un Deber Pu 

tativos.- El sujeto actúa pensando que lo hace lícita 

mente al creer que tiene el derecho o el deber de ac

tuar por el error esencial e invencible de hecho en -

que se haya. 

Ninguna de estas eximentes putativas se podría configurar 

en nuestro delito a estudio, no obstante que como ya lo -

hemos visto, el simple estado de necesidad sí puede confi 

gurarse en el mismo. En el caso del estado de necesidad -

putativo no seria posible que se configurara en nuestro -

delito a estudio, ya que si un extranjero por error esen

cial de hecho invencible se reinterna ilegalment~ a nues

tro país pensando que le pudieran causar dafio, se confi~~ 

raría el miedo grave y no así en un estado necesario put~ 

tivo. 

b) La No Exigibilidad de Otra Conducta.- Se quiere decir 

que la realización de un hecho penalmente típif icado, o

bedece a una situación muy especial que hace excusable -

ese comportamiento. Mis que la no exigibilidad de otra -

conducta, es la coacción de la voluntad la que constitu

ye, en estricto rigor, causa de inculpabilidad al atacar 

el elemento volitivo. 

_;¡ 
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La fracción XI del artículo 15 del Código Penal que en

tró en vigor con las ultimas reformas, establece como -

circunstancias excluyentes de responsabilidad penal: "Re_! 

lizar la acci6n y omisión bajo un error invencible respe~ 

to de alguno de los elementos esenciales que integran la 

descripción legal. No se excluye la responsabilidad si el 

error es vencible". 

Las causas de no exigibilidad pueden ser: 

1) El Temor Fundado.- La fracción IV del artículo 15 del 

Código Penal establece como excluyente de responsabili 

dad al temor fundado e irresistible de un m~l inminen

te y grave en la persona del contraventor. La voluntad 

viciada del sujeto que comete un hecho ilícito por coa~ 

cien sobre la misma, hace desaparecer la culpabilidad. 

Es un típico ejemplo de no exigibilidad de otra condu~ 

ta. 

En nuestro delito a estudio, si un extranjero que fue 

por alguna razón expulsado de .nuest;·o país, y al estar 

en el suyo se encuentra con que es coaccionado por me

dio de intimidaciones morales aunque no físicas (ento~ 

ces se c~nstituiría un estado de necesidad) y que sea 

tan fuerte el acoso peligroso a que está sujeto, que -

no le queda más remedio mas que volver al territorio -

mexicano; al no podersele exigir otro comportamiento, 

operara u~a causa de inculpab~lidad. 

2) Estado de Necesidad.- Existe normativamente una no exi 

gibilidad de otra conducta al sacrificarse un bien <Ede 

~r~nado valor para salvar otro de igual valor. Cree

mos que no podría darse una causa de inculpabilidad por 

estado de necesidad al internarse a M~xico un guatemal

teco anteriormente expulsado al no encontrar la forma 

': ' 

'\ 

·~' 

. :;·· 
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de lesionar un bien jurídicamente protegido de igual va 

lor que la seguridad nacional. 

3) Encubrimiento de Parientes y Allegados.- La fracci6n IX 

del artículo 15 del.C6digo Penal establece como causa -

excluyente de responsabilidad: "Ocultar el responsable 

de un delito, o los efectos, objetos o instrumentos del 

mismo o impedir que se averigüe, cuando no se hiciere -

por un interés bastardo y no se empleare algGn medio -

delictuoso, siempre que se trate de: a) los ascendientes 

o descendientes consangu!neos o afines; b) el c&nyuge o 

parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuar

to grado o por afinidad hasta el segundo; y c) los que 

estén ligados al delincuente por amor, respeto, grati

tud o estrecha amistad" Esta causal se constituye tam

bién como·una no exigibilidad de otra conducta en vir

tud de que no se le puede exigir a un encubridor que -

reúna .los requisitos exigidoo por la fracción transcri

ta, otra forma de actuar. 

En nuestro delito a estudio, artículo 98 de la Ley Gen~ 

ral de Población, no se puede configurar dicha causa -

de inculpabilidad. 

7.- LA PUNIBILIDAD Y LAS EXCUSAS ABSOLUTORIAS 

Debemos entender por punibilidad ftla amenaza de pena que 

el Estado asocia a la violaci5n de los deberes consignados en 

las normas jurídicas para garantizar la permanencia del orden 

social"( 70) En consecuencia, la punibilidad es el merecimien

to de una pena como resultado de la realizaci5n de una .conducta 

considerada como delito por el legislador. 
'> 



Para el maestro Castellanos Tena, 11 la punibilidad puede ser 

concebida de tres formas: 

~) Merecimiento de penas¡ 

b) Amenaza estatal de imposición de sanciones si se llenan 

los presupuestos legales; 
(71) c) Aplicación fictica de las penas sefialadas en la ley" 
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Ahora bien, existen diversas corrientes de penalistas que -

consideran, por una parte, la penalidad como elemento del de 

lito, y por· la otra, como consecuencia del mismo. 

~ 

Para Cuello Calón por ejemplo, "el delito es fundamentalmente 

acci6n punible, dando por ~anto a la formación del delito 11 <72 > 

Asimismo, Jimenez de AsGa precisa que lo caracteristico del -

delito 98 ser punible, por lo que ~oncluye que punibilidad es 

"el caricter específico del crimen, pues solo es delito el he

cho humano que al describirse en la ley recibe una pena"(JJ) 

Por otra parte, y en contraposición a lo sostenido por los -

dos autores anteriormente citados, Sebastian Soler manifiesta 

que 11 el considerar al delito como un acto antijurídico, cul

pable y punible, se incurre en el error lógico de incluir en 

los elementos de la definición lo que precisamente es el ob

jeto definido. En consecuencia, para Soler delito es una ac

.ción tipicamente antijuridica, culpable y adecuada a una fi

gura legal conforme a las condiciones objetivas de ésta 11 <
74 > 

Para el maestro Castellanos Tena así como para Ignacio Vill~ 

lobos, la punibilidad no forma parte del delito, bien se le 

estime como merecimiento, como coacci6n de las normas penales 

o como aplicación concreta y específica de una pena, ya que 
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és~a se merece en virtud del comportamiento; porque el conccE 

to del delito no se identifica con el de la norma jurídica, -

por mas que se crea que la norma no se integra con la sanción, 

y finalmente, menos puede ser considerada la punibilidad como 

elemento esencial, puesto que la imposibilidad concreta de una 

pena no es sino la reacción estatal respecto al ejecutar del 

delito, siendo por tanto algo externo al mismo. 

Villalobos manifiesta que "el delito constituye una oposición 

al orden jur!dico tanto "objetiva" (antijuridicidad) como~u~ 

jetiva" (culpabilidad), mientras la pena es la ~reacci6n de la 

sociedad" y po.r ello aonsti tu ye "au consecuencia ordinaria" f i 

nalizando al afirmar que un acto es punible porque es d~lito, 
(75) per-0 no ea delito porque ca punible" Muestra de lo ante-

rior .. es precisamente lo que constituyen las excusas abaolut~ 

rías, que integran el elemento negativo de la punibilidad y que 

se configuran precisamente cuando a pesar de haber delito ho 

existe pena. 

En nuestro delito a estudio, la pena que determinó el legisla

dor para aquel sujeto que incurra en los supuestos del artícu

lo 98 de la Ley General de Población, es de hasta diez años de 

prisión y multa hasta de cinco mil pesos que constituyen el -

máximo aplicable; sin embargo cabe indicar que nuestro legis-

· 1,dor no deter~in5 la pena mínima aplicable al contraventor, 

por lo que deja un amplio margen al juzgador para imponer la 

pena al caso concreto. 

Creemos que esta forma flexible que tiene el legislador para 

aplicar la pena al caso específico es bastante acertada, ya 

que cada caso es diferente, teniendo sus caractertsticas pr~ 

pías así como motivos diferentes. 

-... 

' -) 
·._..; 



' 

169 

EXCUSAS ABSOLUTORIA~ 

Las excusas absolutorias constituyen el elemento negativo de 

la punibilidad, y en funci6n de ellas se deja de aplicar la 

·pena a aquellas conductas que constituyen delitos. Al respe~ 

to, Jimenez de Asúa dice: "Son causas de impunidad o excusas 

absolutorias las que hacen que a un acto típico, antijurídi

co, imputable a un autor y culpable, no se asocie pena algu

na por razones de utilidad pública"(7G) 

Para Castellanos Tena, "las excusas absolutorias son aquellas 

causas que dejando subsistentes el carácter delictivo de la 

conducta o hecho, impiden la aplicación de la pena" (7 7 ) En C!!, 

.te s~puesto el Estado no sanciona la conducta antijurídica, 

típica y culpable pcr razones de justicia, de equidad o de p~ 

ll'.tica criminal. 

Es de hacerse notar que las excusas absolutorias solamente o

peran ~uando el ordenamiento jurídico expresamente así lo de

termina. Ejemplo de ello es precisamente nuestro Codigo Penal 

en donde se contemplan varios casos de excusas absolutorias, 

los cuales son: 

a) Excusa en r.az_6n de la conservaci6n del nl'.icleo familiar.

Anteriormente a las reformas que entraron en vigor a par

tir del mes de abril del presente año, el artículo 377 e~ 

tablecía que el robo entre ascendientes y descendientes -

no producía responsabilidad penal. Actualmente nuestro l~ 

gislador suprimió esta excusa absolutoria y dejo el carac 

ter de delito de querella; 

b) Excusa en ra~ón de la mínima temibilidad.- Esta excusa se 

presenta cuando el valor de lo robado no pase de veintici~ 

' i 
.. ; · :,:. 
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1. 

co pesos según se desprende del artículo 375 del Código 

Penal, ademas de que el autor restituya lo robado y pa

que los daños y perjuicios antes de que la autoridad to 

me conocimiento del hecho. La razón de esta excusa se 

encuentra en que la restitución espontanea es muestra -

objetiva del arrepentimiento y de la mínima temibilidad 

del agente. 

c) Excusa en razón de la maternidad consciente.- Esta excu 

sa se presenta en los supuestos del artículo 333 del C~ 

digo Penal en caso de aborto causado solo por impruden

cia de la mujer. o cuando el embarazo sea resultado de -

una violaci6n. 

En el .primer caso ae copsidera que ya es bastante pena -

para la mujer el perder sus esperanzas de maternidad co

mo para imponerle otra pena. En el segundo caso se cona! 

dera que no puede ser violentamente impuesta la matermi

dad a ninguna mujer dado que gato traería sentimientos 

de repugnancia hacia el hijo producto de la violación. 

d) Otras excusas por inexigibilidad.- Estas excusas obede

cen a la no exigibilidad de otra conducta que se presen

tan en los casos de encubrimiento de parientes y allega

dos del autor de un delito o cuando ciertos familiares -

de un detenido, procesado o condenado, favorezcan su ev! 

sión, con excepci5n del caso de que proporcionen auxilio 

a la fuga mediante violencia en las personas o fuerza en 

las cosas. 

En el delito que analizamos no estableció el legislador la -

presencia de alguna excusa absolutoria, de donde se concluye 

que en los supuestos de este delito no es aplicable el clamen 
to negativo de la punibilidad. 

', .. ¡ 

"I 

" · .,; 
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8,- LA VIDA DEL DELITO 

El Iter Criminalis es el lapso que transcurre desde que 

el sujeto activo de un delito intencional engendra la idea de 

cometer un delito hasta la total realización del mismo, 

El Iter Criminales incluye dos fases: 

a) Fase interna.- Se trata de una epoca en la cual se desarr~ 

lla una actividad mental y en la cual se incluyen el moti

vo por el cual se delinque, la deliberación de actuar ilí

citamente y la solución de llevar a cabo esa actuación. El 

delito se engendra primeramente en la conciencia del suje

to, entra entonces en una etapa conflictiva de valores so

bre la posibilidad de su logro, y entonces al fin se deci

de a llevarlo a cabo, Todo ello se realiz~ en el ámbito iE, 

terior del sujeto, es decir, todo es subjetivo. No existe 

entonces incriminación penal alguna contra la fase interna 

~a que a6n no ha emergido a la objetividad. No se puede -

castigar al pensamiento, sea cual fuese la intención del -

mismo; "Cogitationis poenam nemo patitur" (Ulpiano), 

b) Fase externa.- Esta etapa incluye ya desde BU primer momen 

to la manifestación de la idea en forma objetiva. Esta ma-

nif estación se podri hacer en muy diversas maneras, pero -
todas ya en el mundo exterior. 

Salvo en el delito de amenazas (artículo 282, fracción I -

del Código Penal), la proposición para cometer el delito -

de rebelión (artículo 135 fracción I), la resolución para 

cometer traición, espionaje, sedición, motín, rebelión, t~ 

rrorrismo y sabotaje, la sola manifestación de la idea de 

llevar a cabo una conducta delictiva no será incriminable. 

·Jl 
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Posterior a la manifestaci6n, viene la preparacion, la -

cual se constituye por actos materiales encaminados a la 

re3lizaci5n del propósito criminal, actos que por sí mi s 

mos son insuficientes para mostrar su vinculación con el 

propósito delictivo. Listos los preparativos procede en

tonces la ejecución del d~lito, la cual puede realizarse 

en dos formas: tentativa y consumaci5n. 

LA TENTATIVA 

Para Ricardo Abarca, "la tentativa o conato se hace con

sistir en los actos de ejecución que no producen el re

sultado del delito"< 78 > 

"No hay pues el ·delito de tentativa, sino la tentativa -
de un de lit o¡, <7 9 ) 

Esta figura requiere para su constitución la ejecución de 

actos id6neos e inequívocos que conllevan a la casi com

pleta ejecución de un delito. La ejecuci5n no resulta in 

tegrada ya sea porque el agente suspende los actos de ej~ 

cucion que consumarían el delito (tentativa inacabada o -

delito intentado), o porque el agente lleva a efecto los 

actos ejecutivos necesarios para llegar a un resultado, -

pero éste no llega en virtud de una causa externa que no 

lo permite (tentativa acabada o delito frustrado). 

En nuestro delito a es~udio se pueden dar l~~icamerite las 

dos formas de tentativa. Un ejemplo respecto a la tentat!_ '" 

va inacabada sería en el caso de que el extranjero ante

riormente expulsado de nuestro pats se quisiere reinter

nar al mismo sin el respectivo acuerdo de readmisi5n, por 

lo que llevare a cabo diversos actos para lograr su obje

tivo; pero estando cerca de hacerlo, por ejemplo casi por 

entrar a la frontera mexicana, se arrepintiese de reiriteL 

narse a M~xico por causas familiares, por lo que de acueL 

.. : .. 
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do al arttculo 12 del Código Penal, no podrá ser castigable 

esa conducta, 

Un ejemplo para la tentativa acabada sería que el extranj~ 

ro expulsado llevara a cabo todos los actos necesarios pa

ra reinternarse al pa!s, pero ya en la aduana loe agentes 

migratorios lo descubrieran y lo detuvieran, por lo que e~ 

tonces e1 se castigaría esta tentativa. 

9.- LA PARTICIPACION DELICTUOSA 

Existen delitos en los cuales por su propia naturaleza -

existe una pluralidad de sujetos, pero en la mayoría de los c~ 

sos existen delitos en los cuales el tipo requiere la condu~ta 

de un solo individuo. Cuando en estos delitos actúan dos o más 

individuos, se estará entonces en presencia de la participaci5n 

delictuosa, por lo que habra unidad en el delito y pluralidad -

de personas. 

Para Ignacio Villalobos : "la participaci6n se refiere a la coop~ 

ración eventual de varias personas en la comisión de un delito 

que podria ser consumado sin la intervención de todos aquellos 

a quienes se considera partícipes"(SO) 

Loe elementos de la participación delictuosa son los siguientes:· 

a) Un requisito objetivo o material que es el hecho ejecutado -

que a su vez se integra con la conducta, el resultado y el 

nexo causal. La conducta seri llevada a cabo por varios suj~ 

tos; y 

b) Un requisito subjetivo o síquico que consiste en la reuni~n 

de voluntades con el fin de conseguir un resultado. 
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Los Grados de la Participación.- Al requerirse varios sujetos 

para configurar la participación, no siempre tendrán todos -

los sujetos que intervienen en la comisión del delito el mis 

mo grado de culpabilidad. 

Autor es el sujeto que pone una causa eficiente para la pro

ducción del delito. Se distingu~ entre autor material, autor 

intelectual y autor por cooperación. 

El autor materi~l es el sujeto que objetivamente ejecuta los 

actos descritOJ en la ley. 

El autor intelectual es ei sujeto que induce o compele a otro 

a cometer el delito. 

El autor por cooperación esaquel sujeto que presta auxilio de 

carácter necesario para llegar al fin delictivo propuesto. 

Soler distingue entre autores mediatos e inmediatos: 

"Autor mediato es aquel que para realizar el delito recurre a 

una persona exenta de responsabilidad, ya sea pur una ausen

cia de conducta, por error o por ser un inimputable, es decir,· 

el autor mediato delinque por medio de otro que se constituye 

asi en mero ins~rum,nto del primero. Autor inmediato es quien 

ejecuta la acci6n expresada por el verbo t!pico de la figura 

descrita como .antijur1dica"(Sl) 

El coautor e~ el sujeto que lleva a cabo la realizaci~n de la , 

actividad típica en forma conjunta con otro u otros sujetos. 

El cómplice es el individuo que presta auxilio a sabiendas de 

que se esta llevando a cabo una conducta antijurtdica, pudi~~ 
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do consistir ese auxilio en un acto o en un consejo, el cual 

consiste en una instigaci6n que se realiza para inducir a co 

meter un delito para provecho del instigador. 

En nuestro delito a estudi~ se pueden presentar todos y cada 

uno de los grados de participacion detallados anteriormente. 

Un ejemplo podr!a ser que un extranjero ya alguna vez exp~l

sado de nuestro país, se vuelva a internar sin acuerdo de r~ 

admision (auior material); que ~ea un amigo de él quien ind~ 

jo a ese sujeto a reinternarse sabiendo perfectamente que c~ 

mete una conducta antijurídica (autor intelectual); mientras 

que otro sujeto lleva a cabo una ayuda directa al que se va 

a reinternar como por ejemplo. prestarle un automóvil con el 

fin de que.con ~l logre ficilmente ~ruzar la frontera (autor 

por cooperación) el sujeto activo del delito, q~ien a su vez 

se constituye como autor inmed{ato. Si fueran dos los que se 

reinternaran ilegalmente en forma conjunta, entonces habría 

coautor!a. Quizás alguien, con el fin de quedarse con algún 

beneficio económico, como sería por ejemplo con una cantidad 

de dinero que recibiera del individuo que se internara, se -

configuraría como un ~omplice ya que estaría auxiliando a un 

sujeto a sabiendas de que éste comete una conducta delictuo

sa y buscando un provecho para st. 

ASOCIACION DELICTUOSA 

La asociacion delictuosa se refiere al congregamiento o banda 

de tres o mis personas que s~ organizan para delinquir. La p~ 

na se aplicara por el solo hecho de pertenecer a dicha asoci~ 

cion, independientemente de la pena correspondieute al delito 

que se cometió o se quiso cometer. Independientemente de que 

se configure el artículo 98 de la Ley General de Población, -

se podr!a también configurar en un momento dado el delito de 
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asociaci6n delictuosa. 

PANDILLERISMO 

Se configura cuando se reúnen un mínimo de tres personas sin 

organizarse para cometer conductas con fines delictuosos, p~ 

ro que cometen un delito en comGn. Igualmente que en la aso

ciación delictuosa, este delito se podrá cometer penalizando 

en forma independiente a los delitos cometidos, como serta -

el caso del delito a estudio. 

10,- EL CONCURSO DE DELITOS 

Se presenta cuando un mismo sujeto es autor de varias in 

fracciones penales. Para Villalobos, "se dice que hay un con

curso de delitos cuando la responsabilidad por dos o más de -

e 11 os re c a e so b r e un mismo agente que 1 os ha e om et id o 11 ( 
8 2 ) 

Las diferentes hipótesis que se pueden presentar para el con

curso de delitos son: 

1) Unidad de acción y plurali~ad de resultados (Concurso Ideal 

o Formal); 

2) Pluralidad de acciones y de resultados(Concurso Real o Mat! 

rial), 

El concurso ideal o formal se presenta siempre que, con un so

lo hecho ejecutado en un solo acto, o con una omisión, se vio

len varias disposiciones penales que señalen sanciones diver

sas, Varios resultados dañosos justifican la acumulación de -

sanciones sobre la base del delito mayor. La gran amplitud de 

margenes entre el mínimo y al máximo de la sanción permite al 
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arbitrio judi~ial adecuar la misma a la peligrosidad del age~ 

· te. En ottas palabras, el coniurso ideal o formal se presenta 

como unidad de acci6ri con necesaria pluralidad de tipos. 

S~n elementos o requisitos del concurso ideal o formal: 

a) Una conducta (acción u omisión) 

b) Una pluralidad de del{to1, . y 

c) El caracter compatible entre las normas en concurso. 

La . identidad o diversidad de las lesiones jurídicas distin

guen el concurso ideal "homogéneo" del concurso ideal "heter~ 

giineo", En el pri&11ero la misma conducta cumple repetidamente 

el mismo tipo en tanto en el concurso ideal heterogéneo la G 
nica conducta infringe varios tipos penales, 

Porte Petit distingue ál concurso . ideal homogéneo del hetero

géneo por sus elementos: 

"l) Concurso ideal homogéneo: 

a) Una conducta, 

b) Varias lesiones jurtdicas "iguales", y 

c) Compatibles entre s!. 

2) Concurso ideal heterogéneo: 

a) tina conducta, 

b) Varias lesiones jurtdicaa distintas, y 
c) Compatibles entre s1"(BJ) 

Por otra parte, el concurso real de delitos se presenta cuando 

una misma persona realiza dos o mas conductas independientes -

que importan cada una la integración de un delito, cualquiera 

que sea la naturaleza de este, si no ha recaído sentencia irr~ 

vocable respecto de ninguno de ellos y la acci6n para perseguiL 

los no esta prescrita, 

: ' ~ 
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En consecuencia, se dara el concurso real y por ello la acumu 

laciéin, cuando concurran los siguientes requisitos: 

a) Que exista id en ti dad en el sujeto activo; 

b) Que haya una pluralidad de conductas; 

c) Que se de igualmente una pluralidad de delitos; 

d) Que no exista sentencia irrevocable respecto de los deli-

tos en concurso, y 

e) Que la acción penal no ª' encuentre prescrita, 

En relación a la punibilidad del concurso real o material se 

presentan diversos sistemas: 

1) Sistema de la acumulación material de penas.- Este sistema 

consiste en la aplicación de todas las penas que correspo.!!_ 

den a cada delito cometido, las cuales habrán de ser apli

cadas sucesivamente, una tras otra. Este procedimiento es 

in~plicable en la realidad tratindose de delitos graves, 

puesto que la aplicación sucesiva de las penas 2xcedería 

en muchos casos la vida de un hombre. 

2) Sistema de la absorción de penas.- Este sistema consiste -

en aplicar la pena correspondiente al delito más grave, co.!! 

siderando a los demás delitos cometidos como circunstancias 

agravantes dentro de la única escala penal que se aplica. 

Este sistema tiene el inconveniente de resultar insuficien

te, ya que no permite que se exceda el límite máximo de la 

escala penal del delito mas grave, con lo cual, se puede -

dejar prácticamente en la impunidad una serie de hechos -

delictivos. 

3) Sistema de la acumulación jurídica.- Este método consiste en 

la suma de las penas correspondientes en todos los delitos 

cometidos pero autorizando una proporcional reducción de l•s 

mismas y fijando un límite máximo que no puede rebasar el -

juzgador. 
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Nuestra ley positiva mexicana, adopta un sistema eclGptico que 

se asemeja al sistema de acumulaci6n jurídica, como se deapre~ 

de~ looaitículos 18 y 19 reformados del C~digo Penal, reformas 

publicadas en el Diario Oficial de fecha 13 de enero de 1984. 

Por otra parte, cabe aclarar que no habra concurso de delitos 

cuando: 

a) Haya unidad de acci6n y de resultado, hip6tesis que const! 

tuye la generalidad de los delitos. En este caso con una -

sola conducta ya sea de acción o de omisi6n, se produce un 

resulta1o único . que constituye la figura delictuosa. 

b) Pluralidad de acciones y un solo resultado, presentándose 

este caso en el llamado delito continuado que es totalmen

te diferente al concurso real y al concurso ideal de deli-

tos, 

En el concurso real de delitos, al igual que en el delito con

tinuado, existe una pluralidad de conductas que constituyen el 

elemento co~ún entre ambos, sin embargo, en la primera figura 

hay tan diversos prop6sitos delictivos como conductas, en tan

to que. en el delito continuado existe un solo prop6sito crimi

nal, llamado también unidad de propósito, 

Mas sencilla aún se presenta la distinción entre el delito co~ 

tinuado y el concurso ideal de delitos. En efecto, mientras -

que en el primero se exige una pluralidad de conductas, en el 

segundo se precisa una .conducta única. Asimismo, la diferencia 

surge si se considera que normalmente, en el concurso ideal, -

se da una concurrencia efectiva 'de normas compatibles entre et, 

mientras en el deiito continuado existe una violacióri reitera

da de un mismo precepto penal (identidad de lesión jurtdica). 

Aho~a bien, en nuestro delito a estudio, es claro que se puede 
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presentar el concurso ideal o material si el sujeto activo, ad~ 

más de incurrir en los supuestos del artículo 98 de la Ley Gen~ 

ral de Población, comete antes o después de violar el precepto 

antes señalado cualquier otro delito, constituyendo con ésto -

pluralidad de acciones y de resultados, como por ejemplo, po- -

dríamos citar el caso de un extranjero que se introduzca nueva

mente al territorio nacional sin acuerdo de readmisión, y que -

despu~s de hacerlo robara un establecimiento comercial, y mas 

adelante matara a algún individuo. 

Asimismo, se puede dar en nuestro delito de cuenta el concurso 

idooºl o formal de delitos, como por ejemplo en el caso de que un 

extranjero que al introducirse nuevamente al territorio nacio

nal sin acuerdo de readmisión, por esa sólo conducta, viola al 

mismo tiempo las Leyes sanitarias y quizá si para introducirse 

utiliza una avioneta, estaría tambi~n violando las leyes gene-

rales de vías de comunicaci~n. En este caso con una sola con 

ducta se producen varios resultados. 

En atención a lo anterior, podemos decir que en el caso del de

lito que nos ocupa, se pueden presentar tanto el concurso real 

o material de delitos, como el concurso formal o ideal. .. 



181 

CITAS BIBLIOGRAFICAS 

(l) Pavón Vasconcelos, "Manual de Derecho Penal Mexicano", 4a. 

Edic., Edit. Porrúa, México 1978, p. 153 

(2) Citado por Pavón Vaeconcelos, Op. Cit., p. 153 

(3) Carrarn, Francisco, "Programa del Curso de Derecho Criminal" 

Ed. Tl!mis, Bogotá 1956, parag. 21 

(4) Jiménez de Asúa, "La Ley y el Delito", ,Edit. A. Bello, Cara 

cas 1945, p. 256 

(5) Diccionario Enciclopédico Universal, T. 3, Edit. Credsa, M! 

xico 1978, p. 1453 

(6) Gomez, Eusebio, "Tratado de Derecho Penal", T.I, p. 416, -

Buenos Aires 1939 

(7) Gomez, Eusebio, Op. Cit., p. 416 

(8) Citado por Carranca y Trujillo, "Derecho Penal Mexicano", -

13a. Edic., México 1980, p. 264 

(9) Citado por C~rranca y Trujillo, Op. Cit., p.265 

(10) Carrara, Francisco, Op. Cit., p. 21 

(11) Carrara, Francisco, Op. Cit., p. 21 

(12) Diccionario Enciclopédico Universal, T. 6, p. 3126 

(13) Periódico "Excelsior", Secci<ín B, México D.F., 26 de septie!'!. 

bre de 1984 

(14) Pavón Vasconcelos, Op. Cit., p. 171 

(15) Jimenez Huerta, "Panorama del Delito", Edit. Porrlia, H'xico 

19 5 0 1 pp • 7 y SS • 

(16) Castellanos Tena, "Lineamientos Elementales de Derecho Penal'' ~ 

Edit. PorrGa, 12a. Edic • . , MiSxico 19·78, p. 149 :) 

(17) Jimenez Huerta, "Derecho Penal Mexicano", T. I, 2a. Edic. 

Edit. PorrGa, México 1977, p. 96 0 
(18) Pav6n Vasconcelos, Op. Cit., p. 159 ' 

(19) Castellanos Tena, Op. Cit., p. 151 

' .'.' 



182 

(20) Gonzalez de la Vega, "Derecho Penal Mexicano", Los Delitos, 

T. II, Edit. Porrúa, l1hico 1978, p. 19 

(21) Carranca y Trujillo, Op. Cit., p. 254 

(22) Cuello Calan, "Derecho Penal", T. 1, p. 315, Bosch, Sa.Edic. 

Barcelona 1940, p. 315 

(23) Citado por Carranca y Trujillo, Op, Cit., p. 255 

(24) l1ezger, E., "Tratado de Derecho Penal", T.I, Madrid 1965, 

p • .365 

(25) Jfoenez de Asúa, Op. Cit., 301 

(26) Pavón Vasconcelos, Op, Cit., p. 259 

(27) Castellanos Tena, Op. Cit., p. 168 

(28) Citado por Pavón Vasconcelos, Op. Cit., p. 274 

(29) Carranca y Trujillo, Op. Cit., p. 337 

(30) Jiménez Huerta, "Derecho Penal Mexicano", T. I, p. 208 

(31) Jimenez Huerta, Op. Cit., T. I, p. 209 

(32) Pavón Vasconcelos, Op. Cit., p. 283 

(33) Castellanos Teni., Op. Cit., p. 176 · 

(34) Porte Petit, "Importancia de la Dogm1itica Jurídico Penal", 

Edit. Porrúa, México 1960., p. 142 

(35) Villalobos, Ignacio, "Derecho Penal Mexicano", Edit. Po-

rrúa, México 1960, p. 251 

(36) Villalobos, Ignacio, Op. Cit., p. 251 

(37) Citado por Pav6n Vasconcelos, Op. Cit., p. 289 

(38) Jimi!nez de AsGa, Op. Cit., p. 340 

(39) López Betancourt, Eduardo, "Apuntes para la C(tedra de De-

recho Penal", Mhico 1984 

(40) Carranca y Trujillo, Op. Cit., p. 517 

(41) Citado por Carranct y Trujillo, Op. Cit., p. 518 

( 4 2 ) c ita do por Carranca y T r u j i 11 o , Op • e i t • , p • 5 1 B 

(43) Carranca y Trujillo, Op. Cit., p. 77 

(44) Soler, Sebastian, Op, Cit., p. 246 

. ·· . 



(45) Carranca y Trujillo, Op. Cit., p. 518 

(46) Pavon Vasconcelos,' Op. Cit., p. 315 

(47) Cuello Calón, Op. Cit .• , T. I, p. 362 

(48) 

(49) 

(SO) 

(51) 

( 5 2.) 

Citado por Carranca y Truj illo, Op. Cit., 

Pav6n Vasconcelos, Op. Cit., p. 3 20 y s s. 

Pavón Vasconcelos, Op. cit., P• 330 y 33 l 

Lopez Betancourt, Eduardo, Op. Cit. 

Lo pez Betancourt, Eduardo, Op • Cit. 

1D3 

p. 547 

(53) Abarca, Ricardo, "El Derecho Penal en Me:xico", Ed. Cultu 

ra, México 1965, p. 143 

(54) Castellanos Tena, Op. Cit., p. 218 

(55) Lopez Betancourt, Eduardo, Op. Cit. 

(56) Villalobos, Ignacio, Op. Cit., p. 98 

(57) Villalobos, Ignacio, Op. Cit., p. 274 

(58) Castellanos Tena, Op. Cit., p. 239 

(59) 450 

(60) p. 520 

(61) p. 375 

(62) p. 18l1 

(63) Villalobos, Ignacio, Op. Cit., p. 298 

Citado por Castellanos Tena, Op. Cit., 

Citado por Castel! anos Tena, Op, Cit., 

Citado por Castellanos Tena, Op. Cit., 

p. 

p. 

p. 

(64) 

(65) 

(66) 

(67) 

(68) 

(69) 

Citado por Pavon V aoconcelos, Op. Cit., p. 

Castellanos Tena, Op. Cit. , pp. 257 y SS, 

Castellanos Tena, Op • Cit., p. 260 

(70) Pavón Vasconcelos, Op. Cit., P·. 411 

(71) Castellanos Tena, Op. Cit., p. 267 

(72) Cuello Calen, Op. Cit., T. I, p. 139 

(73) Jimenez de Asiía, Op. Cit., p. 458 

(74) Soler, Sebastiiín, Op. Cit., p. 240 

(75) Villalobos, Ignacio, Op. Cit., p. 564 

246 

246 

246 

395 



184 

(76) Jirnenez de Asua, op. Cit., pp. 465 y 466 

(77) Castellanos Tena, Op. Cit., p. 271 

(78) ;\barca, Ricardo, Op. Cit., p. 369 

(79) Palacios, Ramón, "La Tentativa", E<lit. Imprenta Univer-

sitaria, México 1951, p. 29 

(80) Villalobos, Ignacio, Op. Cit., p. 461 

(81) Soler, Sebastian, Op. Cit., p. 436 

(82) Villalobos, Ignacio, Op. Cit., p. 485 

(83) Porte Petit, Op. Cit., p. 284 



185 

· ,· .. 

CUADRO RESUMEN DEL ESTUDIO DOGMATICO 
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· . .. i; 



ARTICULO 98 PARTE PRIMERA DE LA LEY GENERAL DE POBLACION 

l) CLASIFICACION 

2) CONDUCTA 

SUJETOS 
DEL 
DELITO 

OBJETOS DEL 
DELITO 

AUSENCIA 
DE 
CONDUCTA 

3) TIPICIDAD 

-En función de su gravedad.-
-SegGn la manifestaci6n de la voluntad.-
-Por el result.ado.-
-Por el daño que causan.-
-Por su duración,-
-Por el elemento interno.-
-En razón a su c001posicion.-
-Por el número de actos.-
-Por el número de sujetos.-
-En función de la materia. -

-De acción 

-Activo.-
-Pasivo.-
-Ofendido.-

Extranjero expulsado 
El Estado 
El Estado 

Delito 
Acci6n 
Formal 
De peligro 
Instantáneo 
Doloso 
Simple 
Unisubsistente 
Unisubj etivo 
Federal 
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-Juddico.-
-Material.-

La Seguridad de la Naci6n 
El Estado 

-Vis Haior 
-Vis Absoluta 
-Movimientos Reflejos 
-Hipnotismo 
-Sonebulismo 

-Tipo Penal.- Art1culo 98 de la Ley 
-Por su composición.-
-Por su ordenación mctodologica.-
-Por su autonan!a.-
-Por su formulacion.-
-Por el daño que causan,-

General de Población 
Normal 
Especial 
Autónomo 
Amplio 
De peligro 

ATIPICIDAD -Ausencia de la calidad exigida por el tipo respecto al sujeto 

4) ANTIJUll.ICIDAD 

AUSENCIA DE 
ANTIJURICIDAD 

5) IMPUTABILIDAD 

activo 

-Estado de necesidad 

INIMPUTABILIDAD -Trastornos mentales permanentes 
-Trastornos·mentales transitorios 
-Miedo grave 
-Sordomudez 
-Menores de edad 

6) CULPABILIDAD -Delito de dolo 

INCULPABILIDAD -Error esencial de hecho invencible 
-No exigibilidad de otra conducta.- Temor fundado 

7) PUNIBILIDAD ~Basta 10 años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos 

llaJSAS ABSOWTO 
llAS -

8) VIDA DE DELITO -Tentativa 
9) PARTICIPACION 

DELICTUOSA 
lO)coNCURSO DE DELITOS 

Acabada e Inacabada 

Real y Material 
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e o N e L u s 1 o N E s 
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Primera.- A través de la historia del mundo, la gener~ 

~idad de los pueblos ha sido reticente con el trato a los -

extranjeros debido a diferentes c~usas, dependiendo de las 

características de cada pueblo y de cada época, Actualmente 

la mayoría de los Estados, por su propio interés, consideran 

a los extranjeros iguales a sus propios nacionales. 

Segunda.- A pesar de que alguna vez en nuestro país se 

tuvo un sentimiento de aversi~n a todos los extranjeros y -

muy especialmente al hispanismo por razones obvias, se pue

de afirmar que se ha tratado de incorporar a los extranjeros 

a nuestro pueblo. En la actualidad, México se ha convertido 

en un país renombrado por otorgar una prodigalidad de opor

tunidades a los extranjeros, situación que por una parte p~ 

ne a México en' un primer plano internacional al respecto, -

pero que por otro, presenta dificultades en su organización 

interna. 

Tercera.- Nuestro artículo a estudio se constituye co

mo un delito especial en virtud de no estar contenido dentro 

de las disposiciones del Código Penal, sino que lo esta de~ 

tro de una ley especial como lo es la Ley General de Pobla-... c1on. 

Cuarta.- El artículo 98 de la Ley General de Población 

ha cobrado una relevancia trascendental que nunca tuvo con 

anterioridad, debido a los conflictos que se han suscitado 

especialmente en nuestra frontera sur. 

Quinta.- Debido a lo anterior, lao autoridades migrat~ 

rías encargadas de hacer cumplir esta ley y otras r'elacion~ 
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das a la materia de extranjería, deben de asumir una actitud 

patri6tica y responsable cuidando el cabal y fiel cumplimie~ 

to de tales disposiciones. 

Sexta.- Desafortunadamente para nuestra Nación, algunas 

autoridades competentes, lejos de hacer cumplir las disposi

ciones de esta ley, utilizan la misma como medio para obtener 

beneficios personales, convirtiéndose practicamente en cómpl! 

ces de elementos indeseables para nuestro país. 

Séptima.- Debido a lo anterior, se debe de crear una co~ 

ciencia nacionalista a dichas autoridades, haciéndoles ver el 

peligro tan grande que representa contra la seguridad nacio

nal, el que no hagan cumplir las leyes de la materia; lográn

dose esto solamente a través de una eficaz instrucción. 

Octava.- Asimismo, el artículo 33 de la Constitución Po

lítica de los Estados Unidos Mexicanos se constituye como una 

violación cie los derechos humanos, por no satisfacer los re

quisitos mtnimos establecidos por el Derecho Internacional en 

materia de Expulsión. 

Novena.- De acuerdo a lo anterior, y a lo establecido por 

nuestra propia Constitución Polttica en sus artículos 14 y 16, 

la facultad de que goza el Ejecutivo de la Unión no significa 

que los extranjeros deban de ser privados ~el derecho que ti~ 

nen para disfrutar de las garantlas que otorga el articulo pr! 

mero, Cap!tulo I de la misma ~onst~tución, por lo cual la or

den de Expulsión debe de ser fundada y motivada y despachada 

dentro de las normas y conductos legales. 
' . 

·-~ 
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Décima.- Nuestra Ley General de Población y su Reglamento 

disponen como requisitos para que un extranjero obtenga la na

cionalidad automática: el matrimonio con mexicano(a), que est~ 

blezcan su domicilio en el territorio nacional y la solicitud 

que deberá formular dicho extranjero para tal efecto; requisi

to éste que la Constitución no contempla en su artículo 30, con 

figur&ndose así un caso de inconstitucionalidad. A pesar de 

esta situación, creemos que lo mas conveniente no es modificar 

la Ley General de Población y su Reglamento, sino que, por el 

contrario, lo mas apropiado sería reformar la Constitución en 

los términos de las disposiciones anteriores, en virtud de que 

éstas se apegan mas a la realidad al considerar también rele

vante el elemento volutivo del extranjero, situación que pasa 

desapercibida para nuestra Carta Magna que toma al matrimonio 

como una imposición de nacionalidad. 

Undécima.- Por último, a pesar de que la Ley General de -

Población es de reciente creación, las cifras establecidas en 

ella, tanto en las multas que se determinan para el caso de -

incumplimiento de sus disposiciones, como las requeridas para 

que los extranjeros puedan de acuerdo a sus diversas calidades 

migratorias internarse a nuestro territorio nacional, resultan 

anacrónicas. Pero no sería bastante que se actualizaran las -

cifras, sino que sería muy conveniente reformar, de conformi

dad con la cambiante situación económica por la que atraviesa 

nuestro país, la forma acostumbrada de establecer cantidades 

fijas, debiéndose por el contrario establecer un procedimien~o 

de cantidades móviles similar al utilizado en el Código Penal 

Vigente. 

,-;.'' 

··~ .; ., 
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