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Introducción: 

La migración es un fenómeno complejo que se ha convertido en un 

asunto de vital importancia para nuestro país; como se puede constatar en las 

constantes noticias entorno a migrantes y extranjeros en el país. 

México es un país expulsor, de tránsito de migrantes y recientemente 

también de inmigración. Este complejo universo de tránsito de personas por 

nuestro país necesita atención por parte del Estado, y el desarrollo de una 

política migratoria integral tanto de inmigración como emigración, además de 

una adecuada regulación en Derecho Interno. 

La necesidad de una revisión de la política migratoria mexicana, que 

permita garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes, 

tanto de los que se encuentran de paso por el país, como los que se encuentran 

fuera de México, nos mueve a realizar este estudio. 

El control en las fronteras mexicanas de la entrada y salida de los 

extranjeros, no parece ser el más efectivo. Un elemento esencial del Estado es 

su población y esto incluye a todos los que residan en su territorio sean 

nacionales o extranjeros es por eso que la política migratoria del Estado 

mexicano no puede darse el lujo de ser planeada sólo por las circunstancias del 

momento; debe considerar los desarrollos del Derecho Internacional. 

La realidad dinámica en que nos encontramos ha visto un desarrollo de 

normas relativas a los derechos humanos en Derecho Internacional que no 

pueden ser ignoradas por el Derecho Interno, con la excusa del respeto a la 
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soberanía del Estado en materia migratoria. Este desarrollo del Derecho 

Internacional, tanto en materia de derechos humanos como de normas 

especificas que contemplan al extranjero, en concreto la "Convención 

Internacional sobre la protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares", muestran la posibilidad de imponer limites al 

actuar soberano del Estado en materia de Derecho de Extranjería. 

Las medidas discrecionales que toma el Estado en materia de política 

migratoria, como la admisión, expulsión de extranjeros, los criterios para otorgar 

un estatus legal migratorio deben revisarse en atención a las fuentes, y límites 

que impone el Derecho Internacional; ya que la actuación el Estado mexicano 

puede vulnerar derechos humanos reconocidos internacionalmente a los 

migrantes como la protección de la unidad familiar, al negar la visa, pedir 

demasiados requisitos para una entrada regular, expulsar extranjeros sin la 

debida motivación y fundamentación, todas decisiones discrecionales del 

Estado. 

Las violaciones a derechos humanos de extranjeros y migrantes, 

recientemente señaladas por los medios de comunicación, organismos 

internacionales, y la propia sociedad civil nos describen una realidad ignorada 

por el Estado mexicano; el descuido de la normativa migratoria mexicana, así 

como a la falta de coherencia y armonía entre la política migratoria del país y el 

acceso a un estatus migratorio legal, que debería favorecer una migración legal 

y regular hacia el país. Las fronteras mexicanas son porosas, ¿las queremos 

más duras o más flexibles? ¿Con mayor movilidad? ¿Cómo regular la migración 
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por parte del Estado Mexicano? ¿Cómo lo han hecho otros Estados y en otras 

regiones del mundo? Las políticas migratorias de los Estados y la regulación 

internacional de la migración nos ofrecen respuestas. 

Instituciones internacionales asociadas a la migración consolidadas, 

como el asilo, el refugio, las embajadas, consulados y con ellas los medios de 

defensa con los que cuentan los nacionales en el extranjero, la asistencia 

consular e interposición diplomática, el trabajo de la Organización de las 

Naciones Unidas, en especial mediante la actuación del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados, muestran la preocupación 

internacional por el fenómeno migratorio y la protección a las minorías por parte 

del Derecho Internacional. Ante estas instituciones, y el marco jurídico 

internacional de las migraciones; ¿Qué papel juegan las prácticas migratorias 

del Estado mexicano? ¿Cumplen con los fines y responsabilidades contraídas 

internacionalmente? 

Ahora bien, en pleno siglo XXI, la era de la globalización y de la 

información nos descubrió la interdependencia de los pueblos del mundo. La 

nueva realidad multicultural nos motiva a revalorar y preservar la dignidad 

humana ya que las fronteras se abren a los capitales, inversiones y servicios 

pero no necesariamente a los seres humanos. Esta realidad social, económica, 

y política ha transformado las comunidades; es por eso que México no se 

puede quedar atrás y necesita un ajuste en sus objetivos, prácticas y 

procedimientos migratorios, es decir, en la política migratoria. 
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Para dar un primer paso hacia el pleno respeto de los derechos humanos 

de los migrantes y su integración como seres humanos valiosos, analizaremos 

la regulación de la migración en México, a la luz del Derecho Internacional y sus 

fuentes. Dentro del Derecho migratorio mexicano, la legislación en la materia, 

¿es suficiente, completa y sobretodo eficiente? ¿Respeta los desarrollos 

internacionales? El esperado cambio en la normativa migratoria dado con las 

reformas a la Ley General de Población, y la publicación de una Ley de 

Migración, se encuentra detenido por la falta del Reglamento de la Ley, ¿Qué 

motivos o excusas tiene la autoridad para no publicar el reglamento de la Ley? 

Ante esta nueva realidad, de un mundo globalizado y multicultural, no 

queremos que se pierda el sentido de pertenencia que el ser humano tiene 

hacia su país, la nacionalidad y la ciudadanía no deberían ser categorías que 

sean causa de discriminación, confiamos en que la identidad y el vinculo de la 

nacionalidad sea lo suficientemente fuerte para que aún cuando se tome la 

decisión de migrar hacia otro país no sea acosta de la propia dignidad humana. 

Esperamos que las conclusiones, reflexiones y propuestas del presente 

trabajo den frutos y motiven a otros a considerar los desarrollos internacionales 

en materia de migración. 
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1. Marco teórico-jurídico de la migración. 

1.1 Problemática de los límites jurídico-internacionales a la soberanía 

migratoria de los Estados. 

La soberanía como situación histórica, según el mayor consenso de la 

doctrina se ha desplazado intensamente a la dimensión internacional y empezó 

a ser relevante desde, la Paz de Westfalia en 1648, señalada como el punto de 

partida del moderno Derecho Internacional y el establecimiento de un sistema 

europeo de naciones. 

En la antigüedad, bajo el imperio del Derecho Romano, el ius gentium 

regía las relaciones entre los pueblos o gentes; durante la Edad Media el 

concepto de comunidad jurídica internacional, entonces vigente, se basaba en 

la idea de un mundo cristiano, es decir, la sociedad cristiana internacional 

abarcaba todos los Estados pertenecientes a la Iglesia Católica, dado que el 

poder civil y eclesiástico se encontraban en una sola institución, no podemos 

hablar de soberanía sino es hasta el surgimiento de los Estados nacionales. 

Recordemos que: "La población del Estado se diversificaba en distintos 

grupos estamentales que estaban sujetos a derechos distintos. No regía el 

principio territorial, sino el principio personal... el territorio del Estado muchas 

veces no se hallaba delimitado con precisión, por estar trascendidos sus límites 

por subordinaciones feudales de diversos grados... los extranjeros estaban, 
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que no tienen facultades para ejercer sus derechos políticos, ya los extranjeros 

domiciliados en el territorio estatal, quienes por su situación jurídica tampoco 

tienen facultades de carácter político. Cabe señalar la especial situación de los 

ciudadanos de la Unión Europea; quienes cuentan con derechos políticos, 

aunque no se encuentren domiciliados en el territorio de su nacionalidad. El 

Derecho comunitario europeo extiende al derecho a elegir y ser elegible en el 

ámbito municipal y en el de las elecciones del Parlamento Europeo a los 

ciudadanos de la Unión. 

La nacionalidad deriva del vínculo existente entre el individuo y el Estado, 

lo cual da lugar a una pertenencia con respecto del mismo, y a una 

consecuente protección diplomática por parte de éste. 

El estudio de la nacionalidad, aun cuando afecta las relaciones 

internacionales, actualmente es materia de Derecho Interno, en tanto que se 

refiere al elemento población, el cual es de esencial importancia en la 

conformación de un Estado, y es éste, como soberano, el que decide quiénes 

serán sus nacionales o estatales. 

Recapitulando, la nacionalidad sirve de fundamento de la estrecha y 

especial relación de derechos y deberes entre el Estado y sus nacionales. Los 

cuales, en su totalidad, conforman una asociación de personas, la cual viene a 

construir el Estado. Entre éstos existe una relación de reciprocidad intensa de 
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nacionalidad de los padres; nuestros padres son mexicanos luego entonces 

somos mexicanos. 

El instrumento jurídico que regula primordialmente la atribución de la 

nacionalidad en México es la Constitución Política: 

"Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 

naturalización. 

A- Son mexicanos por nacimiento: 

l. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de 

sus padres. 

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

territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre 

mexicana nacida en territorio nacional; 

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

naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por 

naturalización, y 

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de 

guerra o mercantes. 

B- Son mexicanos por naturalización: 

l. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de 

naturalización. 
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condena o decisión judicial no se encuentren en pleno disfrute de sus derechos 

políticos. En este caso, ciudadano es el nacional activo políticamente. En 

derecho civil hablamos de tener plena capacidad de goce y ejercicio. 

2.- Ciudadanía como sinónimo de nacionalidad. Para aludir a la condición 

de miembro de la comunidad política, es decir, a una vinculación jurídicamente 

reconocida de la pertenencia política. 

3.- Ciudadanía como concepto más extensivo que nacionalidad. En este 

sentido con el concepto de "administrado", históricamente "súbdito" o "sujeto", 

haciendo referencia a todas las personas sobre las que la Administración 

pública de un Estado o cualquier otra institución pública del mismo proyectan su 

actividad. 

La Constitución Mexicana contempla de manera restrictiva quienes son 

ciudadanos: 

Artículo 34. "Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, 

teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 

l. Haber cumplido 18 años, y 

11. Tener un modo honesto de vivir." 

Consideremos además "Lo que señala la Organización Internacional para 

las Migraciones -OIM-, el concepto de ciudadanía tiene generalmente dos 

significados principales: 

1. Una condición legal de permanencia a un Estado. 
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subjetivos fundamentales encuentran su fundamento en la constitución, la 

persona del extranjero, aunque reconocido como persona, requerirá 

continuamente de permisos, autorizaciones, licencias, concesiones entre otros. 

Todas ellas dependientes de una tutela conferida al Estado. Es decir que, el 

ejercicio de todos estos derechos dependerá precisamente de la soberanía 

migratoria de los Estados. 

El reconocimiento de los extranjeros ha jugado, en algunas ocasiones 

como nuevo elemento discriminador, desde el que se ha construido toda una 

escala de categorías jurídicas que, como las de máxima garantía, como es el 

caso de los ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, que gozan 

plenamente de sus derechos humanos, hasta las situaciones de apátrida más 

radicales, pasando por estas categorías de refugiados, asilados, ilegales, 

clandestinos, con algunas situaciones de auténtica degradación jurídica. 

Integrar o exiliar a los extranjeros parece ser el dilema, estos dos 

movimientos pueden promover o no la fraternidad -proclamada desde la 

revolución francesa-o Situaciones que nos hablan de una crisis de ciudadanía y 

de la vinculación de ésta con el disfrute de los derechos fundamentales. Si esta 

en crisis la ciudadanía, también la idea de nacionalidad, y con ella el mismo 

Estado, lo que nos haría regresar a la crisis del concepto moderno de soberanía 

que se produce tanto en sus relaciones internas como externas. "La 

desvinculación de la participación político social del hecho de la ciudadanía, por 

un lado y esto tanto en la dialéctica de los nacionalismos interiores como en el 

fruto de las migraciones, y por otro la fuente dinámica del intervencionismo 
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convierten en solicitantes de asilo. Los refugiados y solicitantes de asilo no 

siempre tienen derecho a trabajar, pero muchos trabajan ilegalmente. 

Estos movimientos se dan por múltiples razones, consideremos los 

motivos entre ellos, la reunión familiar mueve a las mujeres y niños, o las 

llamadas migraciones forzadas en el caso de refugiados y solicitantes de asilo; 

hasta el cambio climático y los desastres naturales influyen. 

2.2.3 Refugiados y solicitantes de asilo. 

Otra modalidad de migrantes son los refugiados o asilados, de acuerdo 

con la "Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo", un 

refugiado es alguien que se encuentra fuera de su país de origen; tiene un 

temor de persecución bien fundado en razón de su raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a un grupo social particular, u opinión política; y es incapaz o no 

está dispuesto a acogerse a la protección de ese país, o a regresar a él, por 

temor a ser perseguido. 

Una persona puede adquirir inmediatamente el estatuto de refugiado, es 

decir en el momento de ser admitido a un país distinto al suyo; o puede 

presentar una solicitud para obtener el estatuto de refugiado después de haber 

llegado a dicho país: será un solicitante de refugio hasta que su solicitud sea 

considerada. 
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Estas expulsiones deben respetar los derechos humanos de los extranjeros 

legales o ilegales en el territorio donde se encuentren. Ya que resultaran graves 

la lesiones que puede causar la repatriación, reflexionemos en los 

centroamericanos que regresan a su país procedentes de México; su cultura, 

lengua son idénticas a la nuestra; pero no deben permanecer en el país. 

2.3 Antecedentes históricos de la migración. 

El intentar una breve reseña histórica de la migración será difícil 

considerando que desde que el hombre, horno sapiens, decidió salir de África 

hacia Europa podemos hablar de migración. En el mundo antiguo el Imperio 

Romano significo movimientos migratorios en Europa, lo mismo durante la Edad 

Media con los cruzados hacia tierra santa. Más recientemente durante los siglos 

XVII y XIX el tráfico de esclavos también puede considerarse migración y claro 

los propios movimientos colonizadores. Estos movimientos significaron una 

migración masiva de europeos al nuevo mundo; después los habitantes de las 

antiguas colonias buscaron una vida mejor en Europa. En la historia más 

cercana los movimientos de la posguerra, la segunda descolonización, la 

desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y actualmente 

las constantes crisis económicas en Europa, la recesión económica en Estados 

Unidos cambiaron la tendencia migratoria, el flujo de mexicanos hacia aquel 

país que fue constante desde hace varias décadas se redujo e incluso se 
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desarrollados. De acuerdo a lo anterior, la migración internacional no obedece 

únicamente a una dinámica sur-norte o este-oeste. 

Es un fenómeno multidireccional en el que muchos países son a la vez 

países de emigración e inmigración. En 2005, 191 millones de personas, que 

representaban el 3 por ciento de la población mundial, vivían fuera de su país 

de nacimiento. En el mundo se llegó a 214 millones de migrantes en 2010, 19 

millones más que en 2005; 60 por ciento de los migrantes internacionales 

residen en países desarrollados, la mayoría en Europa 70 millones en 2010, 

seguida por Asia con 61 millones y Norteamérica con 50 millones. Con 43 

millones de migrantes en 2010 Estados Unidos es el país con mayor número de 

migrantes. -Véase gráfica 1.-. 

Si apenas formaban el 3% de la población mundial, ¿Por qué nos 

preocupamos? ¿Cómo medir entonces el nivel de migración? Para no 

confundirnos con las estadísticas aclaremos como se mide esta situación. Hay 

que distinguir entre flujos y "stocks" para entender la situación actual. Los flujos 

hacen referencia al número de personas que se desplazan a través de fronteras 

internacionales cada año, mientras que los "stocks" representan la acumulación 

de los flujos: el volumen total de inmigrantes en un país y momento 

determinado. 

La información llega principalmente de los censos de población que 

realiza cada país, pero cada país mide de forma diferente. Lo que dificulta una 

información homogénea. En Dinamarca, por ejemplo, cada persona tiene un 
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Las remesas son una porción de los ingresos que el migrante 

internacional envía desde el país de acogida a su país de origen. Ya sea vía 

bancaria -oficiales- o mediante amigos y familiares -informales-. Comprenden 

las transferencias corrientes que realizan los trabajadores migrantes; y los 

sueldos y salarios ganados por los trabajadores no residentes. Las remesas 

totales como informa el Banco Mundial incluyen tres tipos de transacciones: las 

remesas de los trabajadores, la remuneración de los asalariados y 

transferencias de los migrantes. Normalmente son traslados regulares de los 

miembros de una misma familia residente en diferentes países. Se pueden 

utilizar para importar bienes de capital y para proporcionar fondos de inversión a 

los empresarios. Las remesas tienen asimismo importancia porque pueden 

aumentar los ingresos y ahorros de las familias y utilizarse para la compra de 

productos y servicios de consumo. 

En este sentido la migración, además de su impacto familiar; genera una 

serie de actividades asociadas que afectan las economías locales y regionales. 

A nivel general, varias empresas se benefician de la demanda de bienes y 

servicios que desencadenan las remesas: envío-recepción de remesas, 

telecomunicaciones, transportes, turismo y "mercado paisano" dado el escaso 

desarrollo empresarial migrante, la industria de la migración es aprovechada 

mayormente por grandes empresas multinacionales, sobre todo de los países 

receptores: Western Union, Money Gramm, AT& T, City Bank, Continental, 

American Airlines, Wal-Mart, entre otras, y en menor medida de los emisores: 
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2.- Política de integración: Comprende el conjunto de acciones que 

inciden en las condiciones de vida de los extranjeros y en sus posibilidades de 

inserción o incorporación a la sociedad de acogida. También se encarga de 

gestionar los efectos de la residencia y la integración cultural e integración 

socioeconómica. Como el derecho a la reagrupación familiar. 

Cuando las medidas implantadas por los Estados incorporan a los 

inmigrantes como un colectivo adicional destinatario de los recursos y 

oportunidades que proporciona, nos encontramos ante políticas de integración 

normalizadas. Una de las características es su cobertura: no están diseñadas 

sólo con los extranjeros en mente, sino que intentan aplicarse a todos los 

habitantes de un país sean, o no, ciudadanos. 

3.- Nacionalidad: Los Estados soberanos se reservan el derecho a definir 

el círculo de sus ciudadanos, el demos, mediante la elaboración de las leyes 

sobre nacionalidad. De la política de nacionalidad depende la transformación en 

ciudadanos de los inmigrantes y sus descendientes. El acceso a la nacionalidad 

de la primera y segunda generación y la transmisión intergeneracional de la 

ciudadanía: por nacimiento y filiación. -ius solí y ius sanguini. 

Así una política migratoria es el conjunto de normas, leyes, prácticas e 

instrumentos estatales destinados a regular el acceso secuencial de los 

extranjeros a diferentes esferas de la sociedad de acogida y como prolongación 

natural, el acceso gradual a la titularidad de derechos. Éstas políticas pueden 

dividirse en programáticas si surgen de un proyecto político, económico o 
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Además se crea un Comité para la Protección de sus derechos, 

compuesto por 10 expertos, sirviendo en su capacidad personal. Los países 

deben presentar informes periódicos sobre las medias legislativas, judiciales, 

administrativas y de otra índole que hayan adoptado para dar efecto a las 

disposiciones de la Convención. Una función importante que contempla es crear 

para los Estados partes la obligación del intercambio de información con otras 

partes y la disposición para informar a empleadores, trabajadores y sus 

organizaciones acerca de las políticas, leyes y regulaciones sobre la materia 

migratoria. 

Todas estas virtudes encuentran sus limitaciones; ya que no reglamenta 

las bases jurídicas de la migración. Su contenido no incide en la delimitación de 

la conducta estatal más que en lo concerniente a los derechos y libertades del 

trabajador migrante y de sus familiares, además son parte de la Convención 

sólo 45 Estados, -sin contar a Estados Unidos y Estados Europeos importantes

lo que limita la efectividad de sus expectativas teleológicas; además se limita a 

los migrantes económicos. 

Existen algunos instrumentos específicos. Para las migraciones forzadas 

-refugiados- tenemos la "Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de 

los refugiados" y su Protocolo de 1967. En América Latina "La Declaración de 

Cartagena" de 1984, la cual se inspiro en el "Convención sobre los refugiados 

de la Organización de la Unidad Africana" de 1969. 
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de 2005. En su capitulo IV trata de la migración ilegal creando un sistema de 

asesores, una red de funcionarios de enlace de inmigración, asesores en 

materia de documentos que su principal función será reconocer documentos 

falsos, visa y pasaportes. El intercambio de información, apoyo en casos de 

repatriación entre los países signatarios -Bélgica, Alemania, España, Francia, 

Luxemburgo, Países Bajos, Austria-. 

Otro esfuerzo por regular la migración lo encontramos en acuerdos 

bilaterales. La cooperación bilateral es una opción jurídico-política que permite 

buscar soluciones jurídicas específicas a las necesidades de ordenación de los 

flujos migratorios y de aplicación reciproca de las políticas migratorias estatales. 

Como por ejemplo los acuerdos firmados entre Francia y Argelia; desde 1962, 

se estableció un acuerdo que garantizaba la libertad de entradas y salidas de 

personas entre los dos países. Pero se limitó la entrada de inmigrantes 

argelinos en Francia, de acuerdo con las necesidades del mercado laboral. En 

1968, se fijó un contingente anual: se restringió la entrada a 35.000 emigrantes 

argelinos. El emigrante recibía la "carte d'émigrant" por el "Office National 

Algérien de la Main-d'Oeuvre", que le permitía entrar en territorio francés 

después de haber pasado un examen médico. Tenía entonces nueve meses 

para encontrar trabajo. En caso de que lo encontrase, y presentando el 

correspondiente contrato de trabajo, obtenía un certificado de residencia por un 

año. En caso negativo, debía abandonar Francia. En 1971, el contingente anual 

se redujo a 25.000 entradas. Y a partir de 1972, con la "Circulaire Fontanet", se 

estableció como condición necesaria para poder regularizar su situación en 
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3.4 Instituciones internacionales asociadas a la migración 

3.4.1 Asilo, refugio y extradición. 

La migración implica la entrada de una persona a un Estado, diferente al 

de su nacionalidad; las instituciones jurídicas del asilo y refugio, también 

incluyen la admisión de extranjeros, ya sea de manera individual o colectiva. 

Estas personas adquieren cierto estatus -dependiendo de su situación- que les 

permite gozar de protección por parte del Estado de acogida. O a la inversa su 

expulsión del Estado donde se encuentren como es el caso de la extradición. 

Recordemos que el Estado es plenamente soberano al decidir quien 

entra en su territorio. A falta de acuerdo o convención en contrario entre el 

Estado territorial y el Estado nacional del sujeto que lo solicita, nadie posee un 

derecho propio a la admisión dentro de un territorio determinado. El régimen de 

derecho común es el de una libertad total en materia de admisión, con la 

salvedad de los límites que impone el derecho consuetudinario que obliga al 

reconocimiento de una igualdad de tratamiento entre Estados. 

En el asilo un extranjero en territorio de un Estado busca o aspira estar 

en otro espacio estatal que le brinde amparo, es decir puede o no estar en 

territorio asilante. Busca su acogida ya que es perseguido por un delito político. 

Por lo que el Estado en cuestión deberá decidir si lo admite a su soberanía; 

para otorgarle protección. Así es un derecho subjetivo el pedir el asilo, pero no 

el otorgarlo, como lo indica el artículo 14 de la "Declaración Universal de los 

Derechos Humanos": 
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en contraposición al asilo externo o territorial, que es aquel concedido por el 

Estado dentro de su propio territorio. 

El asilo puede considerarse una contribución de América Latina al 

Derecho Internacional. La Convención sobre Asilo firmada en la Habana el 20 

de febrero de 1928 afirma que no es lícito a los Estados dar asilo en legaciones 

u otros, a personas acusadas por delitos comunes y que cuando el asilo sea 

concedido éste debe ser sólo en casos de urgencia. Mientras que la 

Convención sobre Asilo Político firmada en Montevideo el 26 de diciembre de 

1933 sostiene que la calificación del delito corresponde al Estado que presta el 

asilo. 

El "Tratado sobre Asilo y Refugio Políticos de Montevideo" de 1939 

distingue entre asilo político y asilo territorial. De conformidad con la 

Convención de Caracas sobre Asilo territorial del 28 de marzo de 1954, todo 

Estado tiene derecho en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su 

territorio a las personas que juzgue conveniente; no siendo procedente la 

extradición cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del 

Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes 

cometidos con estos fines. 

De manera que corresponde al Estado asilante la calificación de la 

naturaleza del delito o de los motivos de la persecución; esta competencia del 

Estado de calificación unilateral del delito no es una facultad completamente 

discrecional pues el funcionario asilante tendrá que tomar en cuenta las 
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de los nacionales de un Estado comunitario por el territorio de los demás 

Estados miembros. 

Las primeras medidas para la eliminación de las fronteras internas en la 

Unión Europea ya se habían adoptado unos años antes del Acta Única 

Europea. El 14 de junio de1985, Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países 

Bajos y Alemania firmaron el "Tratado de Schengen"; ratificado el 15 de junio de 

1990 y entró en vigor el 26 de marzo de 1995. Acodaron eliminar gradualmente 

sus controles fronterizos comunes e implantar la libertad de circulación para 

todas las personas que sean nacionales de los Estados Miembros signatarios, 

otros Estados Miembros o terceros Estados. 

Posteriormente se adhirieron a él Italia -1990-, España y Portugal -1993-, 

Grecia y Austria -1995-, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia e Islandia -

2001- Y Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, República Checa, Hungría, Letonia, 

Lituania, Polonia y Malta en 2008. Todos los Estados Miembros de la Unión 

Europea, con excepción de Irlanda y Reino Unido, que cooperan sólo en 

determinadas cuestiones, firmaron el Tratado. De acuerdo con el Protocolo de 

Bonn, pueden participar en la totalidad o parte de las disposiciones del Acervo 

de Schengen tras un voto unánime, en el seno del Consejo, de los Estados 

miembros y del representante del gobierno del Estado en cuestión. Además, 

dos naciones no pertenecientes a la Unión Europea, Noruega e Islandia, 

adoptaron el "Tratado de Schengen". Así el Acervo de Schengen también se 

aplica en los cinco países de la Unión Nórdica de Pasaportes -Dinamarca, 

Finlandia, Suecia, Islandia y Noruega-. 
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La Directiva 2001/51/CE del Consejo del 28 de junio de 2001, regula las 

obligaciones de los transportistas respecto de las personas irregulares, que 

sean transportadas a la Unión Europea, estableciendo que ellos quedaran 

obligados a la devolución de las personas transportadas y a sufragar los costos 

de tal devolución. 

La Directiva de residentes de larga duración 2003/109/CE aplica a 

nacionales de terceros Estados, no ciudadanos europeos; es decir, residentes 

de terceros Estados que estén en un Estado miembro de forma duradera, por lo 

cual se encuentran excluidos las personas cuyo titulo de residencia sea 

estrictamente temporal. -Estudiantes, temporeros, trabajadores transfronterizos, 

prestadores de servicios-o El grupo de nacionales de terceros Estados 

beneficiarios de derechos autónomos de movilidad queda determinado a través 

de la definición de los ámbitos personales de aplicación de las Directivas sobre: 

admisión de investigadores, (2005/71 ICE), estudiantes, (2004/114/CE) y 

trabajadores altamente cualificados. (2009/50/CE). 

Dentro del complejo universo normativo de la Unión; el problema es que 

no todos los Estados miembros que aplican las Directivas en materia de 

inmigración legal participan plenamente en las disposiciones del Acervo de 

Schengen, planteándose problemas de diferente envergadura en relación con 

las nuevas incorporaciones de Estados a la Unión Europea y con respecto a 

Reino Unido e Irlanda. La solución, la falta de posibilidad de aplicar el Acervo de 
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Los diferentes sistemas de protección de los derechos humanos buscan 

que todas las personas puedan reclamar violaciones a sus derechos por parte 

de cualquier Estado. Cabe aclarar que estos sistemas de tutela son de carácter 

subsidiario, el principal protector de los derechos humanos es el propio Estado 

y no la comunidad internacional, cuando esta protección falla puede actuar la 

normativa y las instituciones de Derecho Internacional. La protección 

internacional es subsidiaria, complementaria y coadyuvante con la protección 

interna. 

Esta protección se da a través de esquemas tanto universales como 

regionales, así la Declaración Universal, el "Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos", el "Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", 

considerados en conjunto la Carta Internacional de los derechos humanos, son 

instrumentos internacionales que además, han creado órganos de protección de 

los derechos humanos y procedimientos especiales para ello. 

En el marco de la Organización de la Naciones Unidas el Consejo de 

Derechos Humanos es un órgano intergubernamental compuesto por 47 

Estados Miembros responsables del fortalecimiento de la promoción y la 

protección de los derechos humanos en el mundo. Fue creado por la Asamblea 

General el 15 de marzo de 2006, con el objetivo principal de considerar las 

situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones 

al respecto. Un año después de celebrar su primera reunión, el 18 de junio de 

2007, el consejo adoptó su "paquete de construcción institucional" que 

proporciona elementos que guían su trabajo futuro. Entre estos se destaca el 
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internacional, es decir sin necesidad de ser nacional de cierto Estado para 

reclamar sus derechos, claro es un propósito a largo plazo pero que encuentra 

sus inicios en estos sistemas. El individuo como sujeto del Derecho 

Internacional es objeto de derechos y obligaciones de manera marginal; salvo 

por los crímenes internacionales. 

4. Regulación de la migración en México. 

4.1 Fuentes del Derecho Migratorio en México. 

4.1.1 Constitución. 

El fenómeno migratorio internacional se debe regular por el Derecho 

migratorio mexicano; el cual se constituye por normas de derecho público que 

regulan el tránsito internacional de personas -nacionales y extranjeros-; 

establece las modalidades y condiciones a que se sujetará el ingreso, 

permanencia y salida de extranjeros; y lo relativo a la emigración y repatriación 

de nacionales. La normativa internacional aporta fuentes y para conocer los 

derechos y obligaciones migratorios de los extranjeros en México, estudiaremos 

la normativa interna. 

Primeramente en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se establecen disposiciones para regular la extranjería y la 

migración. Como preceptos fundamentales tenemos el artículo 1; que 

establece: 

"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
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internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. " 

Al incluirlos tratados internacionales en materia de derechos humanos en 

la protección constitucional, se amplia el régimen de extranjería mexicano y con 
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ello los derechos de los extranjeros. De manera que estos tratados tendrán 

rango constitucional; a partir de la reforma vigente desde el 11 de junio de 2011. 

Tal como lo indica el texto constitucional: 

"Artículo 133. Esta Constitución, los Tratados Internacionales celebrados 

conforme a la misma, y las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, 

serán, en ese orden, la Ley Suprema de toda la Unión ... 

Las disposiciones de los Tratados Internacionales que regulen derechos 

humanos tendrán rango constitucional y se interpretarán conforme al artículo 1 º 

párrafo segundo de esta Constitución. " 

Ahora bien los derechos humanos, responden a un sistema de valores y 

principios de alcance universal que han de cubrir todo nuestro ordenamiento 

jurídico. El Estado garantizará el goce y ejercicio de los derechos humanos 

conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad en materia de derechos humanos; y sin discriminación alguna, 

además de ser irrenunciables. 

La mayoría de los tratados sobre derechos humanos incluyen una 

cláusula según la cual, ninguna disposición convencional puede menoscabar la 

protección más amplia que pueden brindar otras normas de Derecho Interno o 

de Derecho Internacional, denominada: Cláusula del individuo más favorecido. 

Por ejemplo en la "Convención Americana sobre Derechos Humanos", en su 
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"Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades 

determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos 

humanos y garantías que reconoce esta Constitución." 

"El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio 

nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el 

procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. " 

El segundo párrafo termina con la figura del extranjero inconveniente o 

pernicioso, el Ejecutivo tenía la facultad exclusiva de hacer abandonar el 

territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo 

extranjero cuya permanencia juzgará inconveniente. Ahora no es una facultad 

discrecional sino que con fundamento en la ley, se expulsara al extranjero. Y 

respetando su garantía de audiencia. 

Las restricciones hacia los extranjeros se encuentran en los artículos: 8, 

9, Y 33 en materia política; el articulo 11 en libre tránsito; en materia militar, 

policía o seguridad pública el articulo 32; en materia militar, armada y fuerza 

aérea en activo; en materia naval y aérea civil; en materia de propiedad el 

artículo 27; y en materia de concesiones, prestación de empleos, cargos o 

comisiones del gobierno igualmente el articulo 32. Las restricciones para los 

extranjeros en materia política como no inmiscuirse en asuntos políticos, no 

asociarse con dichos fines y para hacer peticiones en tal materia, deben 
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interpretarse que estas prohibiciones son para que no puedan formar parte de 

asociaciones, fracciones o partidos políticos. 

4.1.2 Tratados internacionales. 

Dentro de los tratados de derechos humanos y en especial en materia 

migratoria; México es parte de la "Convención Internacional sobre la protección 

de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares" al 

ratificar la Convención, formuló la declaración interpretativa y reserva 

siguientes: 

"Al ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos reafirma su voluntad política de 

lograr la protección internacional de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios, de acuerdo con lo dispuesto por este instrumento internacional. 

Todas las disposiciones de esta Convención se aplicarán de conformidad con 

su legislación nacional. " 

Reserva: "El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos hace reserva 

expresa respecto del párrafo 4 del Artículo 22 de esta Convención, 

exclusivamente por lo que se refiere a la aplicación del artículo 33 de la 
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Reservas: "El Gobierno de México está convencido de la importancia de 

que todos los refugiados puedan acceder a un empleo remunerado como medio 

de subsistencia, y afirma que los refugiados serán tratados, conforme a la ley, 

en las mismas condiciones que los extranjeros en general, incluyendo las leyes 

y reglamentos que establecen la proporción de trabajadores extranjeros que los 

patrones están autorizados a emplear en México, y no afectará las obligaciones 

de los patrones en relación con el empleo de trabajadores extranjeros. 

Ahora bien, en virtud de que el Gobierno de México no puede garantizar 

a los refugiados que reúnan cualquiera de los requisitos a que se refieren los 

incisos a), b) y c) del párrafo 2, del artículo 17 de la Convención, la exención 

automática de las obligaciones para obtener un permiso de empleo, hace 

reserva expresa a estas disposiciones. " 

Requisitos para obtener un trabajo o realizar una actividad remunerada 

como; haber cumplido tres años de residencia en el país; tener un cónyuge que 

posea la nacionalidad del país de residencia o tener uno o más hijos que 

posean la nacionalidad del país de residencia. Que se encuentran mayormente 

regulados en la "Ley de Migración". 

"El Gobierno de México se reserva el derecho de asignar, conforme a su 

legislación nacional, el lugar o los lugares de residencia de los refugiados y de 

establecer modalidades de circulación en territorio nacional, por lo que hace 

reserva expresa a los artículos 26 y 31.2 de la Convención. " 
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vigilancia, por lo que en materia migratoria se encarga de la emigración y 

repatriación de nacionales. La regulación contenida es de naturaleza 

administrativa. 

"Ley de Migración" publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 

de mayo de 2011 se encarga de la inmigración ya que tiene por objeto regular lo 

relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio nacional y el 

tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo. Incorpora disposiciones 

fiscales, civiles, económicas y penales, entre otras. Materias que regulará hasta 

que se encuentre en vigor el reglamento de la Ley de Migración. 

Otras leyes reglamentarias son: "Ley de Nacionalidad"; Ley reglamentaria 

de los artículos 30, 32 Y 37 apartados A y B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Regula lo relativo a la nacionalidad mexicana por 

nacimiento y por naturalización, así como los supuestos y el procedimiento 

mediante el cual se determina la pérdida de la nacionalidad por naturalización. 

"Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria", que regula lo 

relativo a quienes se consideraran refugiados. 

"Ley Federal de Turismo": Gran parte de los extranjeros que llegan a 

nuestro país, lo hacen en calidad de turistas. Regula lo relativo a los diversos 

servicios turísticos prestados en nuestro país, bajo los rubros de planeación de 

la actividad turística, promoción y fomento al turismo. 
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"Reglamento de Pasaportes": El pasaporte es el documento de viaje que 

la Secretaría de Relaciones Exteriores expide a los mexicanos para acreditar su 

nacionalidad e identidad y solicitar a las autoridades extranjeras permitan libre 

paso, proporcionen ayuda y protección y, en su caso, dispensen las cortesías e 

inmunidades que a su cargo o representación correspondan. Tiene una validez 

máxima de cinco años. 

"Código de Comercio": Los extranjeros son libres para ejercer el 

comercio, según lo dispuesto en los tratados celebrados con sus respectivas 

naciones en los que México sea parte, con arreglo a las leyes que regulan los 

derechos y las obligaciones de los extranjeros. Los comerciantes extranjeros 

deberán sujetarse, en todos los actos de comercio en los que intervengan, a las 

disposiciones legales que establece el Código de Comercio. 

"Ley de Inversión Extranjera" y su reglamento para la adquisición de 

bienes por parte de los extranjeros. 

"Ley Aduanera": La parte aplicable a nuestro tema son los regímenes de 

importación y exportación -temporales y definitivos-, tratándose de los bienes 

propiedad del visitante. Señala en su artículo 105 -fracción 1, inciso IV- el 

carácter de importación temporal por el plazo que dure su calidad migratoria, 

incluyendo prórrogas. 

Regulación fiscal de las actividades de los extranjeros: el articulo 31 

constitucional señala como obligación de los mexicanos contribuir a los gastos 

públicos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, este 
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"SEGUNDO. Las reformas a la Ley General de Población entrarán en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 

excepto las derogaciones a las fracciones VII y VIII del artículo 30. y a los 

artículos 7 a 75, que entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente el 

Reglamento de la Ley de Migración. " 

Además del procedimiento de solicitud de visa en oficinas consulares o 

los acuerdos de presentación de extranjeros en estaciones migratorias, entre 

otros, igualmente se encuentran pendientes de aplicación hasta la publicación 

del reglamento de la "Ley de Migración". -Segundo transitorio de la "Ley de 

Migración" -. 

Otras normas reglamentarias en materia migratoria son: El Acuerdo por 

el que se emiten Normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias 

del Instituto Nacional de Migración, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de octubre del 2009; y el Manual de Criterios y trámites 

migratorios -Diario Oficial de la Federación 29 de enero de 2010-. 

4.1.5 Jurisprudencia. 

La Suprema Corte de la Nación también se ha ocupado del tema 

migratorio; principalmente para garantizar el principio de igualdad y no 

discriminación. 

TRABAJADORES EXTRANJEROS. CON INDEPENDENCIA DE SU 

SITUACiÓN MIGRATORIA, TIENEN LOS MISMOS DERECHOS LABORALES 
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la tercera edad.- No se criminalizara una situación migratoria irregular, es decir 

no pre configurará por sí misma la comisión de un delito. 

Se busca congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la 

vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en 

la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de 

extranjeros en su territorio. 

Asimismo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria 

a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional, especialmente en el 

combate al tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de personas en todas 

sus modalidades. 

La política migratoria mexicana se encamina a la cooperación 

internacional, ya que se considera la complejidad de la movilidad internacional 

de personas. De manera que hay una responsabilidad compartida con los 

gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y 

extranjeras involucradas en el tema migratorio. En caso de los migrantes 

económicos la complementariedad de los mercados laborales con los países de 

la región, como fundamento para una gestión adecuada de la migración laboral 

acorde a las necesidades nacionales. 

En materia laboral, el artículo 123 constitucional fundamento de la 

legislación laboral, no hace distinción alguna entre el trabajo de nacionales y 
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de cooperación y coordinación para lograr una eficaz investigación y 

persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes; 

conocer respecto de estos. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, proporciona 

asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no 

acompañados que requieran servicios para su protección; otorgándoles 

facilidades de estancia y garantiza su protección en tanto se resuelva su 

situación migratoria. 

El Instituto Nacional de las Mujeres realiza acciones interinstitucionales, 

que permitan atenderla problemática de las mujeres migrantes; promueve 

acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina 

migrante y la erradicación de todas las formas de discriminación en su contra; 

proporciona a las autoridades migratorias capacitación en materia de igualdad 

de género, con énfasis en el respeto y protección de los derechos humanos de 

las migrantes. 

Otras autoridades tienen facultades para regular el libre tránsito de 

personas como en casos de: "responsabilidad penal plenamente comprobada 

en sentencia definitiva, la autoridad judicial, dentro de su ámbito competencial, 

se encuentra facultada a restringir el libre tránsito, imponiendo penas con 

fundamento en el orden legal secundario. Como son: prisión, semi-libertad, 

confinamiento, prohibición de ir a lugar determinado. Así como otras medidas 

cautelares en materia penal como la orden de aprehensión, orden de 
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regional y bilateral para enfocarse en el desarrollo, y no en la gestión de los 

flujos de personas. " 

Los dos objetivos principales que contempla son: Proteger y promover 

activamente los derechos de los mexicanos en el exterior; y construir una 

nueva cultura de la migración. Para el logro de estos objetivos, se considera la 

implementación de estrategias como: 

a) Fortalecer la capacidad de protección, asistencia jurídica y gestión de 

la red consular mexicana. Para ello se creará un Programa Especial de 

Protección y Asistencia Consular a los Mexicanos en el Exterior. Este programa 

establecerá estrategias y prioridades para fortalecer la protección consular de 

los mexicanos en el exterior, la coordinación de acciones y asignación de 

responsabilidades, tiempos de ejecución y acciones que serán objeto de 

coordinación entre el Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y 

municipios, así como los grupos sociales interesados. 

b) Fortalecer los vínculos económicos, sociales y culturales con la 

comunidad mexicana en el exterior, especialmente en Estados Unidos. Con el 

Programa Paisano, y el Instituto delos Mexicanos en el Exterior seguirán 

coordinando esfuerzos hacia la cooperación internacional. 

c) Promover mecanismos jurídicos internacionales que permitan flujos 

legales, seguros, ordenados y respetuosos de los derechos de los individuos, 

en especial en América del Norte. 
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2000 llego a 00.5% quedando en 00.9% en 2010 migrantes documentados, 

vemos la tendencia a incrementarse la población de origen extranjero por lo que 

el control migratorio debe ser eficaz. 

4.2.4.4 Evaluación. 

Para evaluar la política migratoria tendremos que recurrir a análisis 

diferentes a los de la propia autoridad migratoria, los cuales se enfocan en las 

practicas migratorias ilegales, como el trabajo de la Comisión Nacional de 

derechos humanos en la Recomendación General No. 13/2006 "Sobre la 

practica de verificaciones migratorias ilegales", la cual señala violaciones a los 

derechos de los migrantes en materia de seguridad jurídica, por parte de 

corporaciones de seguridad pública municipales al realizar detenciones ilegales, 

ya que como señala la "Ley General de Población" en sus artículos 73 y 151 las 

únicas autoridades con facultad de detener personas para revisar su legal 

estancia en el país son el Instituto Nacional de Migración, con el auxilio de la 

Policía Federal Preventiva. 

También en la Recomendación No. 50 /2009 "Sobre el Caso de los 

Hechos ocurridos en el municipio de Rafael Lara Grajales, Puebla, en agravio 

de migrantes de origen centroamericano"; reafirma la practica ilegal de 

detenciones por parte de elementos policiales de migrantes indocumentados sin 

la colaboración del Instituto Nacional de Migración. Yel Informe Especial sobre 

Secuestro a Migrantes de febrero de 2011, donde propone un procedimiento de 

regularización migratoria, cumplir con los compromisos internacionales, más 

coordinación entre las autoridades encargadas de la seguridad pública para 
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evitar el secuestro de migrantes así como identificar zonas de riesgo para el 

transito de los migrantes. 

Además las observaciones hechas por el Comité de Derechos Humanos 

de la Organización de la Naciones Unidas, observación general No. 31 y 15, le 

recuerdan a México que tienen derechos no sólo los ciudadanos sino todos los 

individuos sujetos a la jurisdicción de un Estado, es decir incluye a los 

migrantes, así como la obligación de no extraditar, deportar, expulsar o hacer 

salir a extranjeros si hay riesgos sobre su integridad personal. 

Evaluaciones por parte de organismos internacionales, se encuentran en 

trabajos como el de Amnistía Internacional, en su reporte: "Victimas Invisibles: 

migrantes en movimiento en México"; de noviembre de 2010, considera 

necesario difundir en nuestro páis y Centroamérica los derechos de los 

migrantes, los medios para denunciar abusos y recibir asesoría jurídica, visados 

humanitarios, programas de protección de testigos para migrantes irregulares, 

más control sobre la frontera sur, contar con registros nacionales de migrantes 

en colaboración con Guatemala, El Salvador, Honduras Nicaragua, para 

contribuir a una cooperación bilateral y regional. 

Finalmente alguna evaluación de la política migratoria por parte de 

México la encontramos en el "Informe presentado por el Estado Mexicano sobre 

secuestro, extorsión y otros delitos cometidos contra personas migrantes en 

tránsito por el territorio mexicano", ante la Comisión Interamericana de derechos 

humanos en julio de 2010, donde se reconoció no contar con una metodología 
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integral que permita una aproximación de la dimensión del problema del 

secuestro de migrantes en México. 

4.3 Autoridades migratorias: Instituto Nacional de Migración, Secretaría 

de Gobernación, Consulados y oficinas consulares. 

Dentro de la administración pública federal, se encuentran las 

autoridades migratorias. Primeramente la Secretaría de Gobernación en materia 

migratoria tiene las siguientes atribuciones: 

Formular y dirigir la política migratoria del país; fijar las cuotas, requisitos 

o procedimientos para la emisión de visas y la autorización de condiciones de 

estancia; determinar los municipios o entidades federativas que conforman las 

regiones fronterizas o aquellas que reciben trabajadores temporales y la 

vigencia correspondiente de las autorizaciones para la condición de estancia 

expedida en esas regiones. En todos estos supuestos la Secretaría deberá 

obtener previamente la opinión favorable de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. Suspender o prohibir el ingreso de extranjeros. Establecer o 

suprimir requisitos para el ingreso de extranjeros al territorio nacional; fijar y 

suprimir los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, 

mar y aire, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de 

Comunicaciones y Transportes; de Salud; de Relaciones Exteriores; de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y en su caso, 

de Marina. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
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Funciones políticas: de información, observar e informarse de los 

acontecimientos que allí se producen, no sólo para informar al gobierno del 

Estado enviante, sino también para informar a los nacionales interesados; 

fomento de las relaciones mutuas; función de asistencia; -protección consular-. 

Funciones administrativas: registro consular; con los datos de 

identificación de las personas el Estado enviante que residen en la 

circunscripción consular; certificaciones; documentos de viaje; pasaportes, 

visados. 

Funciones en materia de derecho privado: registro civil consular; 

matrimonio consular, velar por los intereses de menores e incapaces, adopción, 

sucesiones, funciones notariales. 

Funciones en materia de emigración y establecimiento: debe atender a 

los nacionales del Estado enviante en condición de emigrantes o de 

establecidos, quienes se encuentran en el Estado receptor como trabajadores, 

orientándoles y atenderles en lo que se refiera a su instalación y a su 

incorporación al trabajo, así como asistirles respecto a su integración social. 

Las Oficinas consulares del Estado mexicano ante el gobierno de otro 

país se rigen en términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su 

Reglamento. La Dirección General de Servicios Consulares se creó en enero de 

2009, con el objeto de fortalecer la prestación de los servicios de expedición de 

documentos a lo largo del Sistema Consular Mexicano. Administrativamente 

depende de la Subsecretaría para América del Norte, y supervisa 

temáticamente más de 145 Representaciones Consulares de diferentes rangos 

ubicadas alrededor del mundo. Las cuales ofrecen una amplia gama de 
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servicios de documentación tanto a nacionales como a extranjeros. Dentro de 

ellos destacan: Pasaportes, actos notariales, matriculas consulares, menaje de 

casa, registro civil, legalización de firma, visas a pasaportes extranjeros, 

certificados de petición de partes, cartilla del Servicio Militar. 

4.4 El acto migratorio. 

Los actos jurídicos del Estado son materialmente actos administrativos; 

los cuales se realizan en ejercicio de las funciones del Estado, dentro de un 

orden jurídico y que consisten en la ejecución de actos materiales o actos que 

determinan situaciones jurídicas para casos individuales; todos actos concretos 

que se dirigen a la creación y funcionamiento de los servicios públicos y al 

cumplimiento de los fines de la administración pública. 

El acto administrativo es la manifestación unilateral de voluntad de los 

órganos del Estado, encaminada a crear, modificar, transmitir, declarar o 

extinguir derechos u obligaciones; a través de la autoridad competente -

migratoria- con las formalidades establecidas en la ley. Por ser un acto jurídico 

de derecho público en ejercicio de la función administrativa, persigue de manera 

directa o indirecta, medita o inmediata el interés público. 

El acto migratorio, de acuerdo con la clasificación de las funciones del 

Estado y sus actos debe considerarse como un acto administrativo. "La 

administración tiene por objeto la realización del interés público; así el Estado 

como parte en el acto migratorio, está limitado en su actuación por las leyes 
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aire -puertos, aeropuertos- que para tal efecto designe la Secretaría de 

Gobernación. Para poder entrar al territorio, además de cumplir con los 

requisitos legales es necesario contar con pasaporte, visa, o tarjeta de 

residencia que acredite la calidad de nacional o extranjero. Articulo 37 "Ley de 

Migración". 

Los mexicanos se identificaran como tales, ante la autoridad migratoria, 

con: Pasaporte; Cédula de Identidad Ciudadana o Cédula de Identidad 

Personal; Copia certificada del Acta de Nacimiento; Matrícula consular; Carta de 

Naturalización, o Certificado de Nacionalidad Mexicana. 

La Autoridad migratoria -Instituto Nacional de Migración-, podrá negar la 

entrada en los casos en que cuente con elementos suficientes para presumir la 

falta de autenticidad de los documentos o de veracidad de los elementos 

aportados para acreditar la nacionalidad mexicana, después de realizar la 

investigación respectiva. Este procedimiento deberá ser racional y en ningún 

caso excederá de 4 horas. -Articulo 86 "Ley de Migración"-

La denegación de entrada no se considera una sanción, ya que al ser 

realizada en la frontera, en los lugares destinados al tránsito internacional de 

personas, es un simple acto administrativo denegatorio que tiene como 

consecuencia la privación de la libertad, en los filtros de revisión migratoria, 

pero la calidad del extranjero en la estación migratoria no es de detenido. Esta 

prohibición de entrada implica la devolución o retorno asistido en un plazo no 
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Entonces será deportado del territorio nacional, según el artículo 144 de 

la "Ley de Migración", el extranjero presentado que: 

"l. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no 

autorizado para el tránsito internacional de personas; 

/l. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin 

haber obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una 

condición de estancia; 

111. Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo; 

IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave 

conforme a las leyes nacionales o las disposiciones contenidas en los tratados 

internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus 

antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad 

nacional o la seguridad pública; 

V. Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto documentación 

apócrifa, alterada o legítima, que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y 

VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por 

el Instituto. " 

Una vez determinada la deportación el procedimiento a seguir es el 

retorno asistido. La empresa de transporte por donde llego el extranjero será 

responsable solidaria en caso de transportar extranjeros sin la documentación 

requerida. -Articulo 154-. Adicionalmente pueden solicitar el retorno asistido los 

extranjeros que se encuentren en situación irregular o no tengan restricciones 

para abandonar el país. -ArticuI0118-. 
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• Contar con un traductor o intérprete en el caso de que no hable o no 

entienda el español. 

• Recibir asesoría legal. 

• Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente, ofrecer 

pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las 

constancias del expediente administrativo migratorio. 

• Que el Instituto se cerciore que el extranjero posee la nacionalidad o 

residencia regular del país receptor. 

• Ser trasladado junto con sus efectos personales. 

• En el caso de que el extranjero sea rechazado por el país de destino, sea 

devuelto al territorio mexicano para que el Instituto defina su situación 

migratoria. 

Otras sanciones son; arrestos administrativos, por infracción a las 

disposiciones migratorias, que no podrán exceder de 36 horas; y multa, por 

infracción a las normas migratorias. Las cuales son de posible aplicación por la 

propia autoridad migratoria y puede imponerlas en forma mixta. 

Las sanciones penales y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

162 "Ley de Migración", la autoridad migratoria debe en todos los casos de 

delitos en materia migratoria, presentar la querella correspondiente ante el 

agente del Ministerio Público Federal. De conformidad con lo dispuesto por la 
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"Ley contra la Delincuencia Organizada", el delito de tráfico de indocumentados 

señalado en el artículo 159 de la "Ley de Migración" es considerado entre los 

tipos penales agravados. 

4.8 Medios de impugnación y defensa contra actos de la autoridad 

migratoria. 

4.8.1 Asistencia consular e interposición diplomática. 

Entre las funciones del Estado se encuentra la de proteger a sus 

nacionales en el extranjero. Función que realiza tanto a través de los órganos 

centrales del Estado, relaciones exteriores, como de los periféricos, misiones 

diplomáticas y oficinas consulares. La protección de los nacionales puede 

adoptar distintas modalidades, según su objeto y medios utilizados. 

Primeramente la protección diplomática inicia; si el nacional de un Estado 

es víctima de un ilícito internacional atribuible a otro Estado; podrá reclamar 

ante los órganos competentes de éste, de conformidad con las reglas de su 

Derecho Interno. Ahora bien, si una vez agotados los recursos del ordenamiento 

del Estado presuntamente infractor, no obtiene satisfacción, habrá de acudir al 

país de su nacionalidad para que ejerza la protección diplomática. El particular 

no podrá formular por sí mismo una reclamación exigiendo una responsabilidad 
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Ahora bien un requisito para la protección diplomática es que el particular 

presuntamente perjudicado ostente la nacionalidad del Estado que lo protegerá, 

es indispensable esté vínculo jurídico; un vínculo no sólo suficiente sino efectivo 

o auténtico entre el Estado reclamante y el perjudicado. 

Además, el particular lesionado debe agotar todos los recursos 

legalmente existentes en el Derecho Interno que ofrezcan una posibilidad de 

reparación, tanto si se trata de recursos jurisdiccionales como administrativos, 

ordinarios o especiales, excepción hecha, claro está, de los recursos 

extrajurídicos o que se otorguen a título graciable. Salvo la denegación de 

justicia que implica que al extranjero no se le dio la posibilidad de reparar un 

agravio por un ejercicio discriminatorio de la acción de justicia, es decir, el 

perjuicio es causado por una violación del Derecho Interno que no constituye 

violación del Derecho Internacional. Por tanto los recursos internos deben de 

ser disponibles o eficaces, que brinden una posibilidad razonable de obtener la 

reparación. 

Así el hecho ilícito lesiona tanto derechos del particular como del Estado 

nacional. "Por parte del Estado es el derecho reconocido por el ordenamiento 

internacional a que se respete al Estado en la persona de sus nacionales. El 

derecho lesionado del particular está también reconocido por el ordenamiento 

internacional, abarcando la amplia gama de los derechos humanos, junto a 

otros derechos individuales. Dada la ausencia, en muchos casos, de capacidad 

del particular para reclamar internacionalmente, es el Estado de la nacionalidad 

quien reclamará. El Derecho Internacional público reconoce derechos subjetivos 
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interpuesto puede conceder o negar total o parcialmente la razón al recurrente; 

en términos generales confirma, revoca o modifica el acto impugnado u ordena 

la reposición del procedimiento. 

El reglamento de la "Ley General de Población" en su articulo 228 

establece que se podrá ordenar discrecionalmente la reposición del 

procedimiento, o en su caso, la emisión de una nueva resolución para las 

resoluciones que recaigan al recurso de revisión cuando se trata de asuntos 

que tengan como motivo negar la entrada al país o el cambio de calidad 

migratoria de un extranjero. 

Posteriormente si esta resolución sigue siendo desfavorable a nuestros 

intereses se interpone ahora un juicio contencioso administrativo que pretende 

la nulidad del acto administrativo. Como procedimiento de carácter jurisdiccional 

al haber agotado los medios de defensa ante la misma autoridad emisora del 

acto o resolución que es considerado ilegal. Quien conoce de este juicio es el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por ser competente en 

controversias administrativas federales. En especial contra resoluciones 

dictadas por las autoridades migratorias: En materia migratoria conoce de los 

juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que impongan 

multas por infracciones a las normas migratorias y las dictadas por las 

autoridades migratorias que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una 

instancia o resolvieron un expediente en los términos de la "Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo". De manera que el Tribunal de Federal de 
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5.- Conclusiones: 

1.- La soberanía ilimitada sólo es propia de Estados absolutistas, 

situación que consideramos superada. Debemos entender a la soberanía como 

la plena capacidad jurídica internacional de obrar; aún pensando que la 

soberanía del Estado es plena y total en materia migratoria. Se olvida el hecho 

de que normas de Derecho Internacional en materia de derechos humanos son 

aplicables tanto en nacionales como extranjeros -migrantes- dentro del territorio 

de determinado Estado. Por lo tanto estas normas deben observarse en la 

materia migratoria estatal; de manera que el Estado termina cediendo parte de 

su soberanía migratoria. 

El impacto de normas internacionales en materia de derechos humanos 

sobre la soberanía migratoria estatal; implica un cambio hacia una mejor y 

constante coordinación entre el Derecho Interno y el Derecho Internacional. 
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2.- El régimen de extranjería del Estado, se amplía y mejora gracias a la 

tutela explicita del Derecho Internacional en materia de derechos humanos, la 

protección subsidiaria y por motivos humanitarios que se aplica a extranjeros y 

migrantes. 

Desde el ius gentium hasta el ius migrandi en el Derecho Internacional de 

las migraciones este derecho se encuentra en formación. Hasta ahora el 

principal desarrollo normativo en la materia es la "Convención sobre derechos 

de los Trabajadores Migratorios y sus Familias"; aunque limitada a los migrantes 

económicos con optimismo podemos esperar normativas más amplias. 

La especial situación de la Unión Europea y en otros procesos de 

integración regional, donde la libre circulación de personas por fronteras 

comunes, ha modificado la situación de la soberanía migratoria de los Estados; 

quienes se han visto en la necesidad de ampliar su régimen de extranjería, el 

control migratorio sobre las fronteras comunes es coordinado y subordinado con 

autoridades supra-estales, por lo que la soberanía migratoria de los Estados ha 

cambiado constantemente. 

3.- La política migratoria del Estado tiene un alcance extraterritorial, por 

lo que debe ser de cooperación y solidaridad entre los Estados partes de la 

comunidad internacional. 

Dentro del marco del Derecho Internacional migratorio, el Estado 

Mexicano es parte de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los 

Refugiados y de la "Convención Internacional sobre la protección de los 
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Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares" y en 

materia de derechos humanos de los principales pactos y convenciones 

internacionales, que al formar parte de nuestro Derecho Interno, deben 

implementarse los mecanismos necesarios para su debida aplicación. Más aun 

con las reformas constitucionales que incorporan los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos al control constitucional. 

4.- La política, prácticas y normas migratorias mexicanas dejan mucho 

que desear, son ineficaces y de manera reiterada violentan derechos 

fundamentales de extranjeros. Las principales violaciones van desde los 

elementales derechos a la vida, libertad de tránsito, hasta los que implican 

derechos de seguridad jurídica como el debido proceso, todos derechos 

reconocidos internacionalmente. 

La aplicación del Derecho Internacional al marco jurídico migratorio 

mexicano encuentra un déficit de cumplimiento en la falta del debido proceso 

en los procedimientos de inspección, verificación, aseguramiento y control 

migratorio donde los extranjeros ven comprometidos sus derechos en los filtros 

de revisión migratoria. La "Convención Internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares" otorga a los 

migrantes en caso de detención arbitraria o privación de la libertad el derecho a 

defenderse con iguales garantías procesales que los nacionales, a la debida 

notificación y protección consular, asesoría legal -artículo 17-. En el marco del 

Derecho Interno violentan los principales derechos y garantías de seguridad 

jurídica, los principios esenciales del debido proceso contenidos en los artículos 
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13, 14 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

prohibición de leyes privativas y de tribunales especiales, irretroactividad de la 

ley, fundamentación y motivación, derecho o garantía de audiencia. Es decir 

que no se respeta la normativa internacional ni la interna. 

5.- La detención y "presentación" de extranjeros en estaciones 

migratorias viola la libertad de circulación, al establecer en la Ley de Migración 

sanciones privativas de la libertad por infracciones administrativas. Tanto en el 

marco internacional, la "Convención Americana de Derechos Humanos", en el 

artículo 22, establece derechos de circulación y de residencia, la cual garantiza 

el libre tránsito por el territorio nacional de extranjeros, como en el ámbito 

interno el artículo 21 constitucional, considera la privación de la libertad como 

una sanción por infracciones a algún reglamento gubernativo y de policía; 

situación que violenta tanto el marco jurídico interno como internacional. 

6.- El trato diferenciado a los migrantes en México se basa en acuerdos 

de supresión de visa, llama la atención que nacionales de Venezuela o Chile no 

requieran visa, mientras que nacionales de Guatemala o Ecuador si requieran 

visa y el requisito de contar con empleo previo para otorgar la visa, conviene 

revisar los criterios para otorgar visas por parte del Estado mexicano para 

garantizar igualdad de trato conforme al Derecho Internacional; y actuar de 

acuerdo al principio de no discriminación por motivos de raza, nacionalidad, 

condición social, reconocido desde la "Declaración Universal de los Derechos 

Humanos", que exige que no se traten de manera diferente situaciones que son 

comparables y situaciones diferentes no sean tratadas de manera semejante. 
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Establecer criterios claros que eviten la discrecionalidad de la autoridad 

migratoria. 

7.- En el caso de los solicitantes de asilo y refugio la "Convención de 

Ginebra", aclara que el agente perseguidor, puede ser estatal o no estatal, lo 

que muestra preocupación por las violaciones a derechos humanos por parte de 

agentes no estatales, como el crimen organizado, redes de trata de personas, 

que muestran la omisión del Estado en su deber de cuidado de su población. 

Situación que se ve constante en México y una violación más al régimen 

internacional de derechos humanos. 

8.- Los principios internacionales de no devolución, unidad familiar y de 

interés superior del menor son reconocidos por la "Ley de Migración" al permitir 

al migrante la entrada de sus familiares y compartir su estancia regular. 

9.- El Artículo 33 que se invocaba para la expulsión de extranjeros -

particularmente observadores y miembros de organizaciones de derechos 

humanos- se superó con la reforma constitucional, aun así falta la promulgación 

de una ley reglamentaria de tal artículo que establezca criterios claros de 

expulsión, para no ir contra el sistema de protección internacional de los 

derechos humanos. 

10.- La normativa internacional en materia internacional es amplia, tanto 

que la "Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de Todos 

los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares" prevé otorgar derechos 

políticos a los extranjeros, como el voto en elecciones municipales, si el Estado 
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de empleo los concede, derechos sociales, laborales, culturales. Para que 

México pueda otorgar estos derechos conforme a sus responsabilidades 

internacionales; falta esperar que se consolide el nuevo sistema de estatus 

migratorio de la "Ley de Migración" y con el los derechos que cada estatus 

conlleva. 

11.- Dentro del marco interno que debe adecuarse al internacional, la 

"Ley Migratoria" muestra su fracaso, ya que es imperfecta tanto material como 

formalmente por la falta de publicación de su Reglamento, el cual debería 

establecer reglas claras para afirmar las categorías migratorias de visitante y 

residente, lo cual deja el régimen migratorio mexicano en la misma situación 

anterior al seguir aplicándose la "Ley General de Población" 

El Derecho Internacional demuestra su vocación humanista al proteger 

derechos humanos de minorías, como los extranjeros, el impacto de éste en el 

Derecho migratorio, tradicionalmente cerrado y restrictivo, implica una nueva 

valoración y construcción de normativas amplias que den seguridad en sus 

derechos. 

De estas reflexiones y críticas no debemos dejar de lado el carácter 

mexicano de acogida y solidaridad con los pueblos hermanos; el espíritu 

hospitalario que nos distingue en el exterior, no debe cambiar. Siendo la nación 

mexicana multicultural debemos de aspirar al bien general de los pueblos sobre 

la base de la equidad y el respeto a los principios del Derecho Internacional. 
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Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002, última reforma 

publicada D.O.F.15 de junio de 2012. 

Convenciones Internacionales: 

Convención de las Naciones U nidas sobre la Protección de los derechos de 

todos los trabajadores Migratorios y sus familiares, Nueva York, Estados Unidos 

de Norteamérica, 18 de diciembre de 1990. 

Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, Ginebra, Suiza, 28 

de julio de 1967. 

Convención sobre Asilo, La Habana, Cuba, 20 de febrero de 1928. 

Convención sobre Asilo diplomático, Caracas, Venezuela, 28 de marzo de 1954. 

Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, Montevideo, 

Uruguay, 1933. 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, Nueva York, 28 de septiembre 

1954. 

Convención sobre los Refugiados de la Organización Africana, Addis Abeba, 10 

de septiembre de 1969. 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 30 de 

abril de 1982 en Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. 
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Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, Colombia, 

1948. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, París, Francia,1 O de 

diciembre de 1948. 

Declaración sobre los derechos de las personas que no son nacionales del 

Estado donde viven, Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, de 13 de 

diciembre de 1985. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, Estados 

Unidos de Norteamérica, de 16 de diciembre de 1966. 
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Actividad: con la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de 

una remuneración en el país, sujeto a una oferta de empleo. En el caso de que 

el residente temporal cuente con ella, se le otorgará permiso para trabajar a 

cambio de una remuneración en el país, en la actividad relacionada con dicha 

oferta de empleo. 

Temporalidad: permanecer en el país por un tiempo no mayor a cuatro años. 

Con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee. 

Ampliación: La Secretaría, podrá establecer mediante disposiciones 

administrativas de carácter general, un sistema de puntos para que los 

extranjeros puedan adquirir la residencia permanente sin cumplir con los cuatro 

años de residencia previa.-Artículo 57-. 

Modalidad: tendrán derecho a la preservación de la unidad familiar por lo que 

podrá ingresar con o solicitar posteriormente la internación de: 

a- Hijos del residente temporal y los hijos del cónyuge, concubinario -a-, 

siempre y cuando sean niñas -os- y adolescentes y no hayan contraído 

matrimonio, o se encuentren bajo su tutela o custodia; 

b- Cónyuge; 

c- Concubinario -a- o figura equivalente, 

d- Padre o madre del residente temporal. 

Podrán residir regularmente en territorio nacional por el tiempo que dure el 

permiso del residente temporal: con la posibilidad de obtener un permiso para 
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