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Im'ROOOCCION 

El Derecro nace entre los OOmbres para reglamentar sus relaciones. 

No es posible concehir un grupo rumano, por primitivo aue sea, sin aue 

existan determinadas reglas de conducta, debidamente sancionadas por la 

autoridad. En las sociedades organizadas políticamente, este fe"6merno es 

nucro más cierto. El Derecro por lo tanto, es eminentemef'te un fenáneno 

social y político. . Refleja las · necesidades, las convicciones y el 

existir del grupo rumano aue lo dicta y l~ vive. Por eso, en eJ. Derecho, 

se encuentra reflejada, tanto como en los acontecimientos políticos, la 

realidad de un pueblo • 

... 
El Derecho· vigente puede a veces no tener ·facticidad, pero en todo 

caso, y con mucha frecuencia, sus disposiciones poco a poco vaf'I 

adauiriendo realidad en la práctica si caen dentro de las necesidades, de 

las aspiraciones y hasta de los ideales de la sociedad aue lo creó. 

Ia norma de Derecro es esencialmente hlrnana puesto aue por tx>mbres y 

para tait>res ha sido elaborada. El deber ser aue lleva inplícita la 

norma jurídica, sólo a una conducta tumana puede haberse referido1 ya aue 

en el mundo del ser, irracional o supra-racional, no tiene significado el 

se~lar normas de conducta. sólo dentro de lo hlmano puede concebirse la 

aspiración a realizar valores, aue tal es en Última iostancia la esencia 

del derecho, ya aue sieqxe, consíqalo o no, tiende a plasmar los valores 

de lo justo. 



No es pues de extra,,.ar aue,. el análisis de determinadas normas 

jur Ídicas nos acerquen a la sociedad aue las creó y las practicó. Tal 

vez una de las fuentes más ciertas para conocer a los romanos, sea el 

estudio de su derectn. A través de él llegamos a comprender la 

mentalidad de aauel puehlo, alejado de nosotros por la distancia de 

siglos, Que tuvo un concepto ecunénico de su propio ser y que con una 

lógica implacahle sentó las bases del derectn privado. 

Poc todo lo anterior es in¡x>r tante par a conocer un feoánemo surgido 

en la sociedad, el estudio de las normas jur Ídicas Que lo han regido en 

el correr del tienpo. No es una excepción el Tur isrno. 

El 'l\Jr isrno, v en ello está de acuerdo la doctrina en nuestros días, 

es un ~enáteno conteq:>oráneo. Surge motivado, entre otras causas 

especialmente, por dos hechos: uno, la elevación de los niveles medios 

dentro de la economía y la evolución de los medios de transporte, aue 

facilitan la comunicación de un punto a otro de la tierra. 

El Turismo no es el hectn de que una persona, ni siquiera una 

minoría, JXivileqiada en lo social o en lo económico, viajen, pues este 

acontecimiento ha existido sie1111Xe. Para que pueda reblarse de Tur isrno 

es necesario llegar a nuestros días en aue gr andes masas de población se 

desplazan de un lugar a otro con fines de recreo, de descanso, culturales 

o curativos. 



Por ello, ni los graroes movimientos miqratorios de la historia, ni 

los tectos de armas, ni los viajes científicos de un grupo reducido, 

pueden estimarse turísticos, en su aceptación técnica. 

El 'I\Jr ismo tiene caoo condición indispensable el aue haya una 

corriente de viajeros, más o menos permanente en número, y como 

consecuencia de ella aue estén establecidos servicios suficientes para 

atender las necesidades de ese grupo h.unano. Chrriente y servicios, 

íntimamente unidos y vinculados por la causalidad aue los relaciona,,dan 

or iqen a un carplejo socio-económico aue es el 'l\lr ismo. 



ESTRUC'IURA 

~ el primer capítulo de la presente tesis, se tace mención a las 

gef'eralidades del Turismo, abordando el concepto del mismo, sus 

antecedentes, y la legislaci6n aue lo ha regulado en México. centro de 

este primer capítulo, tratamos también, por considerarlo de qran 

importancia en la actualidad, El 'l\Jrismo Social. 

El Capítulo sequndo "El Turisnn en el Amhito Interrtacional", .-e 

trata al 'l\Jri~ Internacional, su organización y la relación de tratados 

internacionales Que nuestro país ha realizado. 

·~ el siguiente capítulo, se ~bla de la condición jurídica de los 

turistas extranjeros en México y en otros derectos, exponiendo los 

antecedentes históricos, legislativos y su situación jurídica. 

centro del cuarto capítulo se tace mención a las disposiciof'es 

legales aue en México regulan la condición jurídica de los extraieros. 

8' el Último capítulo se analhan los organismos aue se ocupan de 

proteger a loe 'l\Jristás extranjeros en México. 

' '' 

:, '·· 

. ' 
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CAPI'IU.00 PRIMOO Generalidades Sobre el Turismo 

I.- ~EPro Y OONTENIOO 

A pesar de la afirmación de,,!Mark Boyer en el sentido de aue cada 

país tiene su propia definición de lo Que consideran 'l\Jrismo, este 

concepto debe ser universal por razones obvias. 

Angel Alcaide Inchausti, Director del Instituto de Fstudioá 

Turísticos de FBparla dice: 

"El conocimiento del 'l'Ur isroo debe tener autonomía científica aunQue 

su vinculaciP,, dentro del árbol general de la ciencia a la Sociología, 

economía y Psicología, sobre todo, sea intensa1 pero precisamente al ·no 

poder explicarse totalmente aauél conocimiento a través de cualauiera de 

estas materias científicas, es conveniente tratarlo con independencia, 

elaborando una metodología adecuada y aprovecfBndo eso sí, cuantas 

econanías del pensamiento pueden derivarse de otros conocimientos 

científicos con los aue est~ relacionado el "fen?neno turístico". 

Para lograr universalidad del concepto de 'I\Jrisno, se debe atender a 

la ciencia del D:!recro. Pero vayamos a la etiroología de la palabra 

'l'Urisno y su historia. 
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IDs que se han dedicado a la investigación histórica respecto del 

fenómeno turístico, toman como punto de partida, para su estudio, la 

palabra "'Ibur", aue encierra el concepto vulgar de turistas aue le diera 

Bnilio Littré, filÓloqo y erudito francés, en su diccionario, y aue se 

traduce: 

"Viajero aue recorre un país extranjero por curiosidad o por agrado". 

Enriaue Bayle en su obra "Men.:>rias de un 1\Jrista", 1983, le da un 

siqnificado de "viaje circular". 

En 1886, Namesio F. cuesta en su diccionario Francés-EBparrol, 

explica el significado de "'Ibur" de esta forma: 

.. 
"Vuelta, moviemiento circular, Ejerrplo, "faire un tour", dar una 

vuelta, pasearse iendo y viniendo: "faire sun tour de la Franc~", dar una 

vuleta a Francia". 

Retour, significa, en la obra citada: 

"Vuelta, regreso al lugar de doride ·se había salido: retorno, acción 

de volver los carruajes al lugar de domicilio". 

La palabra francesa "'Ibur" da origen al verbo inglés "1\Jrn", aue 

siqnifica en el diccionario Wehster de 1945: 
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11 Acción de aquel que vuelve al punto de partida, después de un 

itinerario ordenado; viaje o excursión en oue se regresa al punto de 

partida; viaje circular, de negocios, placer, educación, etc. 

11 'Iburism" significa en el mismo diccionario: 

"Práctica de viaje". 

11 '1burist" significa: 

11 El que reali?:a el viaje o calificativo aplicable a todo lo 

relacionado con los viajes". 

E)l la antigua Roma para describir los viajes se usaba el término 

latino "peregrinatio", forma sustantiva del verbo "peregrare11
, oue 

siqnifica viaiar en general, siendo la especie el viaje por poco tiempo, 

y especialmente el oue se hace por unos días para divertirse, lo oue se 

llama "peregrinatio hacis", oue corresponde al término espanol "viajata", 

oue se usaba en los anos 1830. 

E)l el diccionario de la.lengua Espai'lola, edición 1956, ya no aparece 

la palabra viajata, tomando su lugar la palabra 'I\Jrismo, derivada de 

turista y ésta proveniente del inglés 11 tourist 11
, el diccionario 

mencionado define así: 
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'I\Jrista: Persona que recorre un país por distracción y recreo. 

'lurisroo: Afición a viajar por gusto de recorrer un país. 

Organización de los medios conducentes a facilitar estos viajes. 

Si aceptamos la definición anterior ¿Que distinción habría entre un 

turista, un diplomático o un polizón?. Claro Que esta diferencia se tace 

deooe el punto de vista jurídico. 

A través del tie111JQ se observa Que e" ocaciones varía la palabra con 

la Que se expresa un fenáneno y a veces perdura ésta, pero, no ya con la 

misma significación o contenido; tal es el caso de la voz Que estanns 

estudiando. 

ra causa de que haya variado la palabra con la que se designába "el 

paseo o viaje por poco tiempo y especialmente el que se hacía por algunos 

días para divertirse" viajata, Que es lo que vulqarmente se entiende por 

'l\Jrisrno, se debió a la influencia del idioma del país dominante en los 

aspectos políticos, cultural, ecoromico, etc., tecro que la historia nos 

presenta. 

F.>i los af'\os treintas aparece la denominada "Fscuela Berlinesa" 

pensadores alemanes que se avocaron a la tarea de definir el 'I\Jrisno, a 

continuación se transcriben algunas definiciones: 
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"Un vencimiento del espacio por personas que afluyen a un sitio 

donde no poseen lugar fijo de residencia11
• Glucksmann. 

"Movimiento de personas que abandonan t~ralmente el lugar de su 

residencia permanente por cualquier rootivo relacionado con el espíritu, 

su cuerpo o su profesi9n". Schivink. 

"'I\Jrisno es el conjunto de viajes cuyo objeto es el placer o por 

nr>tivos comerciales o profesionales u otros anál.0gos y dura'nte los cuales 

la ausencia de la residencia habitual es tenp>ral. No son Turism los 

viajes realizados para trasladarse al lugar de trabajo". Borman Artur. 

"'n:áfico de viajeros de lujo1 aQuellos Que de "rootu propio" se 

detienen en un sitio fuera de su lugar fijo de residencia y con su 

presencia en ese país no persiguen ningún propósito económico, sin0 Que 

sólo buscan la satisfacción de una necesidad de lujo". José Stradner. 

"'n:áf ico de personas Que se alejan tent>Oralmente de su lugar fijo de 

residencia para detenerse en otro sitio con objeto de satisfacer sus 

necesidades vitales y de cultura o para llevar a cabo deseos de diversa 

Índole, únicamente CatO consumidores de bienes econánicos y culturales". 

llt>rgeroth. 

Definiciones Varias: 
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"El movimiento turístico es aQuel en que participan los QUe durante 

cierto tienpo residen en cierto luqar, caoo extranjeros o forasteros y 

sin carácter lucrativo, oficial (de servicio) o militar". LeSC?.YCk 

Estonislas. 

"Conjunto de traslados te8')0rales de personas, originadas por 

necesidades de reposo, de cura, esperituales o intelectuales". Troisi. 

"El conjunto de feiiómenos económicos y sociales originados por los 

viajes". Gautier Marce!. 

"El 'l\Jrisro es el conjunto de relacio11es interpersonales o 

inter hlmanas". Ieopold Von Weise. 

"Por rn..rismo designaroos al conjunto de relaciones y actividades 

relacionadas con el roovimiento transitorio y voluntario de forasteros, 

por motivos no profesionales ni de neqocios". Paul Berneker. 

El Instituto Mexicano de Investigaciones 'l\lrÍsticas adopta la 

definición de Walter Hunzinker: 

"'l\Jrismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y la permanencia de personas fuera de su lugar de 

domicilio, en tanto dicha permanencia y desplazamiento no esten motivados 

por una actividad lucrativa". 
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El mismo Hunzinker en colaboración con Kurt Krapf, definió: 

"El 'l\lrisroo es el conjunto de relaciones y fen6menos que se ·derivan 

de la estancia en lugares turísticos, en tanto en cuanto esa estancia no 

suponga establecer domicilio personal, ni se oriente a la instalación de 

cualquier tipo de industria". 

José Ignacio de Arrillaga, formula una definición en la que recoge 

una visión de industria h>telera, anpliando la anterior; 

11'1\Jrisnn es todo desplar.amiento temporal determinado por causas 

ajenas al lucro, el conjunto de bienes, servicios y organización 'que en 

cada nación determinan y hacen posible esos desplazamientos y las 

relaciones y ~eros que entre estos y los viajeros tienen lugar". 

El misroo Instituto distingue al fen6meno social del desplazamiento 

tunano terrp:>ral de la industria que lo explota con fines econánicos. 

Al fenómerio social del despla:;i:amiento lo define cano: 

"El desplazamiento tunano de un espacio vital a otro tenp:>ral". 

Elitendido el primero cano aquel ámbito geográfico donde un individuo se 

desenvuelve socialmente y obtiene de fijo los medios econánicos de 

subsistencia. 
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A la industria turística la concibe cano: 

"Ul"I sector ecoromico de servicios básicos, de alojamiento y 

alimentación vinculados, de agencias de viajes y de transporte de 

pasaieros1 coq:>lementados por otros de creación y venta de productos 

típicos de bienes y servicios". 

De las definiciol"les al"lteriores el Il"lstituto presenta lo aue denornil"la 

"Sistema 'l\Jr ismo" y aue esta rep:ese.ntado por: 

"U" conjunto definible de relaciones, servicios e instalaciones aue 

interactuan cooperativamente para realizar las funciones aue pranueven, 

favor:ecen y mal"ltiel"len la aflueroia y estancia tenpocal de los visitantes". 

La actividad turística se podría definir cano: 

"Aauella aue ejercen las persol"las físicas o jurídicas, privadas o 

públicas, e incluso la de los ócganos de la administración aue, de una 

mal"ler a directa o indirecta se relaciol"la COl"I el. feromeno turístico o 

pueden influir de modo p:eponderante sotre el mismo". 

De los conceptos utilbados en l"luestra legislación de la materia, se 

trata más adelante en el capítulo correspondiente. Del concepto aue 

utilba la ~y Federal del Tur isroo nos refer iroos al proyecto de ley en su 

exposición de mtivos: 
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". • • se considera cono turista a toda aquella persona oue viaja 

con un propósito de recreación o Que utiliza alguno de los servicios 

turísiticos a Que hace mención el proyecto y cano prestador de los misrros 

a la persona física o moral aue los proporciona o deba proporcionarlos. 

De igual forma, se incluye el listado de aouellos Que, para efectos de la 

Ley, serán considerados como servicios turísticos. 

Cabe agregar a este respecto, aue con toda intención se ta evitado 

definir al 'I\lrismo, en virtud de aue tal convencionalismo limitaríá 

necesariamente los alcances de la IBy. FBtimando aue con el sellalamiento 

expreso de los servicios turísticos aue deben regularse con la definición 

del usuario y del prestador de los mismos, y con la determinación precisa 

del objeto de la propia J:By, es posible desarrollar adecuadamente las 

atriruciones aue tiene conferidas el Ejecutivo Federal en esta materia". 

E>3tableciendo este proyecto de I.ey en su artículo tercero: 

"Art. Jo. Para efectos de esta Ley, se considera turista a la 

persona aue viaja con un propósito de recreación, despla7ándose 

temporalmente fuera de su residencia tabitual, o aue utilice alguno de 

los servicios turísticos a aue se refiere el artículo siguiente. Se 

entiende por prestador de servicios turísticos a la persona física o 

moral aue los proporcione o deba proporcionarlos". 

Siendo esta defición modificada ligeramente, para auedar en la Iey 

cono sigue: 
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. "Art. Jo:, Para los efectos de esta ley, se considera como turista a 

la persona aue viaje, trasladároose terq:x>ralmente fuera de su lugar de 

residencia habitual, o QUe utilice alguno de los servicios turísticos a 

aue se refiere el artículo siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto por 

la .Ley General de Población para efectos migratorios. Se considera 

¡:cestada: de servicios turísticos a la persona física o 11K>ral oue 

¡:copoccione o contrate la ¡:cestación de dicros servicios turísticos". 

Ley Federal de 'I\lrismo, Diaro Oficial, Lunes 6 de fe~ero de 1984. 

F.n el Art. Jo. de la IÁ!Y Federal de Fonento al 'I\u: isno (al:rogada) , 

se establecía "'I\lrista es la persona oue viaia fuera de su domicilio con 

¡:copóeito ¡:ceponderante de esparcimiento, salud, descanso, o cualouier 

otro similar". 

Defición de turista de la O.N.U.: 

El término turista designa a toda persona, sin distinción de raza, 

sexo, lengua o religión, aue se encuentre en el territorio de un estado 

contratante distinto de aauel en Que dicha persona tiene su residencia 

habitual y permane?.ca en él veinticuatro rocas cuaroo menos y rio más de 

seis meses, en cualauier per Íodo de doce meses, con fines de "turismo", 

recreo, deportes, salud, asuntos familiares, estudio, peregr iMciones 

religiosas o negocios, sin ¡:copÓsito de !migración. Fsta definición es 

aceptada por la Unión In ter nacional de Orqanismos Oficiales de 'I\lr ismo. 
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II. - ANTF.CFDEm'ES HIS'IURICDS DEL 'IURISK> .. 

Al detener el hontre p: imitivo su peregrinar, se establece el"I los 

lugares p:opicios para satisfacer sus necesi~es más ap:emiantes, esto 

lo hace cerca del mar, a las orillas. de ríos y lagul"las. 

~ estas carunidades se han agrupado p: iroordialmente por lograr una 

defel"lsa eficaz contra las fieras y elementos naturales, así oomo se 

asegtraban el alimento que lo caipartían entre los elementos del grupo. 

"El trabajo en esta pequetra sociedad fue dividido dándose a la mjer 

los trabajos rudos y pesados como la agricultura, y al tantxe la 

realización de los trabajos peligrosos coroo los del mar y la caza e 

inclusive la guerra. Así tenems que la mitad guer:rera de la 

civilización p:-imitiva corresponde al varón y la mitad industrial 

pertenece a la nujer ". * 

Con el paso del tienp:> la peQUeft'a sociedad fue organizandose mejor: , 

p:incipiando por almacenar granos y alimentosr el txmxe tiene tienpo 

litre y descansos por lo aue p:obablemente for:nula inauietudes de ocupar 

su tienpo litre incursionando poc otras tierras aue le ofrecian aventuras. 

* Felipe L6pez a>aado. Introducción a la SOCiología. Décima Octava 

BUción. México, D.F. Witor ial Porrua, 1984. 
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El h>mlx'e ya no se desplazará por hamlxe cano en el nanadisroo, pues 

con el grupo tiene asegurado el alimento, el tortee se aventura por 

deseos de conocer otros lugares. Posterior:mente al encontrarse con otros 

grupos se propició el trueoue, aue más adelante dió origen al canercio. 

El tantxe al volver: a su lugar de origen, después de su incursión 

narra al grupo lo aue vió siendo aubá este medio el pr: imero· en el ramo 

publicitario de atracci6n hacia los lugares descubiertos por él, pues el 
<!I 

c~tir sus experiencias del viaje es muy posible aue despertase la 

ClE iosidad por: lo menos de algunos carponentes del pr:imitivo grupo de 

El tantxe fue allnentando sus deseos de col"IOCer: otras tierras a 

medida aue fueron atr iéndose caminos aue facilitaban su acceso a los 

lugares deseados. Así, poco a poco se fueron conociendo pueblos y 

costl.Ulltres, lugares hermosos y desolados desiertos. 

nrante la época clásica encontraros atractivos aue pudieramos 

llamar turísticos como lo fueron las prácticas al aire litre del teatro 

griego y las olinpiadas mismas aue tx>y en día continúan, lo aue ya se ha 

hecho una bella constlllltr:e y aue repr:esenta un atractivo turístico nuy 

inpor:tante a nivel internacional, repr:esentando además una ill'p>rtante 

entrada de divisas para el país receptor:. 

Rema tuvo ~andes atractivos turísticos pero lamentablemente esos 



- 13 -

atractivos fueron de carácter morboso, sádico y sangriento cano los 

espectáculos realizados con los cristianos y las luchas entre gladiador: es 

en el circo ranano. Tuvo también atractivos positivos coroo la pantanima 

teatral. 

Durante el régimen esclavista, con la consecuente difereroia de 

clases y cuya característica principal se deriva tanto de la propiedad 

privada de los medios de ¡:roducci6n como de la ¡:ropia vida del esclavo, 

gracias al gran atxxro econánico aue representaba para loa amos el 

trabajo de sus esclavos, el mundo antiguo logró un considerable avance 

tanto econánico como cultural, lllJf!stra de ellos son, en la actualidad, 

las majestuosas construcciones realbadas en esa época y oue re¡:resentan 

uno de los principales atractivos para el aue visita la ciudad de Rana. 

La ¡:roduoción or: igiro el intercambio dural'tte la época antigua, 

surgiendo los grandes mercados de intercambio concentrados en las 

ciudades. 

U>s esclavos dada. su condición, se ¡:resentaban indiferentes ante el 

incremento de su producción pues no percibían ganancia alguna. Bita 

situación frenó el ¡:rogreso de la ¡:roducción. 

Poeteriormente d&rante el feudaliSIN> la base de la producción auedó 

formada por el siervo en el cupo y el artesano en la ciudad. 
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Los siervos eran los CalJf)esinos que trabajaron en los canpos de los 

sei"ores feudales con la obligación de entregar parte de su cosecha para 

así obtener el permiso de cultivar la tierra. 'Ienían además, una seguroa 

obligación, consistente en trabajar parte de la semana bajo las órdenes 

del setlor feudal. A cambio de estos servicios el siervo obtiene a su vez 

ciertos derechos aue el se1'or feudal le otorgaba cano el de protección. 

A diferencia de la época esclavista, el siervo cmrpesino si va a 

poner interé9 en su trablljao, pues loa b.aenos resultados Que de él 

deriven loa benefician en forma pereoMl. 

tos arteunoa por au parte, ae reúnen en un local donde laboran camo 

obreros percibiendo un salario y bajo las órdenes del mercader. 

O>n la ampliación de la producción sinple, basada en la explotación 

del trabajo del lanbre y en la propiedad privada de los medios de 

producción surge el capitalismo como un régimen ecoriómico fundado en el 

predominio del capital como elemento de producción y creador de riaueza. 

e; a carios Marx, a auien se puede atril:x.Jir el descubrimiento de este 

sistema econánico. 

Heller nos dice aue "capitalista es aQuel sistema económico, 

caracterizado por el predcninio del capital en toda la vida econánica. 

El. capitalismo se caracteriza por un intenso desarrollo del afán de 

lucro". 
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los capitalistas, personas acaudaladas invertían sus capitales en 

aplicaciones productivas aue les representara alguna utilidad o beneficio. 

COn la presencia de los distintos propietarios de los medios de 

produoción y la presencia' de los obreros asalariados surge la división 

del trabajo, aue consiste en aue los miembros de una sociedad den 

direcciones diversas a su aotividad, teniendo así la división aue h1ce 

Heller de ella en sinple y carpleja, en la sinple enplea la fórnula "a 

cada tunbre un oficio", e" la conpleja "a cada h:lrnbre urta milésima de 

oficio". * 

Ia diferencia de clases se ve acentuada, surgen los ricos y surqen 

los pobres, los explotadores y los explotados, aue al analizarlos 

internacionalmente nos da la respuesta acerca de la evolución de la 

sociedad capitalista. 

Con el surgimiento de la revolución industrial se inicia una etapa 

determinante en pro del turismo lll.lndial, pues tanto el descubrimiento de 

la maauina de vapor, caoo posteriormente, el de la electricidad, dan la 

pauta aue facilita loa medios de transporte, aue desde su origen tan 

presentado un desarrollo progresivo. 

&t la actualidad con el increíble progreso aue aauella revolución ha 

desencadenado originó todas las obras ae infraestructura con aue cuenta 

el turisno actual, así como los ·más modernos medios de transporte 
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actuales cuya rapidez jamás se imaginó en la rora de su creación. 

Actualmente contaroos con el avión oue entre los medios de transporte 

actuales es el preferido del turismo por su rapidez de desplazamiento. 

* Cl:>ra citada. Felipe IASpez RosadO. 
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III.- EL 'IURISK> SOCIAL. 

El 'l\Jr ismo está vincul'ado firmemente al bienestar social y es una de 

las mejores ! formas de ejercitar las prestaciones sociales de los 
i 

trabajadores~ Si refleociol"lamos aue los derech:>s a las vacaciones 
¡ • 
! 

pagadas y l~s descansos semanales son una conauista de los trabajadores 
! 

mexicanos c:Onsagrada por la Consitución Política y por la Legislación 
~ ' 

Laboral, estaremos en mejor posición para entender aue el acceso de las 
' 

clases popu~res al 'l\lrismo resulta ser más un ill'f:)erativo social aue un 

privilegio suntuario. Y ello es así, poraue Cor:' el transcurrir de los 

tiempos y siqlliendo el curso de las sociedades modernas, el 'I\Jrismo se ha 

siqnificado no s6lo oomo un extraordinario inpulsor del desarrollo 

económico, cuando se le conterq:>la en su aspecto receptivo internaci0t1al, 

sino aue ~de ser una de las,formas más adecuadas para recuperar las 

enerqías gastadas en las jorl"ladas ordinarias del trabajo, resulta ser 

también un poderoso instrt.nnento de integración social cuando la actividad 

es ejercitada por los nacionales: al recorrer nuestro territorio por más 

aue sea en busca de solaz esparcimiento, el turista mexicano conocerá de 

cerca las realidades culturales y sociales de las regiones visitadas y se 

~netrará de. los testimonios de su historia. Sentir y vivir de cerca 

la forma en aue el bienestar naciol"lal se extiende a las ContJl"lidades más 

apartadas, estimula la conciencia de solidaridad ciudadana frente a los 

grandes problemas nacionales. El 'I\Jrismo currple así una doble función de 

servir al individuo, por una parte, y la otra, a la carunidad naci0rtal al 

ser un factor in¡x>rtante de integración nacional. 
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Las grandes masas populares tan sido en las sociedades modernas, las 

aue menos orientaci6n han tenido para un adecuado aprovechamiento de sus 

descansos semanales y sus per Íodos vacacionales, representan al sector 

mayoritario de nuestra población, p:>r lo aue resulta indispe"sable 

incorporar los a la actividad turística. IDs obreros, los canpesi"°ª' y 

muchos trabajadores de ciudades mexicanas, poco a nada saben de estímulos 

para conocer su patria, para disfrutar de las mÚl.~iples riauezas 

históricas, culturales y artísticas, y para goiar de las esplendorosas 

bellezas naturales las cuales tanto asanbran al extranjero y aue 

constituyen el patriroonio turístico de ~Xico, aue por serlo es sin luqar 

a dudas el patrincnio de los mexicanos todos, a los aue asiste, en 

.justicia, un prioritario derecho para disfrutarlo. 

La creación y desarrollo del 'I\Jrisro de las clases econánicas 

débiles, col'i el establecimiento de períodos vacacionales pagados, con la 

elevación del nivel de salarios y otras prestaciones y desde luego, con 

la orientación educativa del obrero y el empleado para el aprovechamiento 

de sus vacaciones. Hoy en día, si no se ta llegado a lograr QUe el 

trabajador se encuentre en las condiciones Óptimas para poder disfrutar 

de los beneficios del turismo, cuenta con mayores· elementos cada día, al 

rnisnc tie111JO aue las autoridades llevan a cabo actividades encaminadas a 

aue las personas de escasos recursos puedan realizar viajes de reposo 

distracción y recuperación. 

Cirreodonos al tema de este trabajo, nos conoentrareroos a las 



- 19 -

disposiciones constitucionales y leyes que de ellas emanan, que en forma 

directa o mediata representan un beneficio económico para el trabajador o 

bien regulan su trabajo, descansos o vacaciones. 

E>i el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexica~>s, se encuentra limitada la jornada de trabajo, a octx> tx>ras para 

la jornada diurna y siete para la nocturna; se establece el descanso 

semanal mínimo1 se sellalan los criterios encaminados a cuantificar el 

salario míniJ'!X): deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades 

normales del trabajador en el orden matedal, social y cultural; se 

establece el derectx> del trabajador a participar en las utilidades de la 

enpresa en que presta sus servicios; la creación de centros recreativos, 

etc. 

E>i el apartado B, fracción XXI, del propio artículo, se establecen 

las bases para las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, 

los gobiernos de Distrito y Territorios Federales y sus trabajadores. La 

f raoción XI de dicto apartado, se refiere a la seguridad social, y en su 

inciso e) • , dice lo si~uiente "se establecerán centros para vacaciones y 

para recuperación, así cano tiendas económicas para beneficio de los 

trabajadores y sus familiares". La construcción de centros vacacionales 

para trabajadores, representa un i.n¡x>rtante avance para el desarrollo del 

1\Jrismo Social. 
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Eh el artículo 76 de la nueva Ley Federal del Trabajo, se establecen 

los períodos vacacionales de los trabajadores en los siquientes términos: 

•1os trabajadores aue tengan más de un art'o de servicios disfrutar~n de un 

período anual de vacaciories paqadas, aue en ninqún caso podrá ser 

inferior a seis aias laborales, y aue aumeritarán eri dos días laborales 

msta lleqar a doce, por cada ai\'o subsecuente de servicios. Después de 

cuatro ai\'os, el período de vacaciones se aumentará en dos días por cada 

cinco de servicios". 

I.os períodos vacacionales dehen ser continuos, para dar posibilidad 

al trabajador de disfrutarlos con ant>litud. Eh el artículo 78 de la 

propia ley, así . se establece: "I.os trabajadores deberán disfrutar en 

forma continua seis días de vacaciones por lo menos". Queda abolida la 

práctica de c()l11JenSM al trabajador econánicamente por no hacer .uso de 

sus vacaciones; así lo dice claramente el artjculo 79, en su primer 

párrafo: "Ias vacaciones no podrán corq:>ensarse con uria renuneraci~·. 

Eh el articulo 80 de la ley carentada, se establece una prestación 

económica más, aue ame.,ta los recursos del trabajador para los períodos 

de vacaciones: •IDs trabajadores tendr~n derech> a una prima no menor del 

veintici11CO por ciento sobre los salarios aue les correspondan durante el 

período de vacaciones•. 
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Consideradas globalmente las anteriores disposiciones, se advierte 

el interés del Fstado Mexicano en dar al trahajador: 

. vacaciones pagadas anuales - seis días por lo menos, según su 

antlquedad1 

Una bonificación de un veinticinco por ciento cano prima sobre el 

ÍJl1)0rte de las vacaciones1 

El forzoso disfrute de tales vacaciones, no compensables en efectivo. 

El turismo es una institución de Derecro, ya aue está formada por 

toda una serie de regulaciones legales, aue abarcan la actividad 

turística en sí misma considerada; las referentes a la persona del 

turista, a las facilidades de desplazamiento, a la seguridad de su 

persona sus bienes, y otras relativas a prestación de servicios 

turísticos, al m6'>edaje, etc. Fste conjunto de normas, unas 

específicamente dirigidas al turismo, y otras conectadas con dicha 

actividad, constituyen una rama del Derecm perfectamente definida. 

Como preforma jurídica, el fenáneno inicia su gestación, partiendo 

de la necesidad de descanso aue reauiere el trabajador y aue lo propicia: 

el cambiar de ani>iente, el tanar contacto con realidades socioculturales 
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distintas de la propia y el interés por conocer las diferencias y 

similitudes sociales, culturales, así como el paisaje, los monumentos, 

centros de diversión, etc. Además requiere de la conjunción de los 

siguientes factores: 

a.- Tien¡x> Libre. 

b.- Diaposici~n de medios económicos suficientes para destinarlos a 

viajar. 

c.- O!ntros de atracción. 

d. - Seguridad ambiental. 

Se considera al turismo social como el acceso al turismo de anplios 

sectores de la población con escasos recursos econánicos. No es un 
/ 

turisnK> de clase, ya aue dentro de esta actividad no pueden considerarse 

categorías, sino más bien se trata de h:lcer llegar sus indudables 

beneficios a los trabajadores y personas de reducidos ingresos. 

Las prestaciones que a trabajadores y en¡>leados se conceden, pueden 

canalizarse hlcia ese objetivo1 pero claramente se advierte aue los 

· medios de Que dispone el trabajador son con frecuencia insuficientes y 

por ello, la acción del &stado para fomentar el turislll'.> social y popular, 

debe orientarse a suplir las def !ciencias econánicas del trabajador; 
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Favoreciendo la creacióo de organismos especializados Que 

planif iauen excursiones económicas; 

Fomentando la reducción en las cuotas de pasajes en las errq:>resas de 

transoortación1 

Fomentando igualmente, la reducci6n de cautas en materia de 

IDspedaje y alimentación; 

O>adyuvando la creaci6n de centro vacacionales. 

El 'l\JriSRK> social tiene objetivos claramente definidos y diferentes 

del turisroo en general aue: 

a) Se apoya el disfrute de vacaciones pagadas, Que tienen por objeto 

el descanso, la preservación de la salud, el disfrute de placeres 

ronestos y la recuperación de energías; 

b) No se realiza con fines lucrativos, sino de servicio social. 

Ramirez Blanco, define al 'l\Jrismo social coroo "El conjunto de 

fenánenos en relaciones concatenadas que resulten a participar en la 
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actividad tudstica de las clases sociales de ingresos más IOOdestos con 

bases y medidas específicas de carácter político, económico y social, 

estas medidas inplican la prioridad de metas y servicios sobre aauellas 

aue refleian afán de lucro sin aue ello signif iaue la necesidad de 

subsidios de car~ter permanente".! 

El"I el Olarto COrgreso InterMCional de Turismo Social, se aprobÓ 

considerar por Turúm> social: "Ia participación en el turisroo de las 

capas sociales ecoraú.camente d~iles, participación posibilitada por 

nmidas de car&:ter bien definido aue irrplican el predaninio de la idea 

de servicio y no la de lucro". 

La Alian?.a Internacional de Turismo, toma de la anterior definición 

los elementos esenciales y la adiciona con algunos aspectos tendientes a 

tipificar a los sujetos del turiSIID social, en los siguientes términos: 

"El TuriSllD SOCial es la participación en el movimiento turístico de 

personas o grupos aue no disponen sino de medios restringidos para paqar 

los gastos de viaje y estadía y no poseen una experiencia o una 

preparación suficiente para aprovechar plenamente y en las mejores 

coridiciones las ventajas materiales y espirituales del turismo". 

l. Ramirez Blanco. Teoría General del Turismo 
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Eh cuanto a la función educativa del turismo cabe hacer notar QUe 

todo contacto con una realidad sociocultural diferente de la propia es en 

sí educativa, pero que en el turisroo, además, se adquieren conocimientos 

geográficos, históricos, artísticos y culturales, etc. El turisnn social 

debe, consideraroos, tenér un aspecto educacional más definido, lo que 

debe tenerse en cuenta al planificar las excursiones, y aún desarrollarse 

un programa de tal índole durante los viajes. 

Si atendenos las posibilidades económicas de los sectores 

mayoritarios de todos los países, se advierte de inmediato que existen en 

ellos gruJ'.X)s sociales de distintos niveles y con recursos económicos 

nedios y menores; unos y otros no tienen nedios suficientes para 

disfrutar del turisioo a escala normal, sirx> que requieren de ayuda e 

i.npulso. Por ello no debeioos estimar que sólo los obreros o enpleados se 

consideran coioo sujetos del turismo social, sino también los estudiantes, 

los maestros, los artistas, los profesionales de tipo medio, los 

periodistas, etc. 

De ahí que resulte necesario diversificar la acción planificadora 

del turisnn social en distintas direcciones: no puede ofrecerse el misnw:> 

tipo de excursiones al trabajador y al erl1)leado, que al estudiante, al 

profesional o al artista. La única característica general sería en todo 

caso el ·costo reducido, Yr desde luego, el sentido no lucrativo del 

turismo social. 
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Puntualizando, ·1os fines del Turismo Social son los siguientes: 

a). La Salud.- El valor de recuperacióri del turisroo, no solamente 

consiste en el cambio de ambiente y el descanso, sino también en la 

terapia curativa de algunos balnearios y estaciones cliJn!iticas. fbr ello 

deben figurar en planes de excursiones en el turisroo social y en el 

turisnD qeneral. 

b). La recuperación del eauilibrio psicofísico del trabajador.- Las 

relaciones del tanbre con su medio de trabajo producen desgaste físico y 

merita!, Que no se resuelve mediante estímulos habituales, tales coroo 

aunentos, ascensos, nuevas tareas, etc., sino QUe reauiere un cant>io 

transitorio y periÓdico de ambiente, Que puede encontrar su solución en 

el turi8roo. 

e). Ia educacióri.- El riivel cultural e iritelectual de los 

ti:abajadores de manera especial, ha awnentado por su preparación y las 

il'1Quietudes Que se despiertan eri él, a través de los medios de difusión. 

Los viajes auspician nuevos contactos sociales Que rootivan una anpliación 

del sentido de la convivencia tumana, ant:>lían los h:>ri7.ontes del 

conocimiento histórico, geográfico, econánico, estético, etc., dan una 

mayor COCJt)rensión de las instituciones sociales y fomentan iqualemtne el 

espíritu patrio. Todos estos aspectos, considerados en una cuidadosa 

progr:-.ción del t~isno,'. uplÍan conaider.ablemente su poder educativo. 
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Por otra parte, la reducción de las jornadas de trabajo, aumentan 

cuantitativamente los tielf4'JOS libres del trabajador. LÓgicamente debe 

pensarse en aprovechlmiento de esos lapsos, eouilibrando el esparcimiento 

sano y recuperador, con la formación de la personalidad y la educación 

cívica, social y cultural. Se hace referencia a este aspecto poroue 

deben relacionarse estrechamente e¡ turismo vacacional de un período más 

largo, con los descansos semanales, estructurándose un programa oue 

armonice ambas actividades de tal manera oue se complementen. 

d). La convivencia tunana.- ESte Último aspecto ocupa un lugar 

principalísimo, por sus consecuencias. Al entablarse relaciones con 

grupos sociales distintos del propio, se plantean las bases de una 

convivencia más universal nacida de la comprensión. A través de estas 

relaciones se eliminan prejuicios y se derrumban barreras sociales. El 

Turismo social auspicia, pues, una confraternidad nacional y universal. 

Tal forma colectiva, reauiere de una institución u organismo oue 

planee los tipos de viajes durante los períodos vacacionales, obtenga 

descuentos en las tarifas y procure multiplicar los efectos 

socioculturales del turismo mediante actividades de tipo educativo-social. 

Para obtener mejores resultados de este tipo de turismo, es 

necesario que se estable?.can centros vacacionales con precios moderados, · 
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y sitios de recreación en los cuales puedan organizarse excursiones de 

fines de semana. Tales sitios dehen tener facilidades de acceso, 

servicio de estacionamiento y unidades de lnspedaje. 

,, 
E>'l algunos países ha tenido éxito el sistema llamado carrping, o sea 

lugares con facilidades para acanpar, con servicios elementales de agua, 

electricidad, etc. 
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r:v. - OOWCION LOOISLATIVA ~!CANA SOBRE EL 'IURISK>. 

ConsidP.r ando el material legislativo sotr:e 'fur ismo desde 1929 hasta 

nuestros días, se puede dividir su historia en tres etapas. 

La ¡:r imera comienza en 1929 para acabar en 1946. Es el período 

inicial en el aue surgen las primeras Instituciones Oficiales y se 

¡:romulga una leqislación aue no cae siemr:re dentro de una evolució" 

concocdante, sino aue a veces se rectifican pr: incipios e ideas de las 

ª"teriores. Fil este período se estirro aue lo relativo a 'l\Jr ismo debía 

C<Jfll)etir a la Secretaría de la EConomía, y no a la de Gobernación caoo 

había sido el criterio de "uestros pr inieros leqisladores1 sin embargo, 

tant>ién en ese lapso se vuelve a la tesis primitiva. 

La sequnda etapa, en aue con mayor fuerza se afirman los fundamentos 

de la política turística de México, comprende desde 1946 hasta 1958. E)'I 

esta etapa no sólo se ra entendido la importancia del fenómeno Turístico 

para la vida económica de México, sino aue se procura su prorooción en el 

extranjero, ya aue empieza en el mercado mundial la fuer te CCll.,.::>etencia de 

los países europeos recién salidos de la guerra, y aue ven en el 'l\Jrisrno 

una forma de tonificar sus maltrechas economías nacionales. 

El tercer período, aue todavía viviioos, se irlicia en 1958, con la 
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creación del ~pactamento autónomo de Turismo ffista la promulgación de la 

Ley Federal de 'l\Jr isroo aue nos r iqe. La p:eocupación del Sector Oficial 

durante esta etapa, es el fundamentar la política turística en la 

técnica. Fstudios basados en las ciencias económicas y sociales dehen 

ser la base aue guíe en la materia. 

Por ello la planificación, la investigación v los estunios 

científicos enpiezan a surgir en nuestro país alrededor de la complejidad 

Que JXesenta en el carq:x> económico y en lo social el mero del 'I\Jr isrno. 
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PRIMERA fil'APA 

Apoyando el pensamiento expuesto en los primeros párrafos de este 

estudio. Apenas iniciado el fenánero turístico, el legislador mexicano 

muy pronto se fijó en QUe habia surgido en nuestro país un l'ecro social 

testa entonces desconocido, tectD que ya en sus inicios mostraba sus 

profundas raíces económicas y aue reauería una especÍf ica reglamentación 

jurídica. Efectivamente el 15 de enero de 1926, aparece por primera vez 

en un texto legislativo la palabra 11 '1\lrismo". 

Es la ley de Migración aue define el concepto, diciendo Que el . 

"extranjero es el Que visita la República, por distracción o recreo, y 

cuya permanencia en territorio nacional no será superior a seis rooses". 

E>i el ano de 1929, se dicta la primera disposición para regular la 

reciente y nueva manifestación social. Su objetivo principal fué la 

creación de un organismo, La O>misión Mixta Pro-'l\lrismo, a auien se le 

encomendó la tarea de acrecentar el movimiento turístico hacia el país. 

El hecto de aue nuestro gobierno raya estimado necesaria, una 

reglamentación del 'l\lrismo, es índice de aue ya para aauellas fectas 

tenía un cierto relieve, mismo Que hacía surgir la necesidad de aue una 

disposición regulara algunos aspectos relativos a él. 
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ESta disposicipn, primera, no tuvo la categoría de ley ni de 

reglamento, sino oue fué un simple acuerdo de fecha 6 de Julio de 1929, y 

fué publicado en el · Diario Oficial del día 11 del mismo mes y aro. Se 

estima necesario hacer resaltar el acierto oue tiene tanto en sus 

considerandos como en su breve articulado. El! los considerandos se~ala 

elementos aue tendrían plena validez en nuestros días, por tanto aue se 

ha teorizado en México y en el extranjero sobre la materia. Y así, el 

acuerdo manifesta aue es necesario aunar el esfuerzo oficial y el de la 

iniciativa privada directamente beneficiada por el 'I\JriSm:>, y por ello la 

Comisión Mixta Pro-'I\Jr ismo estaba inteqr ada por representantes de las 

Secretarías, Departamentos de Fstado y el Banco de México, y por 

representantes de instituciones privadas aue se estimaron íntimamente 

vinculadas al 'I\Jrismo, como son los bancos, la Confederación Nacional de 

Comercio e Industria de la Ciudad de México, la Asociación Hotelera, los 

Ferrocarriles Nacionales de México y las enpresas ferrocarrileras y de 

naveqación. 

También se dice en los considerandos aue el nuevo fenómeno aue 

reglamenta, beneficia al país en lo econánico y en lo social, apreciando 

con claridad la doble característica aue el 'I\Jrisroc> presenta, y aue por 

• ello "° deben ser ajero al Fstado la solución de los problemas aue 

plantea. La <l:>misión tenía corro presidente al Secretario de 

Gobernación. E9ta Secretaría se consider9 la adecuada para atender lo 
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relativo al TUrisnK>, ya que a ella carpete lo referente a los 

éxtranjeros, tenía funciones ejecutivas, pues no sólo se le ericomef1daba 

el estudio del fenáneno para procurar su fomento y desarrollo, sino 

también se le facult6 para llevar a la práctica los medios Que estimara 

pertinentes para la obtención de las finalidades propuestas. El 13 de 

enero de 1930, se promulg6 la ley orgánica que crea la Comisión Nacional 

de Turismo. se le encarga fomentar el 'I\Jrisroo Nacional y el 

Internacional, así com la dirección y orientación del fenómeno 

turístico1 vigilar que los turistas gocen de toda clase de garantías y 

evitarles hasta donde sea posible, molestias con motivo de la aplicación 

de las leyes de sanidad, migración y aduanas; girar la propaganda en 

materia de Turismo, tanto en la República Mexicana como en el extranjero, 

y en general, pranover lo conducente al desarrollo de la industria. La 

comisión estaba constituida por la Asamblea General de sus miembros, las 

Sub-canisiones y el comité Ejecijtivo. 

Aparece en la ley la preocupación del legislador poraue la Comisión 

Nacional de 'l\lrismo tenga un patriroonio para atender debidamente a las 

necesidades aue forzosamente había Que acarrear su funcionamiento, se le 

seflala un subsidio de $200,000.00 pesos anuales, además de otras entradas 

por diversos conceptos. 

La ley crea en su artículo 4o. las comisiones ú:>Cales de 1\Jrismo, 



- 34 -

órganos integrados con r ep: esentantes de las autoridades federa les, 

estatales y municipales y de la iniciativa privada conectadas con el 

'l'lr isno. Dictas Comisiones debían surgir en lugares propios para el 

desarrollo 'l\lrÍstico. El órgano ejecutivo de la Comisión es el CDnité 

(precisamente), y los otros dos organismos están consagrados al esttdio 

de la multitud de ¡roblms aue presenta ya el fenómeno del Tur ism:> en su 

nacimiento. 

EB indudable aue para el a:ecimiento y el fomento del TUr ismo, el 

viajero debe gozar de un clima de seguridad en aue los derectns 

esenciales a la persona tumana se hallen no sólo reconocidos, sino aue 

tengan facticidad. Por ello se estima necesario sellalar aue el día 2 de 

agosto de 1931 apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el decreto aue p:Olllllga el convenio celetx ado por México y varias 

naciones some las condiciones de los extranjeros. Aunaue no se utilice 

en el texto el término turista, la disi:x>sición es i.nportante en la 

materia, puesto aue establece el derecro de los extranjeros residentes o 

transeúntes al goce de los derectns civiles esenciales y a las garantías 

individuales consignadas en nuestra Constitooión. Así mismo setrala el 

derecto de los países para expulsar a los extranjeros indeseables. 

Por decreto del 30 de noviemtre de 1932, se le atribuye a la 

Seaetar ía de la B::onomía Nacional (de creación reciente) la catp!tencia 
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de todo lo relativo al 'l'Urisroo. Creándose la e.omisión Nacional de 

'l\lrismo (por acuerdo del 8 de marzo de 1933) , el Comité Oficial de 

'l\lrismo y el Patronato de 'I\JriSRD, como dependencias de la Secretaría de 

la B::onanía Nacional. El Patronato era el orientador de la política en 

materia de 'I\Jrismo. El Comité tenía facultades ejecutivas y la canisión, 

fundamentalmente consultivas y de estudio. 

El 3 de mayo de 1935 el entonces Presidente de la República, General 

Lá?.aro cárdenas, prOlll1lga un decreto que creó · la COrnisión Nacional de 

'I\Jrismo. Cabe sellalar que se vuelve a atribuir la Secretaría · de 
1 

Gobernación de la vigilancia y la dirección de Turismo. 

La COmisión queda integrada por un Consejo Patrocinador 1 integrado 

por los titulares de la Secretaría de Gobernación, Relaciones 0<teriores, 

Hacienda y Crédito PÚblico, · B::onomía Nacional, c.ornunicaciooes y Obras 

PÚblicas, y Departamento de Salubridad. Un consejo COnsultivo1 formado 

por empresarios y canerciantes relacionados con la actividad turística y 

un Comité Ejecutivo; este se formaba por. un Presidente, un Secretario y 

un Asesor que eran designados por el Secretario de Goberr'laCiÓn, y 

encabe7.aban a la oficina de 'I\Jrismo. Desde la aparición de esta Oficina 

existe una dependencia de la Secretaría de Gobernación que atiende 

aaninistrativamente lo relatiVo a 'I\Jrisro. El'l 1936, por decreto del 20 

de abril se transforma la Oficina en Departamento, órgano aue existe 
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hasta 1946, fecha en que la Ollnisión Nacional de 'I\Jrisrno absorbe todas 

las facultades del l)!partamento. Eh 1949, la primera ~Y Federal de 

'I\Jrisno crea la Dirección General de 'I\Jrismo y ésta deja de existir para 

dar paso al l)!partamento Autónano creado por la Ley de secretarías de 

B3tado de 1958. 

El 29 de agosto. de 1936 se promulga la nueva Ley de Población. 

Atribuye a la Dirección General de Población atender lo relativo a 

'l\Jrisno, y que la secretaría de Gobernación designará a las agencias y 

agentes h>norarios de 'I\Jrismo. Precisa que el extranjero que tenga la 

cateqoría de turista podrá permanecer en el país por un período de seis 

meses. Reglamenta la actividad de Guía de 'I\Jristas, y se refiere a las 

Agencias de 'I\Jrisro. 

Por acuerdo del 9 de noviembre de 1939, se crea el consejo Nacional 

de 'I\Jrismo, organisno que tiene cano finalidad fomentar el 'I\Jrismo en sus 

aspectos social, cultural, espiritual y económico. 

El consejo Nacional quedaba integrado por el Patronato Oif icial, 

cuya funci6n era promover el 'I\JriSIOO y manejar el fondo aue para su 

propaganda, fanento y desarrollo creaba el propio acuerdo. La Ollnisión 

Nacional de 'l\Jrismo, su atribución fundamental era la de orientar la 

política en materia de 'I\Jrismo. Y por último las Canisiones Iocales de 
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'l\Jr isroo, aue debían a ear se en los lugar es adecuados par a EX aoover en su 

seno el feromeoo TUr ístico. 

El 5 de alY il de 1940 aparece publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el Ieglamento para la expedición de Tarjetas de visitantes 

locales relativas a los turistas norteamericanos residentes en ciudades 

cercanas a México, autorizándolos para visitar nuestras poblaciones 

fronteri?.as sin pasapocte. 

Se publica el 27 de noviemtre de 1940 el .Acuerdo relacionado con el 

fomento y desarrollo del TUr ismo Nacional e Internacional, en el oue se 

dan las normas para coa:dinar las labores diversas de las Seaetarías de 

EBtado con el objeto de incrementar el 'l\Jr ismo Nacional e Internacioral. 

El 25 de Novierntre de 1947 el .Ptesidente de la República, 

Licenciado, Miguel Alemán, ¡ranulgó la ley oue crea la COmisión Nacional 

de TUrismo, órgano a ouien se le encanenaó el conocimiento y la 

resolución de los ¡;xoblemas relativos al 'l\Jrismo Nacional y E)ctranjero. 
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La Coolisión se formaba por el Consejo Nacional y el COmité 

Ejecutivo. El Corisejo lo iritegraban los Secretarios de Gobernación, 

Relaciones e<ter iores, Hacienda y ~édito PÚblico, Eeonomía Nacional, 

Comunicaciones y otras PÚblicas, Efüicación PÚblica, Salutridad y 

Asistencia, y por: el Departamento del Distrito Federal, y por 

re¡:resentantes del Banco de México, S.A., Ferrocarriles Nacioriales, 

Petróleos Mexicanos, Asociación Mexicana de Turismo, y las demás 

instituciones il"lnediatamente relacionadas con el desarrollo turístico del 

país. 

El Comité Ejecutivo era el órgano encargado de llevar a cabo los 

acuerdos del Consejo Nacional, así como vigilar y poner en p:áctica las 

medidas necesarias par a el cunplimiento de la ley. El Comité Eiecuti vo 

Ql.ledaba integrado por el Presidente, el Secretario y tres Vocales, 

designados directanimte por el Presidente de la Re¡xÍhlica, por el 

conducto del Secretario de Gobernación, y abosrbe las funciones 

administrativas anter i()!:'mente encomendadas al Departamento de 'l\Jrismo. 

Los organiSl1k>S privados de 'l\.tr isioo reQuieren para su funcionamiento 

la p:evia autorización de la Comisión. También el oficio de quía de 

tur isroo estaba sujeto al permiso aue die to órgano debía expedir conforme 
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al reglamento. Asimismo los establecimientos de h:>spedaje, cualquiera 

que fuera su categoría, y los restaurantes y negocios de análoga 

naturaleza debían insa ibir se en un registro general llevado por la 

e.omisión. Las tarifas aue por sus servicios podían co!Xar dichas 

empresas, estaban sujetas a la ap:obación del organismo oficial. 

El 5 de atx il de 1949, aparece publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el reglamento de la ley comentada. Dicto ordenamiento 

establece órganos auxiliares del Comité Ejecutivo, entre ellos, los jefes 

de las Oficinas de Población en los puertos marítimos y. fronterizos, los 

re¡::cesentantes diplonáticos y consulares de México en el extranjero, los 

jefes de las Oficinas de Hacienda, las Oficinas de Tur isroo creadas por 

los Gobierros EBtatales, los ~legados Honorarios de 'l\Jrisno, y los 

Comités A:o-Tur isno. 

Ieglamenta el funcionamiento de las Aqencias de Viajes, y las 

clasifica en Pqencias de ~imera, segunda y tercera clase, el criterio 

para la clasificación es el aue te...ga al respecto el Comité Ejecutivo. 

NCX'ma la p:estación ·de~ oficio del Guía de 'l\Jr ista, a quien define 

diciendo "es la persona aue se dedica a ¡xestar sus servicios de corrpa,,-ía 

o ilustración a los turistas". Fija el precio de los transportes y 

precisa la de otros servicios turísticos como son: rospedaje, 

restaurantes y en¡resas similares. 
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El 15 de Diciembre de 1949 fue pronulgada la pr~ra ú:!y Federal de 

'l\Jrisioo. Dicoo ordenamiento otorga a la Secretaría de Goberriación la 

c<J'li)etencia en materia de TUr isroo en la República. El artículo 2o. 

establece sus atribuciol"'E!s al respecto, y fija cuáles ejercitará por 

conducto de la Dirección General de 'l\lrisroo, dependencia de la propia 

secretaría, auien tiel"'E! funciones administrativas y de ejecución. 

La ley norma la prestación de servicios turísticos, y otorga al 

Estado la facultad de intervenir en las enpresas privadas en diversos 

aspectos, como son: aprobaci9n de tarifas, procurar aue colaboren con el 

programa gubernamental para el fomento del 'l\Jrisroo, aprobar su apertura, 

etc. Tanbién se otorgan facultades a la secretaría de Gobernación para 

procurar la conservacióri y coristrucción de nuestros moriumentos artísticos 

y de los centros aue por algún nntivo sean o puedan convertirse en 

recursos turísticos. Ie ~te asimiSflk> la pronoción del 'l\Jrismo tanto 

nacional caoo extranjero. Junto a las atribuciones directamente 

encomendadas a la secretaría de Gobernación, la ley encomienda al C.onseio 

Nacional de 'l\Jrisroo establecer la política en materia turística, y 

asesorar técnicamente a dicha Secretaría. · 

El 14 de noviembre de 1956 se promulga el Decreto aue crea el Fondo 

J " 
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de Garantía y Fomento del 'I'1r isioo, que en fideicomiso maneja Nacional 

Financiera. Este fideicomiso tuvo una aportación· inicial por parte del 

Gobierno li'ederal de 50 millones de pesos. Sus funciones las ejerce a 

través de un Comité 1'icnico integrado por representantes de las 

Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público y B::onan~a, del 

Banco de México y Nacional Ffoanciera. 

Eh General su función es promover. la creación de nuevos centros 

turísticos, el desarrollo de los ya existentes, de los servicios 

respectivos, y tant>ién favorecer la afluencia turística nacional y 

extranjera, en coordN1Ci6n con las autoridades Federales y las Estatales, 

y las eJlllXesas privadas. Ade~s de la aportación inicial, el fideicomiso 

maneja los foroos allegados por los Gobiernos de los B!ltados, los 

particulares y lo producido por sus propias operaciones. 

México suscribió la O:mvención sobre facilidades aduaneras para el 

TUrisroo, Que apareció publicada en el Diario Oficial el 7 de noviembre de 

1957. Define la categoría de 'l\lrista diciendo: "el término turista 

designa a una persona sin distinción de raza, sexo o religión, que entra 

en territorio de un Bitado contratante distinto a aauél e" aue dicha 

persona tiene su residencia habitual, y permanece en él 24 roras cuando 
. ' 
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menos, y oo más de seis meses, en cualquier período de 12 meses, con 

fines de 'l\Jrism:>, recreo, deportes, salud, asuntos familiares, estudios, 

peregrinación religiosa, negocios, sin propÓsito de inmigración". El 

convenio se refiere a facilidades dadas a los turistas por lo aue se 

refiere a la in¡>ortaci9n de objetos considerados conK> de uso personal o 

propios para coq>lementar y hacer más grata su permanencia en el país aue 

visitai material de propaganda y promoción turística, espécificarido el 

Decreto lo aue se considera cono tal, y vehículos. 

Tm.cERA El'APA 

Ia Ley de Secretarías de Fstado y Departamentos, promulqaba el 24 de 

diciembre de 1958, .establece la creacipn del Departamento Autónomo de 

· 'l\JriSm:> COOK> órgano directamente dependiente del Poder Ejecutivo. Tal 

disposición marca una nueva etapa en la política administrativa de México 

con relación del Turismo, y setrala la importancia aue éste ha alcam:ado 

para la vida nacional. De este nmo ·aparece un organisioo oficial 

centralizado, específicamente dedicado a atender todo lo relativo al 

'l\trismo en sus m\Íltiples aspectos, servicios, recursos, transportes y 

proiooción. 
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~ 19 de julio de 1960, el !Rpartamento de 'I\lrisroo emiti9 un Acuerdo 

Que dispone aue las l\gencias de Viajes y las Agencias de 'lurismo cobraran 

ooroo canisiP,, a los IDteles, noteles, canpos turistas, casas de 

ruéspedes, restaurantes y negocios similares y conexos, un 10% de las 

~ifas autorizadas, y s9lo en casos especiales o 'extraordinarios se 

autoriza Que dicha canisión se eleve hasta un 15%. 

La Iey General ~ Población, Que fué pronulgada el 23 de dicienbre 

de 1947 y sus reformas de 24 de diciembre de 1949, define en su artículo 

So. el concepto de 'l\Jrista extranjero al decir oue es el oue se interna 

al país "con te111X>ralidad máxima de seis meses iq:>rorrogables con fines 

de recreo o salud, o para actividades cientUicas, artísticas o 

deportivas no remuneradas ni lucrativas". El propio artículo establece 

otras categorías oue pudieran caber dentro del concepto de turista1 son 

los transmiqrantes, aue son los extranjeros aue pueden permanecer en el 

país por un lapso máxiioo de 30 días, y los visitantes1 conceptúa como tal 

al extranjero, no inmiqrante, aue viene a México para dedicarse al 

ejercicio de alguna actividad, lucrativa o no, siempre QUe sea lícita y 

ronesta. Su permanencia puede ser hasta por seis meses prorrogables por 

una sola vez por la misma tenporalidad, excepto cuando el extranjero 

ejerza actividades culturales, científicas, artísticas o deportivas, en 

cuyo caso podr~ obtener dos pr9rrogas ~s. 
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El reglamento en su artículo 17 se ocupa de los visitantes 

frof"lterb:os, sel\llando aue ~stos tendrán una permanencia máxima de tres 

días, y autoriza su entrada a México mediante tarjetas de identidad 

expedidas por los jefes de población cuando sean ciudadanos del país 

limítrofe. De· no ser así, los extranjeros residentes podrán obtener 

tari>iér'I. la tarjeta pero para su expedición. será. necesario ura acuerdo 

expreso del Servicio Central. 

El 3 de eraero de 1961, se pronulqÓ la Ley Federal de 'l\lrisno, ésta 

es de carkter Federal, y por tanto de. observancia general en la 
. . 

República. · · Su objeto es el Fo1n@rato y l~ protección del '1\Jr ism, al aue 

declara de interés pÚblico; Distingue al turismo nacional y extranjero. 

Pero siguiendo el pensamiento constitucional, manifiesta aue en la 

prestación de servicios turisticos, no habr~ discriminaciones por ningún 

motivo. El artículo recoge el sentimiento de igualdad e"tre los hcni>res, 

independientemente de su raza, religióf"I, nacionalidad o sexo aue se 

alienta ef"I ~ico. 

Atribuciones del Departamento de 'l\Jrismo S01'11 aplicar la I.ey1 

Fanentar el 'l\JriSJOOJ establecer en el ·pa~s y en el extranjero las 

Oficinas de Turisroo aue estime necesarias; supervisar, autorizar y 
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reglamentar los servicios turísticos; crear y vigilar el funcionamiento 

de los servicios de información y . auxilio para tur istas1 proteger y 

conservar los recursos turísticos; promover y dirigir la propaganda 

oficial en materia de 'l\JrisnK>; prOl'OC>ver la creación de escuelas 

especiali7.adas para la capacitacipn de los ptestadores de servicios 

turísticos, y autorizar y vigilar las ya existentes1 organizar las 

cánaras y Convenei~ de cámaras de 'I\lrismo que establece la ley, y 

estinular la formación de organismos pÚblicos y privados alle tienden con 

su labor a incrementar el 'I\1r ismo; formar y mantener el Catálogo 

'l\Jrístico Nacional1 .en coordinación con la Secretaría de catunicaciones y 

Transportes, organbar todo lo referente a transportes. cuando estén 

dedicados exclusivamente a 'l\Jrismo y coordinar su labor con las 

dependencias oficiales, federales y estatales en lo relativo al 'l\Jrismo. 

La ley autoriza la 
. , 

creac1oii de · cámaras de 'l\Jr isnK> y una 

Confederaci~n de las mismas, con personalidad jurídica propia. Para su 

leqal constitución reauieren la aprobación del Departamento de 'l\Jrisno. 

El objeto de éstas cánaras es fundamentalmente "aqrupar y representar a 

los prestadores de servicios turísticos1 fomentar el desarrollo del 

'1\JrismoJ participar en la defensa de los intereses particulares de sus 

asociados1 prestar a los mismos servicios aue se~alen los estatutos y ser 

9rgano de consulta del Departamento de 'I\lrismo para la satisfacci9n de 

las necesidades turísticas. 
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La Ley Federal de 'l\Jrisroo en el pcopio artículo 4o., se.,.ala QUe los 

turistas gozarán por el hecro de ser lo, de la protección establecida por 

la ley. Seguramente el pensamiento del legislador fué decir Que gozará 

de la ¡xotección de las leyes, ya aue en la de 'I\Jrismo rio se 

establecieron, pcotección especial y derectns para el turista, el turista 

extranjero es una persona aue de acuerdo con nuestras leyes ñdauiere una 

estancia legal en el país, limitada a un máximo de seis meses, sólo en 

caso excepcional puede aplicarse por acuerdo de la Sea'etaría de 

Gobernaci6n a causa de enfermedad o fuerza mayoc alegadas por el 

solicitante, y durante esa permanencia en México qo?.a de la protección 

Que toda nuestra legislación otorga a los txxnbres Que tocan o pisan su 

territorio, corno son las garantías individuales consagradas en la 

Constitución Federal y las establecidas en otras leyes secundarias. Pero 

tales derechos y también las obligaciones inrerentes no se le otorgan JX>r 

su calidad turística, siro por su calidad lunana. Por lo aue se refiere 

al turista nacional, puede decirse asimismo, aue los derectos y 

obligaciones Que las leyes le irrpJnen no son en razón de su accidental 

forma de vida, siro nacen ajenas a este hecro temporal. 

El catálogo 'l\Jr ístico Nacional aue establece por vez pc imer a esta 

Ley, tiene caoo una de sus pr ircipales r a7.ones de ser el aue se corio?.ca 

la r iQueza aue posee México en materia de recursos turísticos, ya aue en 
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él quedan can¡xendidas las bellezas naturales, históricas, culturales y 

típicas aue puedan estimar se de atractivo turístico. ES acertada la 

disposición aue obliga a los duel'Jos de bienes turísticos a conservar los 

dentro de las tunanas posibilidades y a poder explotarlos con fines de 

lucro. Pero la conservación de los recursos no Queda exclusivamente en 

manos de su propietario, sino aue el Departamento de Turismo tiene a su 

cargo el p:anover ante las autoridades conpetentes las medidas de 

protección y de conservación aue estime pertinentes. 

P<r decreto p:arulgado el 8 de diciemtxe de 1961, se crea el Consejo 

Nacional de Tllr iSRK> "como órqano de consulta y as0sor .imi.ento de las 

autoc idédes turísticas federales, cuyas actividades estarán 

fundamentalmente encaminadas a la elaboración de estudios y promociones 

turísticas mediante el análisis, estimación y clasificación de los 

hechos, factores y circunstancias económicas y culturales aue operen 

sobre el Tur isioo Nacional y EXtranjero. El Consejo es un organismo 

autónaoo aue depende directamente del ejecutivo federal, ya aue el 

Fresidente de la lepÚblica es auien nomtra a los cinco mieml::r:os aue lo 

constituyen. 

9' el Conseio Nacional de 'I\JriSJOO uno de los vocales representa a la 

iniciativa privada, dando así intervención en este organismo a un factor 
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básico del 'l\Jt iSITK>. De este oodo el Consejo se coloca dentro de la 

trañicional política <'te México aue ha pcocurado dar participación a los 

pr:est.adorea de servicios turísticos en los rangos estatales a quienes se 

encomienda lo relativo a ¡xomover, estudi.ar y carialbar el fenómeno 

turístico. El Consejo Nacional de 'l\lrsiroo desaparece por decreto de 

f P.Chr1 18 cie mayo de 1984. 

Por ciecrP.to publicado Pn niario Oficial del 31 de diciem!Ye de 1974 

se crea la Secretaría de 'l\u: ismo. 
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CAPI'IUOO Sln.JNOO El 'l\Jrismo en el ~to Internacional 

V. - TURISK> INTmNACIONAL. 

Desarrollo del 'l\Jrismo Internaciona Moderno: 

Etapa de Nacimiento: 1945 - 1958. 

Hacia el f i"411 de la Segunda G.ter a Mundial se presertta un panoralll 

económico y político totalmente difere te al aue se tenía arttes de 1939. 

ros países aliados han ganado la guer a pero Elropa ta sido el escenario 

y se encuentra desuasiada. EStados U idos go?.a de una economía hoyante y 

se dispone a instituir mecanismos de yuda aue permitan la reconstrucción 

de Ellropa y la expansión de su activi comercial. Al miSRX> tiempo, por 

detener la ideología de la Unión SO ietica se dará origen a la llamada 

"guerra fría" Que durará hasta la El tur isroo por su 

parte, no es espectador pasivo en este contexto. De tectn es también un 

. perSOf\aje aue interviel"e roroo ~actor político en las relaciones 

internacional y dentro del contexto ~ndial de la pol~tica del poder. 

Florecimiento de los Viajes y e la Política Internacional. 

El desarrollo del turisni> nDd rno tiene lugar entre la población de 

los Estados Unidos, básicamel'te. ES tos disfrutan de los herief icios 

econánicos 
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derivados de la anterior situacipn de guerra y son los más aptos 

eooromica y socialmente para hacer turisroo. De esta manera los 

excombatientes viajan a Ellropa con nostálgicos deseos de visitar los 

antiguos ca~s de batalla y volver a saludar a. los amigos allí 

asen~dos. EStos, sumados a los tombres de negocios aue ven en Ellropa un 

campo fértil para todo tipo de comercio hacen aue la corriente de viajes 

se encuentre en grado inp:>rtante entre estas dos 6reas geográficas 

disper~ndose paralelament:e a otras regio11es como México y OJba, países 

cercanos y atractivos (no existe en este nanento una oferta turística 

Internacional tan a~lia como se tendría más tarde). El 'l\lri~ 

originado en Ellropa es prkticamente inexistente y aunoue más adelante 

volverá a tener un papel relevante, el turismo estadounidense es el 

predominante en este ti~. 

EStados Unidos, reconoce rápidamente el potencial aue tiene el 

turismo como instrwnento de ayuda económica y como instrumento ideolÓgico 

de política internacional en su enfrentamiento con Rusia. De esta manera 

y de acuerdo al Plan Marsh111 se fomenta el turismo estadounidense hlcia 

E>Jropa, poniendo énfasis en aue estos viaies, y la derrama de dolares 

consecuente, reducir~ el volumen de los préstaroos a los paises de Ellropa, 

Que eran indispensables para esa región en su rehabilitación económica. 

&t realidad, el iotrodooir el turismo y los viajes como parte de una 
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ayuda econánica ya se mbía puesto en práctica, cuando menos en la 

declaración de intenciones de la Primera Guerra Mundial. Eh efecto, al 

terminar ésta en 1918, el Plan Poincaré de Recuperación B::onánica incluye -

al turismo cano parte integrante de esa ayuda. Sin embargo no es sino 

msta después de la Segunda G.lerra Mundial cuando se maneja hábilmente al 

turismo y la infraestructura necesaria para su desarrollo, para 

convertirlo en un instnunento de presión o ayuda real, desde el punto de 

vista econcSmico e ideolÓgico con la interrelación de paises emisores y 

receptores de turi~. El rápido crecimiento del nlÍnero de personas Que 

hacen del turismo y los viajes su actividad vacacional favorecen estas 

condiciones. El turismo sirve así a los intereses de F.Stados Unidos en 

dos frentes: cano arma ideológica oue intenta detener al comunismo, y 

como instrwnento de auxilio - y penetración - econánico, originado por el 

Plan Marshall. Los instrwnentos de oue se valen para hacer efectiva:esta 

política los constituiran; la aviación y el desarrollo de su tecnología; 

y los hoteles, vinculados funcionalmente a los desplazamientos de 

viajeros. 

0;tructura TUrística Internacional 

La Política y el desarrollo de la aviación comercial.- Al f inalir.ar 

la guerra, el desarrollo de la tecnología aeronáutica estaba vinculado a 

la política de poder por cuanto el avión había denK>strado su inportancia 
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desde el punto de vista militar. Para consolidar la posición de dominio 

de los paises aliados, pero principalmente de los Estados Unidos, se puso 

énfasis en el desarrollo de la aviación, a la aue se le asignó un valor 

estratégico de primer orden. Esto trajo a su vez consecuencias 

importantes en cuanto al medio de transporte Que se utilbaría para 

viajes civiles, sobre todo tratándose de distancias largas. El Turismo 

no reauere únicamente de alojamiento, sino, lo aue es muy importante, de 

medios para transportarse segura y r~idamente y, auanue la guerra habia 

finalizado, la aviaci9n militar reauería expanderse a las esferas civiles 

para conservar el desarrollo tecnolpgico aue retroalimentara a aauél. 

Nada mejor aue la aviaci9n comercial para este propósito, aue además 

reauer~a para una cORlJnicación permanente, intensa, de muchas relaciones 

interpersonales en un mundo en el aue ocurría otro tipo de guerra: Ia 

Guerra Fría. 

Cllando se inició la Guerra Mundial en 1939, existían diez aerolíneas 

operando rutas intercontinentales, siete de ellas europeas (Aeroflot, Air 

France, Air Littoria, Deutches Lufthansa, Imperial, KIM y Sabena) J dos de 

Estados Unidos (Panagra y PA\1); y una Australiana (Quantas). Para 1952, 

el número de aerolíneas se elevaba a treinta y siete, de las cuales diez 

y siete eran europeas, ocm de Norteamérica, seis de Iatinoam!rica y seis 

más del resto del mundo. tos avances tecnolÓgicos ampliaban tanto las 

rutas cubiertas como la seguridad en la aeronavegación y con ello, las 
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posibilidades de un mayor tráfico de personas. El Índice de crecimiento 

en el tráfico mundial de pasajeros/millas fué de 900% entre 1935 y 1945 

(en 1929 de 9.63 millones1 en 1935 de 63.8 millones de pasajeros/millas 

tr aN:1portados) • 

Eh loe inicios de la aviaci9n el volúmen de tráfico más iq:x>rtante 

se dió en &lropa, Después de 1935, la regi9n de América del Norte daninó 

el tráfico mundial de pasajeros/millas transportados: del 45.9% en 1929 

(contra so.e• en &lropa) paa9 a representar el 59% en 1935 y el 70.1% en 

1945 mientras aue, en Último a;!:o, se tendría el 17.8% en BJropa. Y no 

era un asunto azaroso el aue llllestran las cifras1 de hecoo, las acciones 

elqXendidas para lograr la expansión de las rutas y lograr un mayor 

factor de carga de pasajeros inscribía dentro de un nuevo contexto más 

arrplio desde el inicio de la política de poder, vinculada ill¡JC>rtantemente 

al desarrollo de la aviación, estaba también desenpelfando su papel. 

La expansión de Pan American y de las demás aerolíneas 

estadounidenses se consolida en la posguerra, con el paso del tienpo. 

Ck>no contraparte, Alemania, COOK> país derrotado (donode Goering también 

había utilir.ado la aviación canercial como pretexto para el desarrollo de 

la aviación militar y por cuya ramn habían enfrentado en Sudamérica Pan 

Am y C.ondor) , no inicia el desarrollo de la aviación comercial al 
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exterior hasta 1955, cuando, por su posición geopolítica en el contexto 

de la querra fría, es incorporada al tráfico rondial de pasaieros. B'I 

efecto, aunQue la participación de Estados Unidos en el tráfico aéreo 

mundial es mayoritaria hasta 1970 dismuye su participación de 1950 a 1960 

por la incorporación de Alemania y el. incremento en la capacitación del 

mercado aéreo de parte de las aerolíneas de los paises aliados. Así de 

una participación de 82.1' en 1950. EBtados Unidos tendr~a el 55% en 

1960. Alemania por su parte, de 2.0% en 1955 aue es cuaroo inicia 

nuevamente su participaci9n tendr~a 3.3% en 1960 y 6.6% en 1970. 

· Él . coq>ortamiento del tráfico mutdial aérea se vería nuevamente 

afectado por los avances de la tecnolog¡a aeron~utica; la introducción de 

los aviones jet, en octubre de 1958, haría posible un notable avance en 

cuando a la capacidad de pasajeros y la velocidad y alcance del 

transporte, facilitando y promoviendo los viajes de manera espectacular, 

con lo aue se daría la pauta par a la manifestación del tur isioo en la 

década de 1960. 

El"I términos prácticos, la situación era la siguiente: en 1950, la 

capacidad de una aeronave canercial tipo - por ejen1)lo los populares 

Constellation -, era de 80 pasajeros y tenía un velocidad de crucero de 

270 millas por mra. Para fines de 1959 la situación cambió totalmente. 

El 4 de octubre de 1958, la BOAC, puso en servicio el primer jet, el de 
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Haviland Comet, de faoc icación inglesa, con capacidad par.a 72 pasajeros1 

autonomía de 3,250 millas v velocidad de crucero de 505 millas por: rora. 

Fstados Unidos ro se auedaba atrás (y se rnantendr ía a la cabe?.a de la 

tecoología aeronáutica hasta la actualidad a pesar de aue en los al'Jos 60 

el advenimie,,to del "Concord" y en los 70 del "Airbus" intentaría" 

reducir su ¡x imacía mundial). 

El 26 de octuoce de ese mismo al'Jo, la Pan American puso en servicio 

el pr: imer jet de fatx' icación estadounidense, el Boeing 707-120 con una 

capacidad de 132 pasajeros en ¡:remedio, un alcance (autoronía) de 3,250 

millas y una velocidad de crucero· de 570 millas por rora. Un ai'o 

después, el 26 de agosto de 1959, Pan Am pondría en servicio un avión de 

mayor capacidad y alcance, el Boeing 707-320 para 144 pasajeros y con 
' 

alcance de 5,000 millas1 la coq>atl'Ía ~uglas, pee su parte, también 

estadounidense, pondría en servicio el 18 de septiemoce de 1959, los jets 

de United Air lines y de Delta Air lines, con una capacidad de 142 

personas, una velocidad de 535 millas por rora y una alcance de 5,000 

millas. Cbn la nueva situación, las carpatrías estadounidenses de 

faix icación de aeronaves adelantaban a las inglesas y, con la mayor 

capacidad de transporte de pasajeros y el mayor alcance de vuelo, aocían 

las puertas al turismo masivo. Paralelamente, consolidaban su desarrollo 

en el terreno aerortáutico, aue repercutía ae manera favorable en su 

posición dentro de la avan7.ada tecnología y del lidera?lC}o llllndial. 
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Había nacido la era del jet y con ella, la del 'l\lrisroo masivo, 

auspiciado por el desarrollo de la tecl"IOlogía aeronáutica y la 

inportancia estra~ica del avión. Fli palabras de Cctavio f.k>reno: "los 

hart>res aue hicieron posible el desarrollo del Turisroo a gran escala, a 

través de las líneas aéreas, ocultaron tras los argumentos de comprensión 

rumana los fines reales de política aue los inp,ll.saban". 

La introduccipn de estos jeta hir.Ó Que tanto PAN Ntt corro Jn\C 

aumentaran con fuerza su participaci9n en el mercado aéreo, dorde 

prácticamente no exisda coq:>etencia para estas aeronaves. Para el 

verano de 1960 no menos de once conpatrías más estaban eqJezando a operar 

el servicio del jet, ~icamente entre &Jropa y Nortearrérica - en la ruta 

Atlántica. La iqx>rtancia del avipn y lo estratégico de la actividad 

obligp a subvencionar, desde su inicio y directa o indirectamente, a la 

gran mayoría de las líneas aéreas en el mundo. 

El Desarrollo de la Hoteleria Internacional. 

La penetraci9n de la aviación sentó bases de una poljtica de 

dominacipn en el contexto de la política de poder en el aue, por otra 

parte, no era el único instrumento utili1.ado. B:ltados Unidos, gigante de 
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la escena internacional del nundo occidental de la posguerra, intentó 

edificar una imagen del país oue fuera deseable imitar (el modo de vida 

americano) y tanto la aviación como los toteles y el 'I\Jrisroo tuvieron 

gran ilf1'.X)rtancia para lé• consecuci6n de este propÓsito. 

El '1'1risn> coroo fenáneno econánico y como instrumento de la política 

de poder, nace paralelamente a la expansi9n y creciente ilf1'.X)rtancia QUe 

van adauiriendo las corrientes de viajeros, facilitada por el desarrollo 

de transporte a~eo y su tecnologta. Ia hotelería, aue se relaciona 

funcionalmente con aa~lloa, tambi;n se encuentra dentro de este marco, 

por cuanto es el reauisito indispensable que los hace posibles. De esta 

11181'8ra, los elementos aue tacen factible al 'I\Jrismo se ~iezan a 

considerar dentro del marco de ayuda exterior (y de contención ideolÓQica 

en la guerra fría) sobre todo para los países con deficiencias en sus 

instalaciones y con progresivas dificultades para incoporarse a un 

oanercio internacional de crecimiento competencia y menores posibilidades 

para obtener las divisas necesarias para el desarrollo. 

De esta manera, en 1914 nace en la Casa Blanca la Corporación de 

Hoteles Intercontinental, en un d~a en aue Roosevelt pidió a Juan Trippe 

(inportante consejero suyo y director general de Pan Arn aue, 

conjuntamente con Rickenbaker - fundador de Esstern Airlines - y otros 

militares y funcionarios gubernamentales, había sido el art~fice de la 
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expansión aérea norteamericana, a pesar del escaso apoyo aue al principio 

recibieron del gobierno de EBtados Unidos) aue "ayudara a aliviar la 

gradual escasea de dólares en Latinoamérica edificando mejores roteles 

para inducir a los viajeros nortearnericanos a visitar esos países". 

La cadena creci9 a lo largo de las rutas de PAN Am y su 

interrelaci9n e importancia llegaron a representar incrementos 

inportantes en la corriente de 'I\Jrismo hacia algunos países (por ejerrplo, 

el EBt:ant>ul Hilton aumen~ en un 69% el flujo de 'l\Jrismo a 'l\JrQUÍa y el 

Karachi I"tercontinental lo aLDnentó en Pakistan en un 100%). Según 

O>nrad Hilt:Ort, la expansi6n económica enfatiza el desarrolllo del 'l\Jrismo 

y la interraci6n de· personas signifca la posibilidad de QUe exista una 

mayor con¡rensión y pa7.. POr su parte, la Coca COla y los Hilton fueron 

eni>lemas para los países "libres" en el transcurso de la guerra fría. Y 

los directores de esta Última cadena nunca ocultaron su dinámica inscrita 

dentro del terreno de los negocios, pero también dentro de la politica 

anticonunista, por cuanto eran los mejores representantes del roodo de 

vida americano o estadounidense. 

El desafío al C01MJnismo a través de la instalación de prototipos de 

~esas constituy9 una de las ~s iqx>rtantes manifestaciones de la 

guerra fria en la década de 1950 y ya entrada la de 1960. Pero el Hilton 

insistió, cuando E>Jropa estaba en reconstrucci9n, en la edificación de un 
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rotel en R>ma (con el apoyo de los cr istiaros y la oposición de los 

comunistas): inauguró el castellano Hilton en Madrid en 1953 y en 1955 

ate iría, en Fstambul, el EStanbul Hilton a treinta millas de la "cortina 

de hierro". A éstos les seguirá el Berlín Hilton en el centro neurálgico 

de la tensión europea, y otros roteles en Tef'e:án, Hong Kong y Tokio, a 

lo largo del "cinturón anticomunista". Incluso el nunca terminado en 

Pr aqa, está aún como "constancia de la guerra fría y de la polÍtica de 

poder". *l 

La elección de las ciudades no era de ni1"19una manera fortuita. 

Respondía a un p:opósito muy concreto: el mostrar la forma de vida de los 

americanos en contraposición al mundo socialista. Así Hilton pretendía, 

con la construcción de esos roteles, "semtrar un pedazo de América en 

desafío al comunisroo" y mostrar "la otra car a de la moneda, los frutas de 

los romtres litres." *2. ras ideas manifestadas por COnrad Hilton en 

cuanto al TUriSIOO como vetúculo de pa?. y corrp:ensión entre los romlTes, 

serían acogidas vigorosamente por los países occidentales en la década de 

1960, haciendo suya toda una concepción económica aue tenía como 

intención la ayuda externa y Que en el tr ansfondo ocultaba la dinámica 

del control político-económico de F.stados Unidos. 

1 y 2 Octavio ftb:eror El 'l\Jr isroo. 
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El Fslabon Intermedio de la Fstructura: 

ú:>s Organizadores de Viajes. 

Las alternativas para utilizar organiiaciones de giras turísticas y 

viajes en grupo existían en Ellropa desde Tl'Olnas Cook, sin embargo, fué 

durante la JX imera mitad del siglo cuaodo eJ1l'.)e?.aron a tener i111X>rtancia 

creciente por las posibilidades Que tenían para ofrecer un mejor pr:ecio1 

también en este caso, por los adelaritos del avión, su mayor capacidad y 

velocidad pudiendo actuar como agentes comercializadores, tanto de 

asiento de avión como de cuartos de l'x>tel. 

Para la eficiencia de este servicio, una de las limitaciones básicas 

de los primeros arlas de la posquerra y hasta mediados de los a~s 60, fué 

la deficiencia del sistema de reservaciones. Sin embargo, aunque el 

per:feccionamiento de estos sistemas coadyuvó importantemente a su 

mejoramiento, fué el desarrollo del transporte lo eme le permitió, cano 

en el caso de Cook cien arlas ante, la elevada "sofisticació"" aue 

alcanzaría a!Tos después, con la creciente utilización de paauetes de 

viajes e" "charter" (aviones rentados por grupos), aue son el prototipo 

de lo aue estas organi1.aciones han reali1.ado c~ aportación al 

desarrollo del 'l\Jr ismo Moderno. 
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EStos "paauetes de viajes" y "viajes en clr.i.rter", nacen al finalizar 

la Segunda Guerra Mundial en Ellropa: concretamente en Gran Bretaña, y 

originados por azares de la historia. Al fin de la guerra, los pilotos 

con vocación para volar, deciden adauirir aparatos (de los aue exist¡a un 

superavit del tipo militar al terminar la contienda) para continuar er el 

servicio aéreo civil. El bloaueo de Berlín de 1947 - 1948 y las 

consecuentes necesidades para proporcionar un servicio aéreo adicional, 

hacen aue el gobierno de la Gran Breta.,.a disponga de todos los aparatos 

existentes, 1111ch:>s de los cuales estaban en manos de aauellos pilotos. 

El"I este momento se reconoce la deseabilidad de mantener una flotilla 

estrategíca de aeronaves de reserva, paralela al servicio regular, aue 

permita hacer frente a contingencias imprevistas como las ocurridas en el 

caso de Berlín. De esta manera, después del bloaueo se otoI'gan contratos 

a las aerolíneas privadas para aue sigan funcionando. 

Sin embargo, en vista de aue estas aerolíneas representan una fuerte 

competencia para las aerol~neas regulares y siendo aún muy reducido el 

mercado, se encuentra, corno fórmula de solución, aue las primeras operen 

carn asociadas de la aerolínea estatal, sin obstaculizar las operaciones 

del servicio regular, por la importancia de su función estratéqica. 

Aauellas, por su parte, ofrecerían la operación de los charter "todo 

incluido" y paauetes de viajes. 
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U>s equipos de vuelo utilizados en estos paouetes eran 

considerablemente inferiores en alcance y confort a los de BEA y BOAC, 

permitiendo así una ventaja coopetitiva de las aerolíneas regulares. La 

reposición del eauipo de la BEA en 1953, permite la adauisición de 

nejores aviones (y un mejor rendimiento económico en la operación del 

mercado de viajes en paauete) y consecuentemente, mejoran las operaciones 

del tipo charter. El Tour Operador; mayoristas aue integran transporte, 

. arreglos en tierra y alojamiento para formar un conjunto aue vende a 

mina: istas independientes - agencias de viajes - o aue canercializa a 

través de su p:opias agencias. Ii>s "Tour" operackres atienden 

ncrrnalmente a determinados sectores o segroontos del mercado, cano, pa: 

ejemplo, grupos étnicos, culturales, históricos o deportivos, o hien 

sirven a determinados destinos tur Ísticos, tiene así mejores condiciones 

de operación y se inicia la aceptación y el rápido desarrollo de esta 

modalidad de viajes. La coopetencia aue estas operaciones paralelas 

significan para las líneas regulares, obliga a la IATA (Interl"lational Air 

Transport Association) a introducir controles de p:evios mínimos en .este 

tipo de viajes. Al el"ltr ar el"I escel"la el jet, se vuelven a roodif icar las 

condiciones de las líneas aéreas regulares, beneficiándose con ello las 

oper:aciones del tipo charter. Después de todo, la capacidad y velocidad 

del avión, aunada a la mayor eficiencia de la canercialización del Tour 

Operada: en el mercado turístico, hace aue todas las partes se 

beneficien. EB así como durante las décadas de 1960 y 1970, esta 
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!Kldalidad alcanzaría a participar ilrportantemente en el mercado de 

viajes, sobre todo por lo aue se refiere al eminentemente turístico. 

Para 1950, el nlÍnero de llegadas de turistas internacionales en el nundo 

alcanzaba la cifra de 25.3 millones de personas1 para 1960 esa cifra era 

de 80.2 millof'es, con un crecimiento medio anual de 10.9%. * 

Arnpliaci6n del Mercado de 'l\Jr isnD: 

El Ocio en los Países Desarrollados. 

Conforme se fueron daiido. mejores condiciones soeio-economícas el' 

Blropa, se fueron incrementando las posibilidades de viajar. Para fines 

de la década de 1950 una buena parte de los europeos aún no estaban en 

condiciones de disfrutar el tiempo libre. La reconstrucción física y 

económica de Blropa se encontraba aún en proceso. E)l Francia, por 

ejemplo, en una encuesta realizada en 1959 en las 18 ciudades más qraiides 

de ese país, se el"Contr9 aue la mitad de las personas interrogadas no 

rabían salido de vacaciones (aunciue daban COIOO motivo principal la 

insuficiencia de ingresos); con el abaratamiento de los viajes y el 

creciente tiempo libre se anpli9 considerablemente el mercado tur~stico. 

Eh realidad, el 'l\Jrismo il"mediatamente posterior a la guerra es eminente-

* OMI' E!3tudio R::onánico del 'l\Jrismo Mundial. Fdicipn 1980. 
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mente estadounidense y danina en el escenario internacional: durante todo 

el decenio de 1950 se les considerar~ com:> el prototipo de turistas oue 

se encuentra en mucros lugares del mundo, viviendo más bien a la manera 

oue se acostumbra en &Jtados Unidos. Parece haberse~ cumplido con creces 

el objetivo y función de Hilton, PAN Am y de rnás empre~;as relacionadas 

con la imagen estereotipada del modo de vida norteamericano. 

tos acontecimientos de fines de los affos 50 sentar~n las bases del 

TuriSJOO masivo y de la concepci9n oue del 'I\Jrisroo tienen la mayor parte 

de los países oue ven en esta corriente de personas y su gasto, una 

alternativa para obtener divisas oue le resultan difíciles de adQuir ir, 

dadas las relaciones de intercambio existentes en la estructura del 

comercio internacional. 

Etapa de PrOlll'.>CiÓn y Desarrollo del TUriSRK> Internacional: 

Et>oca de Integración de la EBtructura Internacional y de 

Argumentaci9n Pacifista (1959 - 1973). 

La economía internacional de los affos 60 se encuentra en un período 

de desarrollo Que hace posible aue un número cada vez mayor de habitantes 

de los países industr ialbados est~n en posibilidades de viajar. El 

advenimiento del jet y sus repercusiones en las corrientes de viajeros 
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sienta las bases para el qran "boom" Que experimentar6 el 'l\Jrismo, ya 

cooo fenómeno de masas, y aue lo caracterizará desde esta década. 

IDs gobiernos enpiezan a ver cada vez con mayor interés los 

beneficios económicos aue acarrea este crecimiento, sobre todo en los 

países subdesarrollados, Que tienen grandes dificultades para encontrar y 

expandir su comercio externo, por las características estructurales que 

definen las relaciones de intercambio en el comercio internacional. Al 

mismo tieqx>, el contexto polÍtico desenpe~a un papel relevante para la 

promoción del turiSRK> internacional. Al inicio de la ~cada de 1960, la 

guerra fría llega.a su punto más álgido. La crisis.de Berlín en 1961 y 

la de los misiles en Cuba, en octubre de 1962, obliga a los países 

desarrollados y fundamentalmente a Fstados Unidos a reconsiderar la 

situación de los países subdesarrollados, que por el deterioro de las 

relaciones de intercant>io con los países industrializados y el 

consiguiente efll)eC>ramiento de la situación interria, pueden llegar a 

radicalizar posturas ideolÓgicas. 

Fs en esta conyuntura particular en la Que las naciones más ricas 

deciden briiidar ayuda al Tercer mundo, iniciando así lo aue se ha dado en 

llamar "la década del c:Jesar rollo". Por razones y dentro de este contexto, 

se difuiide la idea de aue el 'l\Jrisrno internacional tambi~n debería ser un 

beneficio para los países subdesarrollados. El argumento básico es aue la 
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afluencia masiva de turistas occidentales portadores de divisas, podría 

atenuar, en los países subdesarrollados, el déficit estructural de la 

balanza de pagos. Pero ray más, en el contexto político ideológico que 

vive el mundo en ese momento, se argumenta reiteradamente que el 'I\lrisno 

es un inportante vehículo para lograr la paz y la conprensión 

internacional, en un decenio caracterizado por conflictos e 

intervenciones de las potencias h!gemónicas que continuamente la ponen en 

peligro. De esta manera, la idea que COnrad Hilton, expresaba al inicio 

de la guerra fría, se expande y se consolida durante todo este decenio, 

con el apoyo de toda la canunidad internacional. 

Hacia fines de la década de 1960, la econánia internacional entraría 

en una larga crisis (iniciada con la crisis del oro, continuada con el 

estado recesivo de la econánica internacional y agudizada con la crisis 

petrolera de energéticos en general) que marca el fin de esta etapa de 

desarrollo del 'I\lrisrno internacional. El efecto que estos 

acontecimientos ran tenido en el transporte y en la situación 

socioeconánica de los países del mundo, parece IOOdificar las tendencias 

futuras en las aue el 'I\Jrismo se puede continuar desarrollando; sobre 

todo si se tanan en cuenta nuevas situaciones relacionadas con la 

población, los alimentos y la ecología, factores aue ran estado 

influyendo cada vez más en la corcepción y desarrollo del mundo actual y 

a los aue el 'l\lrisnn, corro fenómeno dependiente de esas condiciones está 

sujeto. 
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Desarrollo del 'l\Jrisroo en los al'los 60: 

Instrwnento de Cooperación Internacional y de Desarrollo B:::onóncio. 

Eh un contexto internacional donde much:>s países sufren de graves 

contradicciones internas y fuertes presiones externas, Fl:ltadós Unidos 

concibe al 'l\JriSllK> c<XrK> una forma de lograr la cooperación internacional, 

y con ello, de afirmar su posición hegeronica en el esquema bipolar del 

mundo. Es necesario auxiliar al mundo subdesarrollado para Que mejore su 

situación, la cual, de persistir, representaría el peligro potencial de 

inducir la radicalización de las posturas ideológicas y al intento de 

cambios de las estructuras. El caso de Cuba está aún muy fresco en la 

política exterior estadounidense. 

Dentro de este contexto Que se celebra en la Casa Blanca, a fines de 

1965, una reunión convocada por el gobierno de Washington para tratar 

asuntos· relativos a la cooperación internacional. A ella asisten altos 

representantes del mundo oficial y privado de EStados Unidos y ahí se 

llega, entre otras, a la siguiente conclusión: "Eh todos los sectores, 

desde los derech:>s h.Jrnanos rasta el control de armamentos, las 

comunicaciones y los viajes emergen como los únicos dos métodos por medio 

de los cuales pueden lograrse los fines de esta Conferencia (la 

cooperación internacional) • U>s viajes y las comunicaciones no pueden 
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separarse. los viajes son una arq:>lia forma de calllnicarse 

recíprocamente. Asimisnn, la COllllnicaci9n no puede ser conpletarnente 

efectiva sin corouctos personales. Tales conductos personales s6lo 

pueden lograr se por los viajes".* 

Dentro de la concepci9n de cooperaci9n inter"8Cional y por tanto, 

dentro del contexto políti<X' eco~co. EStados Unidos veía en la 

COITllnicación y en los viajes una de las mejores formas de consolidar su 

posición ideológica, instrumentando las medidas para aue el 'l\Jrisno y 

otros medios de con1.11,icaci9n, penetraran culturalmente en las formas de 

vida de los países subdesarrollados. 

ftllchos organisnos internacionales refuerzan la idea surgida al 

inicar la década. ai 1963 se celebra la Primera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre "Viajes Internacionales de '1\JrisnX>", y en 1965, se 

p:esentará el estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Etlucación, la Ciencia y la Cultura (UNESCD) , sobre la iqx>rtancia 

política y econ~ica de esta industria en el mantenimiento de la pa?., y 

sobre las repercusiones favorables de su incremento en los pa~ses en 

p:oceso de desarrollo.* 2 

* El 'I\Jrism cORD medio de Conalnicaci9n Humana. Raymundo Cuervo. 

* Mac CX>nald &Jgenio 
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Dos a~os después en 1967, y a propuesta de la Uni9n Internacional de 

Organisroos Oficiales de Turisroo (UIOCYr), las Naciones Unidas proclaman 

coroo lema el "Alfo Internacional del 'l\Jrism:> y Turismo Pasaporte para la 

Paz". 

ai octubre de 1977, la Reuni9n Ministerial del Grupo de los 77 

congregados en Argel, declaraban en relación con las aspiraciones de 

desarrollo económico, aue se instaba a la comunidad internacional a 

p:anover el Turismo a tra"'s del financiamiento en condiciones favorables 

para su desarrollo; inversiones en infraestructura, y el establecimiento 

de tarifas atractivas en los pasajes internacionales l'acia los países en 

desarrollo, as~ corro otras facilidades. El nundo adoptar ~a una 

concepción en cuanto a los beneficios eco~icos del Turismo y la 

contribución aue, en teor~a, realiza para la paz a través del 

conocimiento de otras costwnbres y lugares. ú>s países subdesarrollados 

son invitados así a abri.r sus fronteras a los turistas, a dar un luqar 

prioritario al sector turístico en su economía; a acoger los capitales 

extranjeros deseosos de invertir en él, concediendo por arladidura, 

ventajas f iecales y garantías. Las condiciones por las aue atraviesa el 

mundo subdesarrollado le tecen alentar esperanzas, viendo efectivamente 

en el Turismo una alternativa viable para tecerse de divisas. 

O>no se reconoce aue la insuficiencia de la infraestructura de 
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corrunicaciones y transportes de los países del Tercer mundo es causante, 

al menos en parte, de las dicifultades para alcanzar el crecimiento 

econánico real, el Consejo B::onánico y Social de las Naciones Unidas 

sugiere iniciar el desarrollo de toda la infraestructura, como paso 

indispensable para el desarrollo y para el crecimiento en la recepción de 

las corrientes de 'l\JriSTIX>. 

Un buen número de países se lan1.a a la eirpresa con entusiasmo: con 

ayuda técnica y financiera del banco Mundial se emprenden varios 

proyectos de apoyo. La planificación turística de los países en vías de 

desarrollo va a estar dictada por los par ntros de la demanda de las 

poblaciones más ricas, ligados a las peculiaridades operacionales de la 

estructura funcional del 'l\Jrismo internacional que, cano se verá más 

tarde, también verificará cambios inportantes. 

A través del turismo, las diferentes sociedades nacionales se 

involucrarán en un proceso de internacionalización encontrándose 

crecientemente vinculadas a sistemas econánicos, sociales y culturales 

Que se organizan a escala internacional desintegrando o minimi?.ando los 

sistemas de referencia nacionales. De esta manera, las diferentes 

sociedades interesadas "receptoras o emisoras", son , llevadas a 

transformaciones Que responden a la misma causa. 
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F.s curioso observar cómo a pesar de aue tan existido evidentes 

p:esiones políticas eri las Que el 'l\JrisnD ha sido involucrado, y de 

algunos países eminentemente turísticos -caoo cuba- han reflejado buena 

parte de la p:oblemática aue conlleva el desarrollo de esa actividad, la 

mayoc ía de las naciones subdesarrolladas adoptan estas concepciones cano 

válidas sin Que, al menos en apariencia, hayan reali?.ado un análisis 

p:ofundo y objetivo -no tan parcialmente beF'évolo- de este feridmeno aue, 

a estas alturas, tiene un aecimiento 111JY alto y Que participan en grado 

i~tante en el comercio internacional. 

Las Políticas de desarrollo Que eligieron R1JCtos países y donde el 

'I\Jrisnn iuqó un papel fundameotal en sus economías, hizo aue éstos fueran 

muy sensibles de p:esión interoacional p« la estructura funciooal del 

TUriSllD y la sensibilidad aue tienen los viajeros a los cambios 

económicos, políticos y sociales del contexto llllndial aue prevalece. 

Década de 1960: ~ de Argumentacióo Pacifista. 

Aunaue Hilton parece ser el p: imero aue ve en el 'l\Jr isno un vehículo 

de caip'ensión y de paz duraote los at'los 50, no es sino hasta la década 

de 1960 cuando se aceptaría y consolidaría este concepto, realizándose 

toda una JXomoción internacional entre la CorM.111idad Mundial, aue le daría 

un carácter específico durante estos allos. La p:anoción de ese concepto 
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a nivel internacional tiene sus ráices en México y derivó de la especial 

coyuntura aue vivió el país durante los primeros atfos de esa década. 

El triunfo de la revolución cubana marca el IX incipio del cambio en 

la concepción mexicana en lo aue" a 'l\Jr isroo se refiere. Y no 

gratuitamente pcx lo demás, sería la reacción a las ¡xesiones 

político-económicas aue Estados Unidos ejerce contra Cuba y aue 

repercuten en México, al negarse éste a seguir una política de 

alineamiento para establecer un "cordón sanitario" contra el "carunisno" 

de aQUel país. E9 así como la corriente turística tacia México se 

convierte en fuerte arma política de 0:1tados Unidos en su esfuer?.o por 

mantener su h!gemonía temisfér ica y evitar el "peligro" de la 

contaminación "c0111Jnista". 

Cuando en el verano de 1960 México se declara país de i70uierda y a 

finales de 1961 toma una posición política independiente al mantener sus 

relaciones con CUba y votar contra la convocatoria de la VII Reunión de 

cancilleres de Punta del Este, la ¡xopaganda en Estados Unidos tebla de 

Que México es un país conunista y se colocan letreros cerca de las 

fronteras para desalentar las visitas turísticas al país. Aunaue no las 

i""idió, la canpalla reduio esas visitas a México. 

eon todos estos acontecimientos -aue tBn afectado directamente al 
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país- el gobierno de México considera Que el 'l\lrismo no debe ser tratado 

tan sólo coroo un instrumento de ayuda económica sino, principalmente, 

coioo un factor aue contribuye a facilitar el intercanbio de ideas y de 

formas de vida entre personas de diferentes países, y con ello facilitar 

una ~ensión entre los pueblos, lo aue lo convierte en un vehiculo de 

paz internacional. 

Ya desde 1959, el presidente Adolfo r.4>ez Mateos había delineado, 

aunaue en términos generales, la concepción del turismo como medio para 

estrechar los "vínculos de concordia rumana y de inteliqencia 

internaci°"al". Para 1960 ya no es sólo una de las fuentes fundamentales 

en la obtenci9n de divisas, ya que tiene, "además, el sentido del 

acercamiento de los pueblos". El"I ese mism:> arlo declara, durante la II 

Reunión Interamericana de 'l\Jrisioo (octubre de 1960): "Para nosotros, el 

turismo no es solamente una industria; es bastante más Que eso: es el 

necesario camino del conocimiento entre los lanbres, para aue pueda 

existir confianza entre los pueblos. Fs también, el conocimiento de las 

culturas de los países respectivos, para mcer más conprensivos a los 

h:lmhres de un pa~s de los propios problemas de los tanbres de otros. 

'Ibdo lo aue podanos lograr par a una mayor COlllX' ensi9n de las gentes de 

este hemisferio, lo hareroos con nucto gusto". 

México se convierte así en un activo pron>tor de esta idea a escala 
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internacional y para el VIII Congreso Interamericano de 'l\lrismo celebrado 

en 1962, se resuelve reconmendar aue el turism:> auede incluído entre los 

objetivos de la Alianza para el Proqreso, proqrama de ayuda económica y 

de control político aue había lanzado a;tados Unidos después del caso 

cuhano. La idea del turismo como vehículo de comunicación y canprensión 

internacional, es fuertemente argumentada en este foro, mencionando aue 

"el turismo es an¡:>lio camino para la integración espiritual de América". 

De esta manera, la tesis del maroatario mexicano en el sentido de aue "en 

la cruzada por la pa7., corresponde capital función al turismo, como 

promotor del conocimiento c~ensivo de los tx>nt>res y el acercamiento de 

los pueblos", * tiene repercución internacional y una acogida muy 

favorable. 

Toda esta corriente en la concepción del turisno -de la Que México y 

su diplomacia se convierten en vigorosos promotores- serían aceptadas y 

fundamentadas poco tierrpo después en los foros internacionales más 

~rtantes. Es así como esta tesis es adoptada para la LXIX Reunión del 

Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Organismos de 'l\lrismo, 

celebrada en París, en mayo de 1963. Haciendo eco del amhiente 

internacional aue pr i va en esos momentos en cuanto al 'l\lr ismo, las 

Naciones Unidas adoptan esta concepción en 1963, cuando se celebra la 

Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Viajes Internacionales y 

'l\lrismo, realbada en IDna del 21 de agosto al 5 de septiembre de ese 

* Mac Oonald &Jgenio 
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ano, y que reunió a delegados de 87 países. Eh esa ocasión se aconsejó a 

los gobiernos la promoción de esta nueva industria por cuanto servía a 

los fines de la "Década del Desarrollo de las Naciones Unidas", 

proclamando con esto la contribución que el 'I\lrismo podría aportar al 

crecimiento econánico de los países subdesarrollados. Así se iniciaría y 

consolidaría la prcxooción del desarrollo del 'l\Jrismo internacional del 

turbulento contexto político econánico de la década, del cual, al menos 

en parte, deriva. Ia idea es acogida y aceptada por los diferentes 

países de la carunidad internacional, dando la pauta para la concepción 

básica aue se tiene del turiSllk> durante esta década. 
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VI.- OR:;ANIZACION KJNDIAL DE 'IUimM>. 

tos Principales organismos turísticos internacionales se clasifican 

en atención a su constitución1 Organizaciones Intergubernamentales y 

Organizaciones no G.lbernamentales. 

Organizaciones Glbernamentales, son las creadas por los EStados con 

capacidad jurídica para celebrar convenios . internacionales. Bita 

personalidad jurídica internacio"'9l les da derecto a suscribir tratados 

bilaterales o nultilaterales con países o con otras orqanizaciones 

Intergubernamentales y a mantener relacionefi directas con los FStados, 

miembros o no, de dictas organizaciones. Además, dictas organizaciol'E!s, 

así conk> sus funcionarios y los representantes de los Bitados, gozan de 

ciertos privilegios, il"llUnidades y exenciones que son determinados en los 

tratados constitutivos, cano el derecto al libre acceso a la sede de la 

organización que no puede ser retusado por el Bitado o territorio donde 

se encuentra dicha sede. 

Organizaciones no Glbernamentales, QUe SOf" aqrupaciones producto de . /

decisiones, tanto de perSOf"as morales como de personas físicas, sin 

carácter lucrativo y, por C011siguiente, no son regidas por reglas de 

Derecto International sino por las leyes del Bitado donde tiene su sede, 

por lo oue no gozan de situaciones de privilegio. Sin embargo, los 
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EBtados sede les otorgan ciertas facilidades, guardándose el Derecro de 

negar el visado de entrada a las personas aue col"lsideren conveniente. 

Algunas organizaciones tresentan un carácter mixto pocaue estál"I 

consti tutídas por órganos de un Estado y por aqr upaciones nacionales 

El-. ivadas, las aue en determinadas . circunstancias, por disposición del 

EBtado a aue perte~el"I, puedel"I re¡:resentar también los intereses del 

misioo en el seno de ese tipo de organb:aciones. 

Orqani ?.acionei:; Guher namentales y su participación en el 'l\lr ismo 

Internacional: 

Por su iR'f)Ortancia y relación con el tema hablareroos en primer luqar 

de la Organización Mundial de Turismo. Par a conocer la de una manee a 

anplia es necesario mencionar algunos aspectos de la evolución aue 

sufrieron las organi7.aciones aue la antecedieron y fijaron las bases para 

su confirmación. Su pe irre: antecedente fué la organbación aue se fundó 

en La Haya con el nooitre de Congreso Internacional de las Asociaciones 

Oficiales de Propaganda Turística. Posteriormente, en el al'fo de 1927, la 

denominación fué cambiada · pa: la de Congreso Internacional de los 

Organismos Oficiales de Propaganda 1\Jrística, y en 1930, por la de Unión 

Internacional de los Organismos Oficiales de Propaganda 'l'UrÍstica. 

Después de las Segunda QJerra Mundial, ésta última se reunió en Lordres 
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en 1946, decidiéndose su reestructuración con el nanbre de Unión 

Internacional de organism:>s Oficiales de 'I\JriSRD, Quedando su sede en la 

ciudad de Ginebra. A partir de esa fecha, dicha organi7.ación llevó a 

efecto diferentes reuniones de gran i8'X>rtancia para el 'I\Jrisno. Como 

resultado de los esfuerzos de la organización por crear una conciencia 

'I\Jrística a nivel mundial, la O.N.U, convoo? en el arra de 1954, en Nueva 

York, a la Conferencia General Aduanera, habiendo llegado a la conclusión 

de dos convenios: el primero concerniente a las facilidades aduaneras en 

favor del 'I\JriSllk>, con un protocolo adicional relativo a la ~rtancia 

de documentos y material de propaganda tur~stica, y un segundo convenio 

relativo a la importanci9n te111X>ral de vehÍculos de carretera privados. 

Eh 1963, en la reuni9n convocada por la O.N.U., sobre el 'l\Jrismo y 

los viajes internacionales, los países asistentes recomendaron aue las 

Naciones Unidas consideraran a la UIOOI' COIOO instn.111ento principal para 

la prorooción del 'l\Jrisno. ei novient>re de 1966, en Madrid, el canité 

ejecutivo de la UICXYI' setJal.ó aue el engranaje de cooperación y 

coordinación de la misma era ya inadecuado, y se tecia conveniente 

cambiar la naturaleza legal de la Qrgani7.ación la cual era regida por el 

eódigo Civil Suizo, en su XX Asarrt>lea General celebrada en Tokio en 1967, 

se dieron las bases concretas para el proyecto ~adaptaci9n de la Ulcxn' a 

sus respo11sabilidades actuales y futuras", invitando a reunirse a los 

pa~ses miembros para considerar la creación de una organbaci6n. B"I 
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1969, se celebró en Sofía, Bulgaria, la Conferencia Interqubernarnental 

del Turisnn, a fin de estudiar las medidas rn¡is apropiadas para crear una 

Organización Internacional de 'l\Jrismo con carácter Intergubernamental • 

• 
En octubre del mism:> aoo, en Cllblin, se llevó a cabo la XXI, 

Asamblea General de la UIOOT, la Que vió favorable la creación de una 

Organizaci9n Intergubernamental y se pidip al Consejo Eeonómico y Social 

de lá ONU JXOpusiera, ante la Asamblea General de la misma, CNe se tomara 

una resoluci9n al respecto. Eh diciembre de 1969, la Asanblea General de 

la CHJ recomendó a los paises mienbros, instituir esa organbación, 

previa revisión y roodificaci9n de los estatutos de la UIOOI'. En 

septiembre de 1970 se celebró en México una asamblea extraordinaria, en 

la Que se decidip cambiar su naturaleza jurídica, aprobando los estatutos 

Que dieron origen a la Organbación Mundial de 'l\Jrismo, dependiente de 

las Naciones Unidas. cabe aclarar aue la resolución aue aprobÓ dicros 

estatutos señalaba aue los ya mencionados estatutos entrarían en vigor al 

transcurrir ciento veinte d~as después de Que cincuenta y un EStados 

ratificaran ante el Gobierno Suizo (país depositario), los instrumentos 

legales de adhesi9n a los mismos. El 4 de julio de 1974 se depositó la 

cincuenta y un ratificacipn, contándose a partir de esa fecha los ciento 

veinte d~as sellalados y consecuentemente los estatutos entraton en vigor 

el lo. de noviembre de 1974. La Asamblea General Constitutiva de la .. 

Organización Mundial de 'l\Jr ismo se llevó a cabo en Madrid en mayo de 

1975, auedando dicha ciudad cano sede permanente de la Organi?.ación. 
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El objetivo fundamental de la Organización es prcmover el desarrollo 

del 'l\lrism:> como vistas a contribuir el desenvolvimiento ecol"IÓmico, la 

canprensión internacional, la paz, la prosperidad, el respeto universal y 

la observancia de los Derectos HUmaiios, así cano las libertades 

fundamentales para todos, sin distinci6n de raza, sexo, lengua o 

religión. La Organización adopta y tomará todas las medidas adecuadas 

para el logro de estos fines, presentando particular atención a los 

intereses en materia turística de los países en vías de desarrollo. Para 

lograr definir su participación central en el área del 'l\arismo, la CMr ha 

establecido y mantendrá una colaboración estrecha y efectiva con los 

organismos correspondientes de las Naciones Unidas y sus instituciones 

especializadas. Sobre este particular, la Organización buscará el 

estrectemiento en las relaciones para la cooperación y participación en 

las actividades aue se encuentren en el programa de <H.J para el 

desarrollo. ai este caso la Organización Mundial de 'l\Jrismo será 

organismo participante encargado de la ejecución del programa antes 

mencionado. 

&;tructura Orgánica: 

Hay tres clases de miembros: Miembros Efectivos, esta calidad 

corresponde únicamente a los EStados Soberanos. Miembros Asociados, 

pueden ser los territorios o grupos de territorios no responsables de la 

'. ·.(·".··¡ .. ~ l 
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dirección y control de sus relaciones exteriores. Miernlxos afiliados, 

serán las entidades· inter: naci°"ales, Interguber namentales y no 

Gubernamentales ocupadas de intereses especializados en 'l\Jr ism y las 

entidades y asociaciones comerciales, cuyas actividades estén 

relacionadas con los objetos de la CJtrl' o aue sean de la conpeteocia de 

ésta. 

Los Orqanos de la O.M.T. son: 

La Asamblea General1 EB el órgano SUJXeno de la Organi,-.ación y será 

integrada por los delegados re(Xesentantes de los miemtros efectivos. E>i 

las sesiones cxdinarias aue serán cada dos a~s y las extraordinarias 

cuando las circunstancias así lo exijan. Serán convocadas pcx: el 

Cbnsejo Ejecutivo y de una mayoría de los miemtros efectivos, cada 

miemtxo efectivo y asociado será rep:esentado por: cinco delegados cano 

máxiroo, uno de los cuales será designado Jefe de la Deleqación por el 

miemtxo aue corresponda. El canité de miemaos afiliados podrá designar 

hasta tres observadores y cada mientro afiliado podrá l"'Ol'lirar a un 

obeer vador Que participará en los traba jos de la Asanblea. 

El O>nsejo O>nsultivo1 E.Btá ~esto por los mientroe efectivos 

elegidos por la Asamblea General, a raz6n de un miemtro pcx cada cinco 

miemtros efectivos. O>n el ¡ropósito de alcan1.ar una distribución 

eauitativa y justa geográficamente, todo esto según el reglamento <Jue la 

Asamblea adopte. 
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La Secretaría; <:Ue está integrada por el Secretario General y el 

personal aue la Organbación reQuiera, el secretario será designado p:>r 

recanendación del Cl:>nsejo Ejecutivo y mayoría de dos tercios de los· 

miemros efectivos, su período de funciones es de cuatro aPloa, pudiendo 

ser reelecto. 

Organización de las Naciones Unidas1 8' la OOU la actividad 

turística mundial está vinculada al O>nsejo B:onánico y Social el cual ha 

manifestado sierrp:e gran interés respecto a la solución de la 

problemática que presenta el 'l\Jrismo. Ya desde su creación aportó una 

anplia colaboración en la preparación de convenios internacionales, sobre 

todo el de fb!va York de 1954, respecto de facilidades aduaneras. 

Ebsteriormente, ha votado en diferentes ocaciones resoluciones favorables 

para el desarrollo del 'l\Jrismo Internacional; entre ellas destacan la de 

1959, relativa a la convocatoria de la O>nferencia Internacional 

Diplanática sobre el 'l\JriSRX> Internacional y la de Reina de 1963, 

referente a la O>nferencia sobre el 1\Jrismo y los viajes internacionales, 

cuyas recanendaciones fueron aprobadas en su O>nsejo General de 1966. 

Organización Mlndial de la salud; SU intervención en el desarrollo 

del 'l\Jriamo internacional se enfoca a prevenir la proliferación de 

ciertas enfermedades, para lo cual cuenta con un Regl.amento sanitario del 

Viaje Internacional. 
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Organización Marítima consultiva Internacional; El3ta Organización, 

creada en 1958, tiene por objeto principal asegurar la cooperación de los 

B;tados miembros en materia de Marina Mercante y se ocupa de todo lo aue 

concierne al transporte por mar de las personas, y en genera~ al 

desarrollo del 'IUrismo marítimo. 

Or9anizaci6n Internacional de la Aviaci6n Civil1 O>nsiderando aue la 

transportaci6n aérea ha sido el instrllnl!nto principal en la expansión del 

'l\lrist00 mundial, esta Organizaci6n ha buscado por todos los medios 

facilitar su desarrollo, a través de la reducci6n o en algunos casos 

supresión de ciertas formalidades, para aue el viaje aéreo sea más comodo 

y seguro para el viajero internacional. 

Organizaciones Regionales. 

Organización de El3tados Americanos1 Bita Q:ganbaci6n 

Intergubernamental Regional, fué constituída formalmente en Bogotá el 2 

de mayo de 1948. F.ll notable el interés aue desde su fundaci6n ta 

aet.>strado en el desarrollo de la actividad turística, destacando sobre 

todo la precisión aue hace en su declaración de principios al sel'\alar aue 

"los Q>biernos de las RepÚblicas Americanas aceptan como principio de su 

política, el promover y facilitar los viajes de sus súbditos en el 

t.erritorio de todas estas Repúblicas, como visitantes tenporalea de buena 
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fé y con fines legítinw:>s". EO&teriormente, en 1952, considerando que no 

existía una organización especializada regional en materia de 'l\Jrismo, 

reconoció formalmente a la O>nferencia BIÍJecializada Interamericana, 

misma aue desde entonces se reúne cada cinco anos convocada por la OFA. 

Finalmente, en un esfuerzo más para fiomentar el desarrollo armónico y 

planificación de la actividad 'l\Jrística en los Bitados Americanos, creó 

tres centros Interamericanos de capacitación 'l\lrística CICA'IUR, primer~ 

en la Ciudad de México en 1974, y después en Buenos Aires y Barbados en 

1976, en donde se inparten cursos de alto nivel profesional en diferentes 

áreas, se presta efectivamente asesoría técnica a los países miembros y 

se realizan investigaciones turísticas. 

Organización de O>operación y de ~sarrollo B:onómico; ta creación 

de esta Organización con sede en París, obedeci6 al interés de los países 

europeos de promover la más grande expansión posible de la econanía, de 

enpleo y el progreso general en los países miembros. 83ta organización 

sierrpre ha concedido gran irfiX>rtancia al 'I\Jrisno, cuenta con un comité de 

'l\Jrisroo que se ha destacado por sus publicaciones sobre estudios 

especializados y reportes estadísticos tales cano: "El 'l\Jrimoo y la 

~cuperación Blropea" y, el informe anual sobre "El 1\Jrismo en los Países 

miembros de la OCDE". 

Organizaciones No GJbernamentales. 
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Alianza Internacional de 'I\lrisno1 FB ésta una de las orqanizaciones 

más antiguas y de mayor. inportancia a nivel internacional. 

Entre sus actividades destaca la geatiórt, edición y difusión de 

títulos internacionales de viaje y de documentos internacionales de ayuda 

nutua para el 'I\lrisroo de automovíl. Igualme,,te se ocupa de lo relativo a 

facilidades aduaneras para el tr~fioo interiiacional de carretera. 

Tani>ién pcoporciona servicios de infomaci9n a sus af iliadoa IObre 

hoteleda, canping y red internacional de carreteras. 

cánara Internacional de la Marina Mercante1 Bita cánara prC111Jeve la 

facilitación de los viajes marítimos y cruceros. 

Unión Internacional de los Ferrocarriles1 Bita Unión enfoca sus 

objetivos en asegurar la colaboraci9n de las amninistracionea de los 

ferrocarriles co,, vistas a mejorar el transporte f~rreo. 

Una de las comisiones se ocupa del desarrollo del 'l\Jriamo Social, a 

través de la utilhaci9n de este medio de transporte. 

Asociaci9n de Transporte Aéreo Internacional1 tos antecedentes 

innediatos de esta Asociación fueron las primeras oorrvef'Ciones celebradas 

entre los repceaentantes de la mayor~a de las ~"~ *eaa en la 
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Ciudad de Chicago en 1944. La IATA, se constituyó en el atro de 1945 en 

la ciudad de La Habana y se registró en ~treal cOloo sociedad 

Canadiense, sustituyendo a la antigua Asociación InterrtaCional de Tráfico 

Aéreo aue había sido creada en La Haya en 1919, ya Que las actividades de 

ésta Última se circunscribían únicamente al continente europeo. 

Objetivos JX incipales de esta asociacipn son facilitar la coordinaci9n 

entre las ernp:esas de transportación aérea dedicadas directa o 

indirectamente a los servicios internacionales y alentar la pranoció" y 

desarrollo de los misma. Hay dos categor ~as de mient>ros dentro de la 

organización, los mient>ros activos, constituídos por las ef11Xesas de 

transporte aéreo aue prestan un servicio reqular de transporte de 

pasajeros, de correo o de fletes en territorios de dos o ~s EBtados y 

aue operan bajo la protección de un B:ltado elegible como miembro de la 

organización de Aviacipn Civil Internacional. Y los miembros asociados, 

aue son enqresas de transporte ~reo aue operan en un sólo pais. Dentro 

de sus funciones y actividades se encuentra el determinar los precios de 

los boletos de transporte, condiciones del misno, supervisión de agencias 

de viaje (boletaje) y asuntos generales relacionados COI" el 'l\Jr isioo. 

B:ltas funciooes son re<X>f"OCidas en acuerdos y COf'lvenios bilaterales aue 

sobre transporte aéreo celebran numerosos EBtados. 

Asociación Internaciof'al de la Hotelería1 Asociació" fllndial de 
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Agencias de Viajes1 etc. Dada la anplitud del tema y la i.nposibilidad de 

tratar en este trabajo la totalidad de las organizaciones aue se 

relcionan con la actividad turística nundial, s6lo lo hicims con las 

organización más inportantes, sin menoscabo de la labor de 111.1Chas otras 

de tant>ién gran inportancia turística. 
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VII. - OJNVENIOO 'IURISTia>S INTERNACIOOALES DE MEXICD. 

La i111XX tal"Cia y tr ascendereia de il"Cluir el estudio de los tratados 

internacionales dentro del régimen jurídico de Nestro país, regulador de 

la condición jurídica de los extral"jeros, y por: tal"to del turista, radica 

(X imordialmente en lo dispuesto por la p:opia Constitución: 

"Art. 133.- Bita 0>nstit1.1:i6n, las leyes del Oof'l9[eso de la Unión 

Que emanan de ella y todos los tratados aue estén de acuerdo con la 

mi6ma, celetrados y aue se celelTen por el Presidente de la RepÚblica, 

con ap:obación del senado, serán la ley aurzema de toda la Unión. Ios 

jueces de cada B!ltado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones o leyes de los B!ltados". 

México y Alemania 

h:reglo aue establece la sur;resión de visa de pasaporte celetrado 

entre México y Alemania por siq>le cambio de notas fechldaa el 20 de 

julio y 7 de octutxe de 1927, ap-obado por la cámara de Senadores y 

r;ra11Jlgado en fectas no determinadas. Archivo General, Seaetar ía de 

Relaciones Qcter lares. 

* José catxera Ibarra, México en el Derectx> Corwel"Cional, UNlll, 1969. 
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se establece que para que los ciudadanos de un país puedan entrar o 

salir de otro país, .tienen aue presentar en una de las oficinas 

fronterizas su ~rte, carprobando su nacionalidad, y no será 

necesaria la visaci6n de los mismos en lo futuro. Bita disposici6n no 

abarca a los pasaportes para extranjeros. Para los casos de menores de 

15 anos, mayores de 10, así cano para la no admisi6n de viajeros con 

antecedentes desfavorables, . y al registro, estancia y expulsión de los 

extranjeros. se conviene en proceder conforme a lo establecido al efecto 

en este cionvenio y conforme a la Ley Nacional aue esté vigente, según sea 

la estipulácicSn aplicable a cada circunstancia. 

México y OJba 

Acuerdo del Jefe del Ejecutivo de los Bstados Unidos Mexicanos 

disponiendo que no· se exija a los nacionales de la RepÚblica de Olba, 

pasaporte u otro documento semejante para entrar al país. De fecha 22 de 

marzo de 1922. 

. 8' reciprocidad a disposiciones sini. lares dictadas por el Q>bierno 

de la ~pública de a.aba, no se exigirá a sus nacionales que deseen entrar 

al territorio de los Bitados Unidos Mexicanos pasaporte, tarjeta de 

identificaci6n u otro documento semejante. 
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Cbnvenio celebrado entre México y Cllba acerca de la aplicación del 

artículo 3o. de la Ck>nverei6n sobre Ck>ndiciones de los Ektranjeros 

(analizada líneas abajo). O!lebrado por canbio de notas fectedas 11 de 

enero de 1943. 

ll.lrante .la segunda Guerra Mundial, los nacioMles de cada uno de 

ant>os países que residan en el otro, prestarán su .Servicio Militar en el 

país que residan, aplicando durane todo el tienpo aue dure la guerra, las 

estipulaciones del artículo tercero de la Q>nvereión nencionada. 

O>nvenio celebrado entre México y Olha para la visita gratuita de 

pasaportes rrexicanos. O>ncluído por sinple cambio de notas fectadas el 

25 de febrero, el 2 de octubre, y el 14 de diciembre de 1942. Aprobado 

por la cámara de Senadores por Decreto publicado en el Diario Oficial de 

23 de enero de 1946. Pranulgado por el Ejecutivo Federal por Decreto de 

7 de abril de 1948. 

~edan sin efecto~ en todas sus partes, las estipulaciones 

contenidas en las notas cambiadas entre la Secretaría de Relaciones 

E>cteriores de México y la entonces U!gación de Olba en México, por las 

cuales se estableció que a ninguno de los naci<>f'Ales de los dos países se 

le exigiría pasaporte para entrar al otro. 
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Así coiro se conviro en. Que a partir del lo. de roviemtre de 1942, 

los nacionales mexicanos aue viajen a cuba y los cubanos aue lo taqa" a 

México deben usar pasaporte, y aue a loa tur istaa de ambas nacionalidades 

les sea visado gratuitamente. 

México y EStados Unidos de Ncx teamér ica 

JI.cuerdo prevfoierido aue a partir del lo. de fetrero de 1922, "° se 

exigirá a los nacio!"ales aue vengan de los astados Unidos de Norteamérica 

directamente .al país pasaporte, tarjeta de identificación, permiso u otro 

docwnento semejante. 

B"I recip:ocidad a la orden ejecutiva del Departamento de &ltado d«! 

washington, permitiendo a ·los ciudadanos de la República Mexicana aue 

entren a los !Btados Unidos de Norteamérica directamente de México sin 

pasaportes, tarjetas de identificación, permiso o docllnento de naturale?.a 

similar, el Gobierno de México otorga las mismas facilidades a los 

ciudadanos norteaméricanos aue entran al país en las mismas 

circunstancias. 

Arreglo para establecer recíprocamente los derecfl>s aue se cmarán 

par la doct.nnel"tación de ciudadanos mexicanos aue viajen a los EBtados 

Unidos de Norteamérica en forma t~al y de ciudadanos de atados 
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Unidos de Norteanérica aue en forma similar viajen a México, p.aeato en 

vigor a partir del lo •. de junio de 1950. O!lebrado por cambio de notas 

de fecha: 3 de mayor de 1950. 

A los furcionarios acreditados del <bbierno de México, sus 

familiares, ayudantes, servidumre y enpleados, se expedirá Visa Oficial, 

válida por doce meses y con derech> a número ilimi. tado de solicitudes de 

entrada. Derech>s gratis. 
\ 

A los ciudadanos mexicanos Que ae dirija" e>elusivamente por motivos 

de recreo o tránsito a los estados Unidos de Norte-'rica, se expedirá 

vista de no imnigrante, válido por tres meses y con derech> a una 

solicitúd de entrada. 

', 
' A los ciudadanos mexicanos aue se dirijan a los Bitados Unidos de 

Norteamérica en viaje de negocios, se expedirá visa de no innigrante, 

válida por'' tres meses y con derech> a una sola solicitud de entrada. 

A loa ciudadanos maxicanoe aue residan cerca de la frontera de ambos 

países, aue deseen cruzarla periódica o tabitualmente en viaje de recreo 

por setenta y dos h>ras o menos, con destino a la frontera o lugares 

cercanos, se expedirá tarjeta de identificación para cruce de frontera, 

sin pago de ningún derech>. 
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A título de reciprocidad, cada una de las disposiciones regirá en 

los mism::>s términos y coridiciories para los ciudadanos norteamericanos • 

.Acuerdo sobre documentación migratoria de no irmigrantes entre los 

gobieroos de los EStados Unidos de ~rica y México. O!lebrado por 

cal1Dio de notas de fecha 28 de octubre y 10 de 110Viembre de 1953. 

A los ciudadanos norteamericanos cwue se dirijan a México, 

exclusivament~ por motivos de recreo, estudios ~e cursos de verano ó 

invierno, o en tránsito, se les expedirá tarjeta turista, válida para 

internarse al pa;ís Por una sola vez, dentro de un pla7.o de 3 meses 

contados a partir de la fecha de expedici9n y para una permanencia máxima 

improrrogables de 6 meses. 

A los ciudadanos ·norteamericanos Que se dirijan a México con los 

irotivos antes se,,.alados, pero Que pretenden internarse varias veces, se 

les expedir~, asirniSRK>, tarjetas de turista, válida por 6 meses a partir 

de la fecha de la expedición y con derecro a múltiples solicitudes de 

entrada al país. En cuanto a los hijos menores de 15 arl'os oue 

acanpar\'ados de sus padres, se dirijan a México con iguales motivos, se 

les documentará con la tarjeta adecuada para tal trámite, Que tendrá la 

validez terr¡x>ral indicada anteriormente. 
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Los ciudadanos americanos Que residan en las ?.Onas frol"ter i?.as de 

los Estados. Unidos de Arnér ica y deseen cruzar la frontera habitual o 

periÓdicamente, poc 72 roras, o menos, sólo reauieren la ¡xesel"tación de 

algún documento de identidad y residencia (el gobierno mexicano se 
.. 

reserva el cruce de fronter:as, las aue serán expedidas sobce una hase de 

recip:ocidad, sin cobco alguno de derectos cuando sean implantadas). 

El per Íodo de validez de las visas u otra documerttación miqr ator ia 

se refiere tan sólo a aquellas en Que puedan utili?.arse para solicitar 

admisión a través de un puerto de entrada a México y "° al ti~ aue 

pueda permanecer el portador ert la República, ya Que éste será fijado en 

cada caso por las autoridades de migración en el puerto de entrada. 

No se expedirá visa u otra documentación migratoria a ningún 

ciudadano de los Estados Unidos de ~ica, sólo aue el misiro sea 

admisible en México de acuerdo con las leyes y reglamentos Que estén en 

vigor en la fecha aue se solicite la internación. 

En forma recíproca, cada uno de los casos y circunstancias antes 

sel'laladas, serán aplicados a los ciudadanos mexicanos aue se encuentren 

en condición idéntica a la oue para los ciudadanos americanos se indica 

en cada caso, para su ínter nación en los 'Estados Unidos de Améc ica. 
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cecreto de J;X"OfllJlgación del convenio entre los EBtados Unidos 

Mexicanos y los EBtadC>s Unidos de .&.mér ica, sobre el desarrollo y la 

facilitación del turisnr:>, firmado en la Ciudad de México, el 18 de abril 

de 1983. O>nveriio aprobado por la ~a de Senadores del H. Q>ngreso de 

la Unión, el día 28 de octubre de 1983. Publicado en el Diario Oficial 

de 16 de marzo de 1984. 

"Convencidos de aue en ramo de su dinámica sociocultural y 

ecc>11ánica, el turismo es excelente instrwnento para pr:anover la 

carp"ensi6n, la buena voluntad y las relaciones estrechas entre los 

pueblos; ••• 

Los Gobiernos de los EBtados Un.idos Mexicanos y de los EBtados 

Unidos de Arrér ica convienen el'I celebrar un Convenio de 'l\lr ismo we, 

dentro de los respectivos marcos legales de cada pa~s, prorooverá los 

objetivos inspirados en las siguientes disposiciones: 

El. Convenio se divide en once Artículos: Desarrollo de la 

Infraestrucura y la Industria 'I\Jr~stica, aQuÍ establece las facilidades 

aue ant>os países deberán otorgar a las operadoras de viajes en sus 

respectivos territorios. 
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Facilitació~ y ll'.>cumentación; I.as partes se canprometen a facilitar 

los trámites de migración. Alentar eventos culturales binacionales. 

Apertura de puertos fronterizos de alta prioridad, según las necesidades 

de desarrollo tur~stioo. otorgar la cortes~a apropiada y respeto a los 

derech>s de los turistas por medio de la capacitaci9n del personal de los 

puertos de entrada de ant>os pa~ses. 

Programas 'l\Jdstioos, <lJlturales y Fronterizos1 Ambas partes 

estrecharan los vínculos entre los tabitantes de la franja fronterba 

mediante el intercant>io de ideas y de experiencias h.uunanas. Desarrollar 

en las áreas fronteri?.as los atractivos turísticos y mejorar las 

instalaciones. 

capacitación 'l\JIÍstica1 Intercant>io de becas para estudiantes y 

maestros en materia tur ~stica, de informaci9n y documentación técnicas, 

programas de estudios para la capacitación de prestadores de servicios 

tur~sticos, así como intercambiar planes de estudio de las escuelas de 

hoteleria aue existan en ambos pa~ses. 

EBtadística 'l\Jr ística 1 Las partes acuerdan establecer un comí té 

técnico de estad~sticas en materia de turiBnD aue sirva para 

ooq>atibilizar las estadísticas sobre el turismo entre los dos países, 

dicha información será utilizada para conocer las caractéristicas de los 

mercados tur ístioos reales y potenciales de anboa países, bajo los 

lineamientos establecidos por la Organización ~ndial del 'l\lriSlll>. 
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Pr:anoción del Mercado del Tur isrno1 Ambas partes llevarán a cabo 

actividades conjuntas de p:omoción turística en otros países. 

Or:ganb:ación Mundial de 'l\1r ismoJ Las partes adoptarán las reglas 

generales unifocmes y p:áctica recomendadas por la ocqanhación para 

lograr la facilitación del turismo. 

Consultas1 Por medio de reuniones periÓdicas aue se efecturarán en 

·visitas recíp:ocas serán tratados los temas relacionados con la actividad 

turística, se considerará la posibilidad de establecer grupos de tr ahajo 

para estudiar temas específicos. Para los efectos de este convenio 

corresponde a la Seaetar ía de 'l\Jr ismo ser el organisoo resposable. 

Reen¡>lazo del Convenio TUr ístico de 1978, a; el título del artículo 

9o. del Covenio. 

Período de Vigel"Cia; B;ta será de 5 a~s y se renovará tácitamente 

por plazos iguales msta aue el mismo no sea objetado por algún canal 

diplomitico. 

Notificación; Amhas par tes convienen en notificar al Seer etario 

General de la Organización Mundial del Turismo acerca de el Convenio así 

como de sus modicaciones si las tuhiere. 
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México y Haití 

Decreto aue aprueba las notas aue constituyen el acuerdo para visa 

qratuita de pasaportes de mexicanos y haitianos aue viaien con destino a 

alquno de los países contratantes. Puhlicado en el Diario Oficial ñe 23 
·~ 

ñe enero de 1946. 

Artículo Unico.- SP. aprueban las notas de fecha lo. de iulio de 

1942, firmadas en Port-au-Prince, por los seflores Elcelentísimos Serqe 

U:!Ón Defly, Secretario ne F.stado de Relaciones de Haití y Francisco 

Va7.auei Treserra, encarqado de Asuntos de los Estados Unidos Mexicarios en 

aauel país, cuyas notas constituyen el acuerdo sohre visa gratuita t1e 

pasaportes mexicanos y haitianos. 

Tratados y Covenciones vigentes entre los Estados Unidos Mexicanos y 

otros países. 

D=!creto aue promulqa la Convención celehrada entre México y varias 

naciones, sobre condiciones de los extranjeros. Puhlicado en el Diario 

Oficial de 20·de aqosto de 1931. 

El día 20 ñe f P.hrero de 1928, se concluyó y firmó el"I la ciudad de La 

Habana, OJba, por medio de Elrbajadores Plenipotenciarios de los países 
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Perú, Uruguay, Panamá, B:::uador, México por supuesto, El Salvador, 

QJatemala, Nicaragua, ~livia, 'IJel'\ezuela, Colombia, lbnduras, O>sta Rica, 

Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Haití, .República tanil'\icana, B;tados 

U!'\ idos de América, y Olba, una convención, con el fil'\ de determi. nar la 

condición de los extranjeros en sus respectivos territorios. 

ai dicha Convención se acordÓ: 

"Art. lo. I.Ds B;tados tienen el derecho de establecer, por medio de 

leyes, las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros en sus 

territorios. 

Art. 2o. I.Ds extranjeros están sujetos, tanto caro los nacionales, a 

la jurisdicción y leyes locales observando las ·limitaciones estipuladas 

en las Convenciones y Tratados. 

Art. 3o. I.Ds extranjeros no pueden ser obligados al Sevicio Militar. 

Art. 4o. I.Ds extranjeros están obligados a las contribuciones 

ordinarias o extraordinarias, así caoo a los errpréstitos forzosos, 

siempre Que tales medidas alcancen a la generalidad de la poblaciÓli. 

Art. So. I.Ds Bitados deben reconocer a los extranjeros dani.ciliados 
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o transeúntes en su territorio todas las garantías individuales aue 

reconocen en favor ñe sus propios nacionales y el goce ñe los ñerecros 

civiles esenciales. 

Art. 6o. ws Estados pueden, por motivo ñe orden o de sequridan 

pública, expulsar al extraniero <fomici liado, reRidente de paso por su 

territorio. 

Los E..c;tados están ohliqaños a recihir a los nacionales aue, 

expulsados del extraniero, se dirijan a su territorio. 

Art. 7o. El extranjero no ñehe inmiscuirse en las actividades 

políticas privativas de los ciudadanos del país en aue se encuentre. Si 

lo hiciere, auedará suieto a las sanciones previstas en la leqi slación 

local. 

Art. So. La presente Convención no afecta los compromiso~ añauiridos 

anteriormente por las partes contratantes, en virtud de acuerdos 

internacionales. 

Art. 9o. La presente Convención, después de firmada, será s~tida a 

las ratificaciones de los EStados siqnatarios. 
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Fsta Convención quedará abierta a la adhesión de los EBtados no 

signatarios." 

La Convención fué ap:obada por la cámara de Senadores de los Bitados 

Unidos Mexicanos, con las siguientes reservas: 

1.- El Gobierno Mexicano declara aue interp:eta el JX incipio 

consignado en el artículo So. de la Convención, de sujetar a las 

limitaciones de la I.ey Nacional, la extensión y modalidades del ejercicio 

de los derech:>s civiles esenciales de los extranjeros, como aplicable 

también a la capacidad civil de los extranjeros para adauir ir bienes en 

el territorio nacional. 

2.- El Gobierno Mexicano hace la reserva de aue lo aue concierne al 

derecl'o de expulsión de los extranjeros, instituido pa: el artículo 60. 

de la Convención, dicl'o derecto será sienp:e ejercido por México en la 

fc:rma y con la extensión establecida pa: su I.ey O>nstitucional. 

Convención relativa a la aeación del Pasaporte Panamericano de 

'l\lr isrro y de Pasaporte de 'l'[ánsito para Vehículos. Firmada en la Ciudad 

de Buenos Aires, Argentina el 19 de junio de 1935. 
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Concluída el 14 de iunio de 1954 en la sede de las Naciones Unidas. 

Aprobada por la cámara de Senatiores en Decreto del 26 de diciemhre de 

1956. 

~seando facilitar el desarrollo del turisno internacional se 

conviene en conceder telllX>ralemtne ciertas facilidades a los turistas, 

entre otras, la i"""rtación libre de derectns y gravámeiies de los efectos 

personales oue porten, considerando como tales los aue están definidos. en 

esta Convención; y la eliminación de procedimientos aduaneros aue 

pudieran ohstaculizar el fomento del turismo internacional. 

El'l el protocolo adicional a la Convención sohre Fácilidade~ 

Aduaneras para el 'I\Jrismo, relativo a la i1T1X>rtación de documP.ntos y dP. 

material de propaqantia turística, se ñefirie para los efectos de esta 

Convención, la expresión "derectns y qravárnenes de irtlX>rtación", y SP. 

enumeran los artículos de propaqanda turística aue cada uno de los 

EStados contratantes admitirá libres de derect-os y qrav~nes de 

irrp:>rtación y sus condiciones; cuya finalidad esencial sea la oe 

interesar al pÚhlico a aue visite dictx> EBtado. 
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CAPI'IUW TERCER).- ~DICION JURIDICA DE ros 'IU STAS EX:mANJFroS 

VIII.- ANTECIDENTES HIS'IURICOS. 

El primer antelo del oombre primitivo adicó en la necesidad ñe 

eocontrar sus satisfactores aue le permitieran vivir, así como defel"derse 

de los ñemás seres vivientes aue junto con él habitaban en la tierra1 los 

viajes de aauellos primeros OOmbres a la o illa de un lago o a las 

estribaciones de la selva fuero" motivados r la riecesidad de loqr ar 

alimentos, o de conseguir las pieles con aue d bían cubrirse. * 

No puede pensarse aue tales viajes de nuestros antepasados fueron 

rootivados por un deseo turístico1 más bien e r00vil de aauellos t-umbres 

de naturaleza nómada, para trasladarse de un luqar a otro, fue sienpre la 

superviviencia, la inseguridad aue les produ ía el enfretarse solos antP. 

los fenómenos y elementos naturales; de ahÍ aue pe>co a poco los romhrns 

roscaran agruparse en núcleos más o mef'IOS numerosos; así se 

desarrollaron, la familia, el clan, la tri 

por la sangre, la ra7.a, el lenguaje y sus cr 

, el pueblo, si~e unidos 

ncias. 

* Javier San Martín y TorreR. Nacionalidad y EXtraniería. Eliit. Mar. S.A. 

México, 1954. 
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Olando el ll:>rnbre se convirtió en sedentario, fueron sólo ciertos 

grupos los el"'Cargados de recocrer las tierras y luego los mares en busca 

de mercancías y relaciones. * 

Pero veamos en la Histoc ia de los pueblos cuál fue su sentir y modo 

de concebir las relaciones con sus vecinos1 al enteder a Quienes 

consideraban extranjeros y Qué derecl"os les otorgaban, podremos 

comEXender el alcance de sus viajes y de sus relaciones con los demás 

pueblos. 

Fr al"'Cisco J. Zavala en su ol"c a Elementos de ·Del' echo Inter rtaeional 

¡x- ivado, afirma: "Al EX incipio, cuando la tunanidad en vez de estar 

dividirla en gra"'3es nacionalidades, se c~nía de familias, fuera de la 

tribu todos los demás eran extr arras y tratados del mismo rrodo, la 

moralidad de cada uno de estos peauer'l'os grupos y otras circunstancias 

sl.111\éUrente variadas, hacían Que fueran rospitalar ios testa la fraternidad, 

o recelosos y egoístas hasta la barbarie". 

Un fenáneno Que el misroo autoc mencionado constata al través de sus 

estuñios y aue consideró válido, es el de Que cuando una Nación se 

encuentra en periodo de formación, y elab«a los fundamentos por los QUe 

* Idem. 
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ha de regirse, por lo tanto aún débil, suele RK>strarse testa injusta con 

los de afuera1 por: el .contratio, Ul"'a ve?. aue ta alcan?.ado su FJ."OspP.r idad, 

desarrolla su canercio tratando de atraer a los extranjeros en vez de 

desconfiar de ellos. 

La condición del extranjero en los tierrp>s antiquos puede 

fácilmente conqxenderse ya Que dos son las grandes corrientes en aue 

puede encuadrarse a aouellos pueblos: los teocráticos para auienes los 

extral"ljeros son seres inferiores pues están excluidos del EX ivilegio de 

los nacionales de participar en el culto a los dioses y en. esa virtud 

carecen de dicha FJ,"otecciÓnJ así consdierados los extra~s, los 

extranjer:os, no se les reconocía ningún derectn, por lo contratio, sólo 

se les cargaba de deberes y obligaciones. Y por otra, la de los pueblo~ 

comerciantes y conauistadores como objeto de sus ixetensionefl de 

expansión y de servicio. 

El maestro Miaja de la Muela al referirse al inicio de un JX imitivo 

derecro de gentes, sostiene Que aauellos pe irneros pueblos, según los 

testiRK>nios históricos, efectivamente mantienen relaciones canerciales 

entre sí algunas veces y belicosas otras1 son el "iq>er io de los valles 

del Tigr is y el Ellfr ates, de un lado y el faraónico del Valle del Ni lo 

por: otro". * 

* Molfo Miaia de la Muela. Introducción al Derecro Internacional PÚblico. 

3a. B::Ución, B:Hciones Atlas. Madrid. 
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La relación interqrupal de algunas civili?.aciones de aue JX>Seeroos 

algún testimonio, tales como la Semita (Fenicia, Israel), la Aria (Inñia, 

Persia) y la China, siempre irradiada de ese matiz religioso de aue henx>s 

venido l'ahlanc'!o, característico de los puehlos teocráticos; así sP. 

encuentra plasmado en sus lihros saqrados Bihlia, Veda, CÓdiqo de Manú, 

las ohras de Confucio, etc. 

En el mái:; antiauo de los tratados me"Cionaños JX>r el maestro Miaia 

de la Muela, es el de Ehnatum, el victorioso Señ'or de la Ciudad de 

Laqash, en Mei;;opotamia y los romhres de la Ciuñad cie Unvna por el que las 

partes aceptan los límites señalados JX>r Mesilim, qaranti?:año el pacto 

por un iuramento ante los dioses suméricos (3100 a. de J.C.). 

Otro testiroonio de aauellos primeros pasos en la relación de lrn:; 

puehloi:: aún con difen~ncia <'le ra?.as, es el cAlP.hrar'fo por RnlTIPR IJ de 

E}:Jipto y Hatiusili II, rey de los Hititas, aue data del año 1291 a. de 

J.C., en el aue encontramos un pacto ñe mutua ayuna v hm'!na r.imistad. 

O hien en la hihlia, el libro sagrado del puehlo judío, leeioos 

pasaies del Aritiquo 'T'P.stamento, levítico, rap. XX, Ver~ículos 24 y 26; 

[):!utoronomia, Cap. XVIII, Versículos 13, por citar alquno~ pasaies en los 

! .... 

. . ' : ~ ' ' ~\ ·~ 
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aue se narra la elección de Javté sobre su pueblo elegido entre los demás 

dorxlP. entrevemos la fusión de las creencias religiosas con la idea aue de 

otros pueblos existía. Un dato curioso y como excepción entre los 

orientales, lo constituye el redo de aue entre el puehlo iudío existió 

el proselitismo, por el Que se admitía al extranjero en la· comuniñad 

hehrea. * 

Corno para confirmar todas las aseveraciones, Alherto G. ArcP. 

entresaca el siquiente párrafo de Fustel de C.oulanqes: "El Ciudadano es 

el 1-omhre aue posee la reliqión de la ciudañ; es el oue ronra a los 

mismos dioses Que ella. El extranjero por el contratio, es el aue no 

tiene acceso al culto, al aue los dioses de la ciudad no proteqe,., y aue 

no tiene derecro a invocar. Fsos dioses nacioMles no auieren recihir 

oraciones y ofrendas, sino del ciudadano. Recha7an al extranjero1 la 

entrada a sus terrplos les está prohibida y su presencia durante las 

ceremonias es el sacr ileqio. (La Ciudad antiqua) ". * 

Consecuencia de ellos es la negación de todo derecto al extranjero¡ 

tenemos así Que en: 

* Alherto G. Arce. Derecoo Internacional Privado. Eli. UniverRidad de Gua

dalajara. séptima 8:3ición. 1973. 
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INDIA. 

ei el derecho iodú, el pueblo estaha dividido e" 4 castas1 tres de 

ellas priviligadasi la Bacerdotal, la Militar y la de los Comerciantes, 

la cuarta era la clase servil. Seoún el Menava Dharma Sastra, las tres 

clases primitvas son las regeneradas, la cuarta pertenece a los pueblos 

snmeti~os. El extranjero era colocado en la clase servil sólo si 

procedía de ciertas raias consideradas, y si de otro oriqen era colocado 

en la de los Parias, clase todavía inferior a la servil. El 

perteneciente a esta clase de los Parias era un ser ~ro por provenir 

de una casta vil, y tal if1'J)Ure7.a era hereditaria para los hijos y aún los 

hijos de los hijos. 

Como podremos ver, tal era la fuerza de la reliqión, aue todo era 

influenciado por ella, y en tales condiciones el extranjero era 

menospreciado con pocas o casi nulas posibilidades de ingresar a las más 

ínfima de las clases. 

FJ3IPro. 

Dominaron en este pueblo, los principales teocráticos cam ternos 

venido asentando, y por ende la supremacía era reflejada en la casta 

sacerdotal. Ü>s extranjeros, más aue enemiqos, eran culpables y el hra1.0 

del guerrero se el"Cargaba del castigo. 
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Sin embargo, el trato h.Jmano para los extranjeros no fue del todo 

desconocido entre este pueblo, ya aue llegaron a poseer tierras v a ser: 

dispensados de la ~isión por deudas, en recaipenaa de sus trabajos o 

servicios [X'estados. 

GRECIA. 

Siendo ~ecia la cuna de la cultura, con esa organi?.ación política 

del Estado-Ciudad, o Polis, indiscutiblemente Que tenían Que flocecer las 

instituciones internacionales, necesarias para regular las relaciones con 

los pueblos vecinos, fueran estas canerciales, bélicas, de pa?. o 

cultur ales1 al desarrollar se todas éstas, la condición iur ídica del 

extranjero jugó un papel muy inp:>rtante, toda vez Que de las obligaciones 

y derechos aue la legislación qr ieqa les concediera, dependía el éxito o 

fracaso de aquellas. 

Para entender el trato oue los extranjeros recibían en Q.'ecia, no 

debemos olvidar Que dos eran las más ill(X>Ctal'\tes formas politicas Que la 

inteqr ahan: Esparta y Ate,,as. 

El pueblo espartano, inundado de un ¡xeponderante espíritu· 

_guerrero, por naturaleza más apegado a sus costlllll:res, a veces demasiado 

rigor: istas y hasta severas, se caractec baba poc su retraimiento, 
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consecuencia de la desconfianza de los puehlos limítrofes aue lo obligaba 

a mantener constantes luchas1 así se constata en las Leyes de Licurqo en 

donde incluso llegó a establecerse la prohibición para los extranjeros de 

rP.sidir en el territorio de la RepÚhlica. 

En la opinión de Ramón de Orué* l la población podía clasificarse 

en 3 diferentes cateqorías: los "iquales" o "dorios vencP.ñores", los 

únicos verdaderamente espartanos; "los periecos" o Lacedemonios", 

extranieros carentes de derecros civiles pero admitidos en territorio 

espartano, dedicados al cultivo de la tierra a cambio del pago de un 

canon;* 2 y "los ilotas", someti<'los a la esclavitud, aue eran los 

extranjeros de puehlos vencidos. 

La concepción ateniensP. respecto de los extranieros, en camhio fué 

más rumana aue la del puehlo espartano, incluso en ocasiones tasta 

antagónica. 

Su leqislación estuvo inspirada en un respetuoso tratamiento para 

los extranjeros, auienes llegaron a obtener una serie de derectns 

variables según los casos; no podría esperarse menos de un puPhlo 

"republicano deroocrático".* 3 

EXistieron, al iqual aue en Fsparta, ñiversas categorías <'le 

extranjeros: "los isóteles" admitidos en Atenas en virtud de un tratado 

1 * Cituado por Carlos Arellano García. "();!recl-o Internacional Privado" 

El'J. Porrúa. S.A., México, 1984. 

2 * Molfo Miaia de la Muela, "Deredn Internacional Privado" Eli. Atlas. 

3 * Car los Arellano García, Op. Cit. 
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de amistad o isopoliteía, de ahí su nomtre, los oue se encontraba" en 

igualdad de derechos con los ciudadanos1 eran los extranjeros 

nacionalizados. 

Un segundo grupo lo constituía el focmado por aauellos extranjeros 

oue con autorización del Areópago residían en Atenas, llamados Metecos, a 

ouienes se les ~ohibía poseer innuebles, trasmitir o recibir testamento, 

y sus hijos eran considerados bastardos1 taq:>oeo podían conparecer por sí 

mismos a juicio, sólo les era permitido mediante la asistencia de un 

Proxenes o ·ciudadano solvente bajo cuya ~otección residían. 

Por ÚltillD los extranjeros denaninados "bárbaros", procedentes de 

pueblos Que no focmaban parte de la raza tel.énica, ni estaban en 

relaciones polÍticas con los atenienses1 éstos no go?.aban de ninquM 

protección jurídica. 

Eh la época de decadencia de Atenas la ciudadanía llegó a obteN!rse 

con dinero o por servicios Erestados, teniendo acceso a ella los mismos 

bárbaros.* 

* Idern, Pág. 280. Adolfo Miaja de la foklela. "Derecho InterNCiortal 

Privado". 
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JntA. 

La civilización romana, en realidad cuna del derecto rooderno, 

resulta de suma inportancia para la ~ensión de nuestro tema' tal ve:r: 

no sólo de éste siro de todas las ramas del derector fue tanta y tan 

(Xofunda la inQuietud jur Ídica de aauel pueblo aue casi no existió 

aspecto ligado con el derecho aue no fuera abordado pee éste. 

Un autor, el maestro F •. Margadant s., en su otra "Dececto a-ivado 

Romaro", ha investigado en tal forma esta cultura aue nos vemos obliqados 

a seguir sus lineamientos, con el objeto de canp:ender con eea claridad, 

la concepción aue el pueblo romano tenía de los extranjeros. 

"Eh el derecto nxXlerno el concepto de personas físicas coincide con 

el de ser rumano. El Derecho mexicano no reconoce la Posibilidad de aue 

existan ser~s tumanos sin personalidad jurídica. Todo ser hnano tiene 

capacidad de goce, es decir, puede ser centro de inp.1tación de derechos. 

El h!ch:> de aue alguien carezca de la capacidad de ejercicio (menores o 

dementes) no afecta su personalidad jurídica ya aue ésta se caracteriza 

pa: la capacidad de goce y no necesariamente por la de ejercicio. f>\ 

cambio, el derecho romano sólo reconocía plena capacidad de goce a una 

minor: ía de seres tumanos. a.tos debían reunir, para ser personas los 

tres reauisitos siguientes: 



- 114 -

a). Tener el STA'IUS LIBERl'ATIS (ser litres, no e$Clavos). 

b). Tener el STA'IUS CIVITATIS (ser rananos, no extranjeros). 

e). Tener el STA'IUS FAMILIAE (ser independientes de la patria potes

tad)". 

Ya con esto com¡:renderemos la rigidez del concepto ranano acecca 

del extranjero, Quien por no poseer el STA'IUS CIVITATIS carecía de la 

capacidad de goce y por ende no podía considerarse cono persona, sólo con 

tal concepción entendereiros la famosa Máxima ranana consiqnada en las XII 

Tablas "Adversus rostem aeterna auctoritas esto"* la absoluta autoridad 

de ~ma . sol'l:e el extranjero, lo cual signifcaba el derecho de vida y 

nuerte Que los ciudadanos romanos tenían sot:re los extranjeros. 

sólo a través de la institución de la tnspitalidad, de los 

convenios y tratados, fue suavizándose el anter ice concepto de los 

extranjeros auienes lograron una condición más favocahle. 

Fil tales circunstancias las personas litres se clasificaron 

confocme al ~recho Romano en ciudadanos y ro ciudadanos ("Nacionales y 

actr anjer os") • 

* Citada pcr car los Are llano García. Op. Cit. 



- 115 -

"Tres privilegios de carácter privado comprendía la ciudadanía 

romana. 

a). O:>nnubiLun.- ~recro de contraer justas nupcias. 

b). Conmercium.- ~recro de contratar. 

c). Pcceso a las legis actione.- ~recto de valerse del procedimien-

to quiritario. 

Así misroo los ciudadanos romanos gozaban de otros tres privilegios 

de Índole pública: 

a) • rus sufragii.- Derectx> de votar en los canicios. 

b). rus tnnorum.- ~recm de ser elegido para cargo público • 

. 1, • · c) • Y el derecro de servir a las legiones".* 
... 1' 

Así a la cabeza de la escala Que va desde la ciudadanía plena h3sta 

la extranjería plena, encontranos al ciudadano romano nacido corno tal. 

Luego vienen los antiguos confederados de ·r.ATIUM, los LATrNI 

VETERES1 sólo les falta en Roma, el rus lDNORIUM, Que posteriormente se 

les reconoce. 

* Glillermo F. Macgadant s. 
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El'l un escalón inferior encontramos al LIDFRro, manumitido conforme 

al rus CIVILE; sólo le falta el IUS OONORUM y el rus OONNUBIL. 

rebajo de estos libertos de mejor libertad, están los LATINI 

CDI.DNIARII, romanos aue habían establecido una colonia en alguna parte de 

Italia. ~nían el ca.tm:cIUM y un limitado derecro de voto en Rana1 

adenás muchos tenían el a>NNUBIUM. 

De condición todavía inferir eran los LATINI IUNIANI, ya Que su rus 

ar-tElCII no incluía el derectx> de tacer o de recibir algo por testamento. 

LUego lleganns a los PElUGUNI, que tenían derecro de vivir en Roma 

y podían acudir al PRAEIOR PEREXJRINUS, magistrado ranano encargado de 

dirimir sus controversias, ouien aplicaba el elástico y aouitativo 

sistema formulario, muy superior al de las LEXJIS ACTIONES. con estos 

PElU<lUNI, remos salido ya de las formas de la ciudadanía romana. Sin 

errilargo la escala continúa tecia abajo. 

Allí encontranns a los DEDITITII, libertos que durante la 

esclavitud t"abían sufrido alguna pena infamante y oue no tenían siauiere 

el derecho de vivir dentro o cerca de Roma. 

Sin ningún privilegio se encontraba la Últ~ categoría, IDS 
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BARBAR!. Con este término los romanos designaban a los pueblos aue 

vivían fuera de la reaión dominada por Roma, sient:>re y cuando no tuhieran 

logrado organiiarse en una sociedad civili?.ada, como una J:QLIS o un reino 

territorial qobernado desde una capital. 

El extranjero originalmente era jurídicamente incapaz, vivía en un 

vacío jurídico; contratos de tospitalidad entre familias romanas y 

extranjeras, celebrados entre Roma y otras ciudades, el irl1)aCto del IUS 

GENTIUM y, desde 242 a. de J.C., la creación del pretor peregrino, son 

pasos sucesivos racia la eauiparación del extranjero al romano, en el 

derecm privado, casi completa a la época clásica. Alqunos contratos 

estaban vedados al extranjero, LA SPONSIO, IA MANCIPATIO, pero otros más 

modernos, y con la misma furición económica, estabal'I a su dispcsición; 

carecían de la TESTAMENTI FACI'IO ACTIVA Y PASIVA. 

La ciudadanía romana, sequndo reauisito de la personalidad física, 

se fue haciendo poco a poco extensiva, primero a los habitantes no 

ramanos de la reaión latina, aue recibieron (desde aproximarlamente 340 a. 

de J. C.) el status de latini veteres, muy parecido a la ciudadanía 

romana; lueqo, a los habitantes "º latinos de. Italia; de~s con 

concesiones individuales o colectivas a los peregrinos. Finalmente por 

la CDNSTI'lUTIO-JWrotUANA, caracalla extendió en 212 la ciudada,,ía romana 

a todos los habitantes libres del ~rio con exclusión de los dediticios 
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y de los latinos junianos. Todo ello rootivado poc consideraciones 

fiscales, ya aue permitía a!Tadir a los impuestos especiales con aue se 

gravaba a los ¡:rovincianos, los ~estos Que deberían pagar cano 

ciudadanos rananos. 

Hay auien, sin embargo, difiera de la anterior: opinión pensando aue 

la O:mstitución de caracalla, según la cual todos los súbditos del 

Imperio se vieron investidos del derecto de ciudad sin categor: ías ni 

distinciones, lejos de considerar se cano p:oducto de una finalidad 

determinantemente tributaria, ya aue con la equiparación, la dispensa del 

pago de inpuestos otorgados a los extranjeros, ouedaba sin efecto, 

debería cQ01Xenderse caoo un anhelo de buscar la unidad, igualando a 

todos los pueblos bajo la universalidad de un solo derecto; ouerer dar le 

un origen distinto, sotre todo te ibutar io, "° es sino un deseo de restar 

nér itos a ese ideario revolucionario de tan ilustres pensadores de 

aQuella época. 

· Tal es la opinión del maestro Ricardo ~ Íquez, en su otxa la 

Condición jur Ídica de los 0<tranjeros en México. Dicta Constitución 

Antoniana, mejoc conocida por el nantTe de su autor caracalla, debió 

estar influida poc ese anhelo de unión, era una exigencia en esa etapa de 

su histoc ia, foctalecer el ill'P!l' io Que se veía amena7.ado no sólo por el 

relajamiento de las costuntres, sino también por 
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la invasión de los bárbaros aue poco a poco conauistaban para sí más 

territorios del irrperio; si de la iqualdad de derecros otorqada, SP 

siguió como consecuencia, como efecto, el aue aumerttara el rtlÍnero de 

habitantes del Imperio aue estuvieran ohligados a pagar tributos, 

irrpuestos, diríamos en términos modernos, un mayor ntÍnero de causantes, 

no significa, como acertadamente lo hace notar Ricardo Rodríque?, aue la 

notivación la debemos buscar en la repercusión tributaria aue raya 

lograno; seríamos demasiado severos y estaríamos eauivocados si al efecto 

lo trocáramos en causa. 

Concluyanos .el estudio de la condición iurídica de los extrartieros 

en Roma con las palabras de ElJgene Petit: "Bajo Justiniano todos los 

libertos son ciudadanos. r..as úrdcas PP.rsonas privadas del derecro de 

ciudadanía fueron los condenados a ciertas penas criminales, los esclavos 

y los bárbaros".* 

Si todavía auedaha alQÚn vestiqio de menosprecio t-scia los 

extranjeros, tacia los habitantes del I~rio aue continuaban privados de 

los más mínimos derechos de todo OOrnbre, con Justiniano empe?Ó una nueva 

etapa y después de él la CIVITAS no volvió a ser un elemertto del Sl'A'IUS. 
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EDAD MEDIA 

Con la caída del Irnper io Romano de Occidente se if'licia una nueva 

etapa en la Historia conocida con el nanbre de "e:tad Media". 

El extranjero en esta etapa más hien fue tratado con una serie <le 

limitaciones, las aue incluso llegaron a rebajar su dignidad de persona 

explicahles auf'laue de nioquf'la forma justificahles, por las circuf'lstancias 

propias del ti~, en donde la violencia incluso estuvo a la orden del 

día. 

Fueron 11Últiples las restricciones a los derecros de los 

extranjeros, las aue en un intento de generali~ación podría" reducirse a 

las siquientes: 

a) El ser'lor del Feu<lo poseía, eiercía pleno dominio, no sólo sobre 

la tierra sino también sobre aauellos aue en ella iban a establecerse~ 

h) ~a tal el pcrler del Ser1i'or Feudal, aue lleqaba a tener sohre los 

extranjeros derecro de vida y muerte¡ 

c) E>i la mejor de las condiciones, el Serrar permitía a aauelloR 

residir en sus tierras aunaue no sin la .in'p:>sición de onerosas carqas y 

ohliqaciones; 
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d) Estas cargas y obligaciooes ordinariamente se traduc~an en 

pesados tributos aue en la mayoría de los casos hacían intX>sible la 

permanencia en aauellas tierras.* 

Fstas obligaciones desde luego "° se veían COQtJensadas por ninguna 

clase de derech>, convirtiendo la vida de los extranjeros en una 

verdadera negociación de la propia vida: el Serrar Feudal COOD ano y 

máxinX> duet\'o de aQuellas tierras, sólo era dominado por la idea de poseer 

y poseer cada día más, acreceotar su poder, amurallarse para estar 

prevenido contra posibles deseos de expansión de su vecino, también 

Poderoso Serrar Feudal, y enriauecer sus arcas a fin de convertirse en Rey, 

Fs por eso Que cada feudo constituy9 su propio reino, con leyes 

· -"especiales para sí, en donde la condición de los extranjeros varió1 de 

ah~ la dif~cultad de obtener una idea . general del trato aue los 

extranierqs recibieron en esta época; sin embargo las anteriores 

restricciones aue arriba tan auedado apuntadas poddan se,,.alarnos una 
l 

pauta para coqxerider el límite o alcanc~ de la condición jurídi~ de los 

extranjeros. 

ID cierto es aue los extranjeros se el'ICOntraban en ·evidente 

desigualdad respecto de las nacionaies. 

* carlos Arellano García. Op. Cit. 
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El derecho que los se~ores feudales tenían para ~redar los bienes 

de los extranje:ros fallecidos en sus dominios, corocidos como el derecho 

de Aubana, no es sino una constatación de la desigualdad sufrida por los 

extranjeros*. 1 

ES por eso que se ra dicro que en la Fdad Media, época de "ruda 

barbarie y de injustas violencias, la condición de los extranjeros fue 

sumaroonte triste".* 2 

Considerados los extranieros fuera del derecho conún, no tenían la 

facultad de racer testamento, lo cual significaba aue los bieries 

pertenecientes a un individuo fallecido en un territorio aue no fuera el 

de su país, eran declarados libres, miSnK>s que se entregaban al Sertor rle 

la tierra auien se los apropiaba1 otras veces se entreqahan al fisco aún 

existiendo t-erederos legítimos. Fsta "roonstruosa constumbre" consistió 

por tanto, y en términos del derecro romano, en una imposihilidad para 

los extranjeros de racer testamento y de recibir por testi.Joonio, sin 

derecho a la TESTAMEN'T'I FACTIO ACTIVA Y PASIVA. 

Afirma Miguel Arjona en su obra Oerecto Internacional Privado, aue 

rlurante la época feudal, confundirse el suelo con la soheranía, siendo 

soberano el propietario del suelo. 

1 y 2 * Idem 
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De ahí oue el Ser"ior Feudal dispusiera de todo aouello, incluídos 

los extranieros, oue en sus tierras residieran. 

l::esde luego no debemos pasar por alto la influel"ICia ejercida por el 

Cristianismo aue ate~ró los riqores de un trato inrumaro hacia los 

extranjeros, congruente por demás con sus postulados de universalidad, de 

considerar a todos hijos de un mismo padre, de la iqualdad de los txxnbres. 

El amor al prójimo no hace distingos entr_e un coterráneo o uro de 

afuera; todos al igual hemos sido redimidos por la sangre de Dios hecho 

tombre encarnado en Jesús; ~ste nos ha ense~ado incluso aue debemos amar 

a nuestros enemiqos. 

Con todos estos principios fundamentales del Cristianismo 

difundidos por todo el mundo, la condición jurídica del extranjero, se 

vio beneficiada y elevada a un nivel diqno, tan fue así aue la Iqlesia, 

heredera y continuadora de aauellas ense~anzas, se manifestó contraria a 

los derechos intunanos de Aubana en cor.qruel"ICia con la iqualdad de los 

t-ombres por ella predicada. Fue tan efectiva esta influencia, aue en los 

luqares en aue el Derecro canó,,ico imperó, los riqores contra los 

extranjeros, si no fueron eliminados, si reducidos al mínimo. 

La declaración de la universalidad del cristianismo en boca de san 
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Pablo se proyecta a "borrar toda diferencia entre judíos y cristianos, 

OOrnbres y mujeres, circurcisos e incircuncisos", debieroo tener como 

oonsecuencia aue no tubiere distinción entre nacionales y extranjeros y 

"oue la cr istiaroad reqida por un sólo padre espiritual, el Soberano 

Pontífice, considerara iguales a todos sus miembros".* 1 

"Las divisiones nacionales son oejadas al marqen en el terreno 

doctrinal por una religión univefsalista como es la cristiana, no 

diriqida al lnmhre de una nacionalidad sino encau:r.ada al ser tumano dP. 

todas las ra:r.as, de todas las condiciones sociales, de todas las 

situaciones económicas y de todas las naciones".* 2 

RE\OWCION FRANCESA. 

Otras causas tales como la civilización, el proqreso, las 

relaciones con otros países de tipo canercial, cultural, aunadas a la 

influencia ejercida por el auqe del cristianisroo, colahoraron a aue el 

trato racia los extranjeros fuera cada vez menos rigorista. Aparecieron 

así los tratados y convenios diplomáticos fundamentados priimrdialmente 

en la reciprocidad, y con los cuales se intentaba garanti:r.ar a sus 

1 * Alherto G. Arce. Op. Cit. 

2 * car los A.rellano García. Op. Cit. 
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µ:-opios súbditos residentes en terr itor·io de otro país, el goce de 

ciertas ventajas, concediéndolas · en igual focma a los súbditos 

extrarijeros en el territorio del Fstado. 

El cambio radical ideolÓgico, social y polÍtico se alcan1.Ó merced a 

la Revolución Francesa de 1789, moviemiento Que vino desde sus cimientos 

a reivindicar los derechos del tX>lnl:re poc las focmas aue introdujo y por 

las su¡::resión de toda barrera diviSOl' ia entre los pueblos. Al grito de 

igualdad, libertad y fraternidad, cae por tierra toda diferencia entre 

los h:>mtres, y trota la eQUiparación entre extranjeros y nacionales, 

consecuencia lÓgica del (JOStulado de igualdad. 

La asamblea constituyente, en efecto, p:oclamó que el derecro de 

AUBANA o AI.BINAGIO era contrario a los p: incipios de fraternidad aue 

debían unir a todos los l'omlxes, cualesauiera aue fuesen su país y su 

gobierno. 

Decía el artículo 3o. de la Delcaración Francesa de los Derecros 

del Homtre:* 

· "Por la naturaleza y ante la ley, todos los lnnlxes son iguales". 

* Citado por car los Al:'ellano García. Op. Cit. 
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Sin embargo, todas estas ideas liberales no estaban lejos de ser: 

atacadas y al nacimient9 del régimen monárauico, conocido con el nomlre 

de O:>nsulado, en Fcancia se suscitó una doble cuestióna admitir a los 

extranjeros al goce carpleto de los derecfx>s civiles sin recip:ocidad, 

tal cual lo rcoclaman los fieles seguidoces y pensadores de la 

Revolución, o hien consagrar el sistema de la recip:ocidad por el aue se 

concedería a los extranjeros algunas ventajas de acuerdo a las relaciones 

celetradas con el país al oue perte11ecieran. 

El triunfo de esta última tendencia se deja sentir ya en el código 

Civil Napoleónico, en el aue se establece oue los concedidos a los 

franceses por los tratados con la Nación a aue aQuellos pertene7.ean. 

EVidenterrente con tal sistema se dio un paso atrás en los logros de 

la Revolución, ya aue el reconocimiento de los derecros de los 

extranjeros auedó supeditado a la celel'x'ación de algún b:atado enb:e los 

soberanos, muy por el contrario de la igualdad de todos los tanbres pa

la naturale?:a y ante la ley p:egonada por aauella. 

Eh el siglo XIX se fortalece la tendencia por un trato· igualitario 

entre nacionales y extranjeros, por la concesión de los mismos derech:>s-

··''' 
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a unos y otros, sin duda propiciado todo por el incremento de las 

relaciones comerciales entre las naciones aue cada día se ven aumentadas 

en relación directa con la facilidad del transporte, de las vías de 

comunicación. ES característica de este siqlo también, aue el trato a 

los extranjeros aue emigraron de El.lropa a Anérica se tornara más 

favorahle, Compl"ensihle si tomamos en cuenta la necesidad del nuevo 

continente de ver poblado su territorio • 

. r.a declaración de 12 de octubre de 1929 expedida en Nueva York por 

el Instituto de Derectn Internacional, pretende alcan?.ar el 

reconocimiento entre todos los pueblos de esa igualdad de derectns en los 

tanbres, aue ya se venía sosteniendo con cierta firme?.a en el siqlo 

anterior, así asentada: "ES deher de todo EStado reconocer a tocio 

individuo el derecho igual a la vida, a la libertad y a la propiedad y 

conceder a todos en su territorio, plena y c~leta protección de esos 

derechos, sin distinción de nacionalidad, sexo, ra?.a, idioma o 

religión".* 1 

B'1 San Francisco, del 25 de abril al 26 de junio de 1945, deleqados 

de diferentes estados redactaron el doct111ento constitutivo de la OOU, 

conocido como Carta de las Naciones Unidas, en la aue estahlecieron como 

objetivo de los gobiernos ahí representados el de: "Reafirmar la fé en 

los derect-os fundamentales del h:lmhre, en la diqnidad y valor de la 

persona tumana, en la igualdad de derecros de h:>rnbres y lllljeres de las 

naciones grandes y peauerlas".* 2 

. -- ..... .. -- --. - - - . -
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Sirviendo tooo lo anter ioc de ixeparación, de p:eámbulo, fué corno 

nació para el mundo entero la más qraride ¡xarulgación de las ideas 

igualitarias, del respeto a la dignidad tumana: La Declaración Universal 

de ~recoos Humanos del 10 de dicientre de 1948, aue en materia de 

condición jurídica de los extranjeros e>qXesa: 

"Artículo lo. 'Ibdos los seres tllmanos nacen litxes e iguales en 

dignidad y derecoos y, dotados corno están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros." 

"Artículo 20. 'Ibda persona tiene todos los derectx:>s y libertades 

pcoclamadas en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión polÍtica o de cual.Quier otra índole, 

origen nacional o social, posición ecorórnica, nacimiento o cualauier otra 

condición." •.• 

"Artículo 6o. 'IOdo ser tonario tiene derectx:>, en todas partes,· al 

reconocimiento de su personalidad jur Ídica. " ••• 

"Artículo 130. 'lbda persona tiene derecto a circular lil:remente y a 

elegir su residencia en el territorio de un EBtado" ••• * 

* Declaración Universal de Derectos Humaoos. Oficina de Infocmaci6n PÚbli

ca de las Naciones Unidas. roviemtxe 1968. 
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Corno afirma el maestro Car los Arellano García, si es verdad aue tal 

declaración universal de derechos constituye una notma jurídica 

internacional capaz de obligar a todas las naciones integrantes de la 

ONU, también lo es, aue aún sin esta categor: ía normativa, posee una gran 

autoridad rooral. 

Más no basta ese reconocimiento de las naciones de los derecros 

interentes de todo ser tumano, aún tey camino que recocrer y largo1 es 

indispensable, y ya se ha trabajado en ello con más o menos éxito, oue 

ese reconocimiento de los derech:>s tunanos sea elevado a la categoría de 

nor:mas jur Ídicas, de verdaderas reglas de conducta para las naciones, 
~ 

generales, universales, obligatorias y capaces de ser exigidas en su 

cunplimiento por un órgano internacional superior, Última fase de este 

ciclo, a fin de aue la otra que en aquel a~ de 1945, cincuenta naciones 

iniciaron, se vea coronada con la adhesión y vigel"'Cia en las leyes dP. 

todas y cada una de las naciones del orbe. 
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IX. ANT&:!EDENTES LEnISIATI\OS MEXICANOS APLICABLES A IDS EXTRANJFIDS. 

~A O)OONIAL. 

Si auereroos indagar en la hista:: ia, la legislación aue existió en 

México en relación al trato jur Ídico otorgado a los extranjeros, es 

¡xeciso, aue recocdecms que éranos la Nueva ESpafl'a, hablar de la 

legislación imperante en ESpatTa y Que tuvo aplicación en nuestro país 

desde la conauista, época colonial, hasta la consumación de la 

Independeocia. Nos dice car los Arellano García:* "AÚn en la IX imera época 

del México independiente se ¡xodujo la vigeocia del viejo Derecro 

EBpa~l, pues nuestro país estaba demasiado ocupado en estructurar 

jurídicamente un gobierno par a legislar en materia de extranjería". 

Alberto G. &ce,* por su par te afirma: "Eh el per Íodo colonial y 

por algún tienpo desde la Iodependeocia de México, rigió la antigua 

legislación espalfola aue estuvo en vigoc hasta aue se inició por el 

Pr:esidente Juárez, la Refocma y se ¡xanulgaron sucesivamente leyes Que 

cambiaron por cat¡>leto la legislación civil". 

* Car los Arellano García. "D!recm Internacional Pr: ivado". Fl'J. Porrúa, 

S.A. México, 1974. 

* Alberto G. Arce. "D!recm Interoacional Pr: ivado" ed. Universidad de 

QJad. Séptima B:lición, 1973. 
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Así pues, la principal legislacipn espaoola oue regulaba la 

condición jurídica de los extranjeros, estaba contenida en estos 

ordenamientos fundamentales: el Fuero Ju7qo, el F\Jero Real, las 7 

partidas, la Novísima Recopilación y las Leyes de Indias. 

El'l el Fuero Ju2XJO, legislación unificadora de la legislación 

bárbara y del Derecro Romano, encorttraroos disposicioiies be"iqnas para los 

extranjeros: así teneioos aue en la Ley 2a., Título 3, Libro XI se 

disponía aue los mercaderes extranieros podían ser iu?.qados por sus 

jueces y sus propias leyes, y lo más apegado a la territorialidad del 

derecro feudal. 

~s su parte el Fuero Real, prohihe en la Ley Sa~ Título.6o., Libro 

I, la aplicación de las leyes extrartjeras en los juicios. 

Las Leyes de Partida, e" la Ley 15, Título 14, Partida la., 

establecert y perceptúan la observancia de ese cuerpo de leyes, 

haciéndolas obligatorias a nacionales y extranjeros1 en consecuerteia de 

la Ley 6a. , Título 4o. Partida Ja., ordena a los jueces decidan los 

pleitos por las leyes del citado cÓdiqo. Las leyes de Partida fueron, en 

realidad para la época, sumamente eauitat'ivas pues incluso llegó a 

castiqarse a aauél. aue dispusiera de los bieiies o mercancías de urt 

extranjero1 cuando éste rooría sin tacer disposiciórt de sus bieiies, sus 

parientes tenían el 
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derecoo de recibir los una vez Que fueran avisados por el Obispo, Quien se 

encargaba de conunicár se los en el lugar donde estuviesen1 con ello 

Quedaba irrplicitamente abolido el derecm de Aubana, tan arraigado en esa· 

época. 

La Novísima Recopilación, La ley la. y 2a., Título XI, Litro VI, 

p:ohibe a los extranjeros ejercer el canercio en las Indias1 es el ti~ 

del descutx imiento de Amé.E ica, y B!lpal'ra se p:eocupa de oue no se filtren 

en sus colonias intereses ajenos, lo Que ocasiona Que en su legislacion 

se palpe una mayor restricción hacia los extranjeros. 

Eh ese aislamiento de la Nueva Blpaita, inpuesto por los eapa~les, 

llegÓ a p:ohibirse la entrada y permanencia de extranjeros con penas 

severas y algunas veces hlsta con la Jlllerte. 

La Novísima Recopilación establece en forma definitiva el F\Jero de 

EBtr anjer ía Que consagraba una jurisdicción especial distinta a la 

ocd inar ia par a los extranjeros transeúntes. * 

Las leyes de Indias continuaron con esa terldencia de aislamiento.de 

los espatroles, respecto a sus colo"ias. Así se estableci61 "Ningún 

extranjero ni persona p:ohibida puede tratar en las Indias, ni pasar a 

ellas, bajo peria de la vida y pedimento de bienes (Ieyes I, VII, Título 

* car los Arellano García. 
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XXVII, Libro IX)" o bien: Las autoridades debían procurar la limpieza de 

la tierra de extranjeros (Ley IX, Título XXVII, Libro IX)".* 

Con tales regulaciones y las relaciones nulas con los extranjeros, 

en la Nueva FspaM era difícil que se leqislara sobre la condición 

jurínica de extranjeros, menos aún si tomamos en cuenta oue a finales de 

la coloni.7.ación española en la Nueva Fspaña, con el nacimiento de México 

Independiente, se promulgó en Fspaña la O>nstitución de 1812 cuya 

tennencia fue la de asimilar al mayor número de estranjeros que tubiesen 

obtenido de las Cortes carta de naturalización o a aouellos que sin ella 

llevasen 10 años ne vecindad en cualquier parte de su Reino. Si 

consideramos la influencia y aún la vigencia que dicta Constitución 

ejerció en la Nueva FspaM, comprenderemos el alcance de sus 

disposiciones, al grado que como afirma Carlos Arellano García* "eliminó 

al .elemento extranjero convirtiéndolo esparlol". 

COOSTI'IUCION DE APATZINGAN DE 1814. 

La primera Constitución procreada en los campos de batalla del 

Mé><ico Independiente, no loqró sacudirse la influencia legada de la 

leqislt1dÓn espar"lola, ya que asimila al nacional, al extraniero radicr.ido 

en el territorio mexicano. • 

* I<iem 
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Así lo establece en su artículo 14: "Los extranjeros radicados en 

este suelo, aue profesaren la reliqión católica, apostólica, romana y no 

se oponqan a la libertad de la nación, se reputarán ciudadanos de ella, 

en virtud de carta de naturale?a aue se les otorqará, y qo?arán de los 

beneficios de la ley"; y el artículo 17 estipulaba: "ws Transeúntes 

serán proteqidos por la sociedad; pero sin tener parte en la institución 

de sus leyes. Sus personas y propiedades qozarán de la misma sequridad 

aue los demás ciudadanos, con tal aue reconozcan la soheranía e 

independencia de la nación; y respeten "'la ·religión catóüca, apostólica y 

romana".* 

PLAN DF.: IQJ/\Ll\. 

El Plan de Iquala de 24 de fehrero ne 1821 no hace distinción 0ntre 

nacionales y extranjeros, y así lo deia ver su Artículo 12: "'fbdos Jos 

hahitantes de él, sin otra distinción aue su mérito y virtude~, son 

ciudadanos idóneos para optar cualauier empleo".* 

'I'RATAOO DE CDROOBA. 

Celehrar'lo el 24 de aqosto de 1821 por Aqustín de Iturhide y íbn 

Juan O'l:bnojú y en el aue en su parte conducente, se reconoce el derec~ 

sin hacer distinción entre nacionales y extranieros, por tanto de toda 

persona de trasladarse a donde mejor conviniera a sus intereses y así 

adoptar como patria México el país de su procedencia. Se reconoció ;mí 

un "estado de libertad natural para trasladarse con su fortuna a <ionde 

cada auien le conviniera". 

* Carlos Arellano García 
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BASES ~STI'ltJCIONALES DE 1822. 

El 24 de fehrero de 1822 el Congreso estableci9 entre otras bases 

constitucionales: "El Congreso soberano declara la igualdad de derectns 

civiles en todos los habitantes lihres del imperio, sea el oue ouiera su 

origen en las cuatro partes del mundo". 

DECRE'IO DE 16 DE MAYO DE 1823. 

Por medio de este decreto, el Congreso autori?.ó al Eiecutivo para 

expedir cartas de naturalizacipn a los extranjeros oue la solicitaren. 

DECRE'IO DE 7 DE OC'IUBRE DE 1823. 

A trav~s del cual se autoriza a los extranjeros la adauisicipn de 

negociaciones mineras aue h:ista antes de consumarse la Independencia 

ten~a prohibida, pues así lo establecía la Recopilación de Indias y las 

Ordenanzas de Minería. (Título 27, Libro 9; Art. lo., Titulo 7 

respectivamente)*. 

Hasta antes de aue el"ltrara en vigor este decreto, los extranjeros 

para estar en posibilidad de explotar y trabajar minas en suelo mexicano, 

debían, o estar naturali?.ados o hien obtener un permiso especial. 

* Carlos Arellano García 
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Ac:PA CDNSTI'IUTIVA DE 31 DE ENERO DE 1824. 

Este doctmento, base polÍtica de la Constitución del misroo aito, en 

su articulado reconoce la igualdad de der:ech:>s de nacionales y 

extranjeros1 así su artículo 30 estipula: "La Nación está obligada a 

p:oteger ix>r leyes sabias y justas los derecros del txlmb:e y del 

ciudadano". 

Da::RE'ro DE 18 DE AC1Jm:0 DE 1824. 

Fué éste un dea'eto que tendía a fomentar. la coloni?.ación o cano 

afirma carlas Arellaro García a "incrementar la inmigración y resolver el 

i:rohlema de escasez deoográfica puesto aue ofrecía a los extranjeros aue 

vinieran a establecerse en México, toda clase de garantías en sus 

personas y en sus ¡xopiedades1 así el extranjero en suelo mexicano iha 

obteniendo el reconocimiento de los mismos derecros que los nacionales en 

cuanto a sus personas e intereses". 

DB:RE'lü DE 10 DE MAYO DE 1827. 

Por medio de este decreto se fCOhibió aue los espatroles ejercieran 

cargos o ~leos público.* 

* Albedo G. Arce 
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DOCRETO DE 20 DE DICIEMBRE DE 1827. 

ESte decreto ordero la expulsión de los espal"Oles1 ley aue fué 

derogada por la de 20 de Marzo de 1829. * 

DErnE'ID 12 DE MARZO DE 1828. 

E..qte decreto se significó por la JXOtección al extranjero en el 

rrodo de adQuir ir JXOpiedades. Dispone su artículo 60. "U:>s extranjeros 

introducidos y establecidos conforme a las reglas JXesa:itas o aue se 

JXescr ihieren en lo de adelante, están bajo la pt'Otección de las leyes, y 

go?.an de los derechos civiles aue ellas conceden a los mexicanos, a 

excepción de adQuir ir EJ:"Opiedad territorial rústica aue conforme a las 

leyes vigente, no pueden obtener los no naturalizados." 

o,iedar on exceptuadas de la EX o hibic ión las IX' opiedades mineras aue 

sí podían adauir ir los extranjeros. 

Se ocup5 también del reauisito de los pasaportes, aue con 

posterioridad auedaron sup:- imidos. 

* Car los Arellano García 
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El balance de lo hasta aaui analizado nos deja un saldo favorable 

en cuanto a la regulación del trato jurídico otorgado a los extranjeros1 

desde el a~o de 1828, el extranjero es eQUiparado con el nacional en el 

pleno goce de sus derectns civiles, cuando en otras partes del mundo, 

digamos El.tropa, todavia tales derectns se veian sumamente restringidos. 

L~ES CX>NSTI'IUCIONALES DE 1836. 

La la. de las 7 Leyes Constitucionales de 29 de diciembre de 1836, 

en su articulo 12 se refiri9 a la condicipn juridica de los extranjeros y 

así establecip: "ú>s extranieros introducidos legalmente en la RepÚblica, 

go?.an de todos los derec tns natura les y ade~s los aue se estipulen en 

los tratados, para los s\lbditos de sus respectivas naciones; y están 

obligados a respetar la religipn, sujetarse a las leyes del país en los 

casos aue puedan corresponderles".* 

Sin embargo persisti9 en su Artículo 13, 

adauirir propiedad raii, en territorio nacional, 

extranjeros se naturalizaran o casasen con mexicana. 

BASES OOOANICA«:> DE 1843. 

la prohibición para 

a menos aue los 

El Artículo 8o. de estas Bases de 12 de junio de 1843, establecía 

* Carlos Arellano García 
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como obligaciones de todos los habitantes de la República, sin distingos 

de nacionales y extranjeros, los de observar la Constitución y sus leyes. 

Así mismo, en su artículo 9o. fija los derecros de aue qo7.an los 

habitantes de la ReptÍhlica, y de catorce de sus fracciones, sólo una, la 

Última, se refiere exclusivamente a los mexicanos. 

LE.Y DE EX'I'RMJERIA Y NACIONALIDAO DE 30 DE B'JOO DE 1854. 

Fue ésta la primera ley aue en forma sistemática ordenó la dispersa 

reqlamentación ne la materia1 sin emharqo su viqencia fue ·dudosa ya auP. 

al triunfar la revolución de Ayutla fuero" derogadas todas las leyes 

expedidas por la administración del qeneral Santa Anna. La presente ley, 

a falta de otra y aunaue sin citarla, fue respetada por nuestros 

trihunales y fue el nacimiento de nuestra jurispruñencia en la materia. 

CD-JsrI'IUCION DE 185 7. 

La Constitución de 5 de febrero de 1857 elevó al ranqo de precepto . 

constitucional la igualdad en el goce de los derecros concedidos al 

nacional y al extraniero. 

En su Título primero, Sección la., de los <"lerecros del tanhre 



- 140 -

establece: "Art~culo lo. EL Pueblo mexicaro reconoce oue los derecros 

del OOmbre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Eh 

consecuencia, declara aue todas las leyes y todas las autoridades del 

pa~s deben respetar y sostener las garantías aue otorga la presente 

Constitucipn". 

Eh todos los siguientes artículos, no se hace separación o división 

entre nacionales y extranjeros1 splo se habla de ciudadanos en trat~ndose 

de derechos ¡x>l~ticos, más no contrapuestos a los concedidos a los 

extranjeros, puesto aue existir~n mexicanos aue no sean ciudadanos. As~ 

lo eroontraioos en el Art~culo So., refirif!ndose al derecro de petición 

aue en materia pol~tica se reserva a los ciudadanos, y en el 9o., en 

relación al derecro de asociación tratándose de tornar parte en los 

asuntos políticas del pa~s. 

"Artículo llo. Todo OOmbre tiene derectn para entrar y salir de la 

Repµblica, viajar por el territorio, y nudar de residencia sin necesidad 

de carta de seguirdad, pasaporte, salvoconducto u otro reauisito 

semejante". 

EJ. ejercicio de este derecho no perjudica las leqítimas facultades 

de la autoridad judicial o administrativa en los casos de responsabilidad 

criminal o civil". 
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Además para tecer efectivas las garantías otorgadas al h:lmbre en 

los ¡;ceceptos fundamentales contenidas en ella, la misma Constitución ha 

establecido el juicio de anparo, por medio del cual la autoridad federal 

resuelve la controversia y declara si te violado alguna autOl' idad, 

cualauiera aue sea su categoría, la garantía o garantías acusadas poc el 

auejoso, sea mexicano o extranjero, a auien en caso afirmativo aq>ara y 

~otege en oanb:e de la Justicia Federal. 

Si en la la. Sección no 1-emos e11COntrado ninguiia difaencia en 

cuanto a trato entre nacionales y extranje:os, aclaración h!clB de los 

derechos políticos, en los artículos 32 y 33 de la propia constitución, 

sin embargo, como lo sostiene car los Arellano García, "se asienta un 

trato diferencial". E>i el Artículo 32 se establece aue los mexicaros 

serán ixeferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias para 

todo empleo. Por su parte el artículo 33 consagra la facultad del 

Gobierno para expeler al extranjero pernicioso. 

LEY DE EK'IlWUElUA Y NA'IURALIZACION DE 1886. 

La Ley de 28 de mayo de 1886, conocida con el nanb:e de ~Y 

Vailarta en OONX a su autor Ignacio L. Vallarta, abocda el yxoblema de 

condición jurídica de los extranjeros1 así en su Capítulo IV, Artículo 30 

a 40 se refiere a los "derechos y obligaciol"es de los extranieros•. 



- 142 -

En opinión de José Luis Siqueiros, esta IJey "inspirada en las 

doctrinas de los tratadistas europeos de más pretigio en la época, 

precisó la igual.dad de los nacionales y extranjeros en el goce de los 

decectns civiles y garantías individuales, aún cuando en más de una 

ocasión trató de enmender disposiciones constitucionales a la luz de los 

principios doctrinales aue influyeron la olxa". 

Sin embargo, . esta igualdad contiene su restricción, ya Que el 

propio artículo 30 reconoce la facultad del Gobierno para expeler el 

extranjero pernicioso. 
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x.- SI'IUACION JURIDICA DE ros EXTRANJEROS ANTE fL DERFOD INTPRW:IOOAL. 

La situación iurídica de los extra,,jeros e" la ép:x:a maoderNt en un 

país determinado puede plantearse e" diversas formas: Maury es su obra 

"~recoo Internacional Privado", aporta alquoas de ellas y f'\OS presenta 

estas interrogantes: ¿CUáles son los derech:>s aue deben negárseles por 

ser propios de los nacionales? ó (E>i aué medida se recol"'OCe al extraniero 

la personalidad jurídica, la aptitud para tener derecros y para ser 

sujeto de obligaciones?. 

El extranjero previamente a la actividad iurídica aue pretende 

realizar, deberá concx::er si el país receptor le concede o niega el goce y 

eiercicio de este derecto; antes de iovestiqar aué precepto rle la 

legislación positiva deberá regir a su acto, tendrá Que percatarse si, en 

su calioad de extraniero, se le concede celehrarlo1 todo lo cual 

significa Que en la medida en aue al extranjero se le reconoica ~u 

personalidad iurídica, será el e~ de acciór1 en aue pueda desarrollarse. 

La importancia en sí de este estudio, resulta, pues, comprensible, 

máxime aue de una solución iusta y acorde a la época actual, depef'derá la 

armonía en la vida de la qran conunidad internacional. 

Contirua Maury dividiendo por cuestión de método, elprohlema de la 

condición de los extranjeros a dos aspectos; 
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El de la libertad internacional de tránsito y el del estatuto del 

extranjero. 

La libertad . internacional de tránsito, aue Maury hace consistir en 

el problema de las migraciones y cuya solución depende de cada país, de 

la política y tendencia aue les maraue su legislación, ya sea aue se 

trate de un país con necesidad de aumentar su población o bien de un país 

con exceso de ella, políticas cuyos medios de canali?.ación son el 

pasaporte, el control de la inmigración (carta de identidad o de 

estancia) y la expulsión, par mencionar alquros. 

La libertad de tránsito elevada a la categoría de derectx> int-erente 

y natural al tnmhre, al ser rumaro a la aue por ser persona tiene 

derech>, constituye la razón jurídica, la explicación sirrple del 

nacimiento del turiSITK>, y ciertamente no sólo de este Último siro de toño 

aauel fenómeno migratorio, como menciona Maury. 

Si al estudiar la problemática t:Je la condición iur Ídica de los 

extranjeros, elegimos enfocarla a través de los dos aspectos arriba 

mencionados, estailk)s con ello intentando ñarle solución a la cuestión aUP. 

ah>ra nos ocupa, de los derech>s y obligaciones de los .turistas, ya aue 

al referirros al extranjero en qeneral, se incluye ñe conformiñad con 

nuestra legislación positiva al extranjero "strictu sensu" o 
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específicamente al turista, calidad migratoria car¡:cendida en la 

catega: ía de extranjeros. 

IDgico resulta, pues, QUe de ul'la manera deductiva lleguemos al 

JOOOllo de este estudio; ¡x imero nos referiremos al extranjero "lato 

sensó" para después conp:el'lder la esfera jurídica del extcanjero "str ictu 

sensu", del turista en este caso; cono1.caroos el género para luego llegar 

plenamente a la especie. 

PUes bien, en la medida en aue esa libertad de tránsito sea 

reconocida para los extranjeros en cada país, será pauta para hablar del 

goce y ejercicio de derecro de Que aQuellos podrán disfrutar. 

01 nuestro país, afortunadamente y cono uno de los pioneros en la 

·materia, se ha recorocido, y así lo consagra nuestra carta Magna, oue la 

libertad de tránsito constituye un derectn innanente del individuo, de la 

persona, sin hacer distinción de nacional o extranjero, e incluso ha sido 

tal el respeto aue por: ese decech:> te ioota, aue lo ta elevado a la 

categoc ía de garantía individual. 

Respecto al otro aspecto apuntado, del estatuto del extranjero, se 

tace consistir en la determinación de la situación jurídica de ést~, bien 

aue se le conceda la igualdad con los nacionales, o sinplemente se le 

reconor.ca el míniroo de derech:>s esenciales. 



- 146 -

La tendencia de eQuiparar a los extranjeros con los nacionales fue 

postura adoptada por la mayoría de los Estados, en relación al goce de 

los derecros 1Zivados, fruto Que Maury en su otxa antes mencionada, 
t'.~ 

atribuye no sin ra?Ón, al O'istianismo, r:regonero de la fraternidad 

universal y por otra parte al comercio, a los medios de carunicación Que 

día a día acercan más a los pueblos y ronp!n la barrera de la lengua, 

ra?.a, nación o continente. 

Los países en su generalidad, han admitido la existencia, en el 

~ecto de' gentes positivas COOK> en el derech> natural, de una obligación 

para el Fl;tado de recorocer a los extranjeros un mínimo de derecms 

necesarios para la convivencia internacional1 arora bien, parecería una 

evasiva del problema si sinplemente se setrala la obligación de los países 

de reconocer el mínimo de derecros, ya que ¿QJál sería ese mínimo y quién 

ser ía e 1 autor b:ado par a establecer lo? 

Se llego a pensar que ese mínimo estaría fijado y regulado P<X' el 

Derectn Col!1)aiado; el tratamiento otorgado en otros países a los 

extranjeros, sería la norma para aue un país determinado regulara su 

conducta. Solución poco afor:tuNda, si considerairos aue un derectn conún 

internacionál resultaba aún demasiado vago. Un intento por enlistar ese 

minino auhás pecara de casuístico, cetfido a la letra de la ley, áue por 

otra par te tendr ía aue ser nacional y· desde ese nanento perdería su 

obligaror iedad para los denás integrantes de la COl'llJnidad internacional. 
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Variadas han sido las soluciones que para resolver la anterior 

pr:oblemática se hal'I apoctado, depel'ldiendo en gran manera de la 

legislación y polÍtica marcada en cada uno de los diversos países. 

Así, podemos apr:eciar algunos sistemas a: ientadores, aue han 

servido de pauta a los ~tados para legislar en relación al trato 

jurídico de los extranjeros, los aue una ve?. mencionados colabocarán a 

dejar establecido el coocepto de extranjero y así estar en posibilidad de 

determinar de aué derecros podrá gozar, y auien será, el facultado para 

establecer los. Poraue si bien es cierto aue negar alguno de los derectos 

reconocidos internacionalmente a la persona, seda tanto como rebajar su 

dignidad rumana, sin embargo, el PBtado dentro de cuya jur isdioción se 

encuentre el extranjero, tendrá la facultad de determinar aué derech:>s 

serán los aue estén en posibilidad de aue aquél pueda ejercitar, con ello 

no se está desconociel'ldo aue el extranjero sea capaz de ser titular de 

ciertos derectos, muy poc el contratio, se le reconoce su personalidad 

jurídica, esto es, esa capacidad, pero subordinada en cierto modo a los 

r:ropios intereses del ~tado, ya aue éste legítimamente limitará ciertos 

derechos reservándolos para sus nacionales, con lo cual no tace sino 

in¡Jedir su ejercicio1 claro está, nunca esa limitación estará por: debajo 

del mínimo de derectns aue la co111.midad internacional se ha obligado a 

respetar. 
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Hans Kelsen * al efecto afirma: "El derecoo internacional no inp>ne 

al Fstado ninguna obligación aue se refiera al trato ñe sus propios 

cidadanos. El EBtado, a este resj:>ecto, es lit:xe, es decir, el orden 

jurídico nacional no está limitado en cuanto a los derectcs aue confiera 

o no a los individuos Que son ciudadanos del Fstado constituído por aauel 

orden jurídico. Solamente por un tratado especial un Fstado podrá asumir 

obligaciones de tratar a sus p:opios ciudadanos de un cierto nK>do, a 

conferir les ciertos derechos y a conceder les cierta protección. Sin 

enbargo, el ~recto Internacional general obliga al Fstado a proteger a 

los individuos aue están dentro de su territorio pero aue perteneceii a 

otro Fstado como Ól:'ganos o ciudadanos". 

"Si los extranjeros son admitidos, el orden jurídico del EStado en 

cuyo territorio se encuentran tienen aue otorgar a estos individuos un 

míninn de derect-os, y no i~iierles ciertas ohligaciones1 de lo coiitrario 

el derecm del .EBtado al cual jur ídicarnente pertenecen se considera 

violado. ei lo aue se refiere a los derect-os, cada EBtado está obliqaño 

por el Derecm Internacional general a otorgar a los extranjeros, por lo 

menos la iqualdad ª"te la T.A!y con sus iiacionales, en cua,,to a la 

seguridad de las personas y la p:opiedad. Sin enbargo, esto no significa 

* Hans Kelsen. Principios de Derech> Interf'aeional PÚblioo. BHt. El 

Ateneo, ~nos Aires, 1952. 

. ; .. 
:< , .. ·· \ ~. 

..:· 
··'···· 
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que el r.erecro del EBtado deba conferir a los extranjeros los misnDs 

derechos aue a sus nacionales. tos extranjeros pueden estar exclu.ídos de 

los derecf'Ds políticos, de ciertas ¡xofeaiones, y aún de adauir ir la 

~opiedad de la tierra ". 

No ohstar'\te la situació" jur Ídica aue se otorgue a los extra"jeros 

no debe estar por: debajo de un nivel mínimo de civilización, sin aue 

constituya u"a excusa el techo aue la situación jurídica otorgada a los 

ciudadanos por el derecto nacional no corresponda a este nivel". 

()le sea facultad soherana de todo &Jtado, la de reglamentar en su 

territorio sotre condición de extranjeros, es a todas luces innegahle1 

sin embargo t:al facultad no puede ejercerce arbitrár iamente "aoosal'ldo de 

la soberanía" cono dice Alberto G. Arce * ya aue existe y así se ha 

recorocido internacionalme"te, un mínimo de derecros propio de todo 

extranjero1 el derecro interno al dictar sus normas sobre extranjería 

aueda subor:dinado a reglas universales aue no le está permitido 
?,/) 

transgredir su pena de auedar fuera de la Ca'lllnidad internacional. -
'Eh concordancia con lo aseverado por Kelsen, la Cbrte Permanente de 

Justicia Interoaciooal resolvi6 aue lo IXOhibido poc el derecto de 

* Mberto G. Arce. Derecho Internacional Privado. Eli. Universidad de QJa-

dalajara, ~ptima 83ición, 1973. 

·',. ::· 
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gentes, refir iéodose al trato jurídico de los extranjeros, no puede 

legitimarse por:aue el altado lo apliaue a sus ¡ropios oacionales1 lo cual 

significa aue no será suficiente para cunplir con el p:incipio de derectx> 

universal, el aue se asimile el extranjero al nacional, ya aue éste puede 

verse sujeto a un derectx> ·interno atrasado o tiránico1 no podrá pues 

negarse ese mínim de derechos a los extranjeros alegando aue tant:>oco se 

les conoceden a los MCionales. 

Anzziloti * exp:esa: "La igualdad entre nacionales y extranjeros 

no significa aue el 0itado es litre para tratar a los extranjeros CORk> le 

parezca, si el misioo tratamiento se aplica a los nacionales". 

De acuerdo a la legislación interna de cada pa'ís, el trato jur Ídico 

del extranjero ha sido diverso1 en por eso aue consideraioos ill¡)()['tante 

conocer los diferentes sistemas aue han servido de guía a los países, y 

dentro de los cuales definen su posici6n y oorman su criterio en relación 

al trato aue deben p:oporcionar a los extranjeros. 

Algunos autores, entre los cuales se encuentra Francisco J. Zavala 

han elahocado la siguiente clasificación: 

l. Un IX imer sistema aue se ha dado en llamar clásicamente Feudal, 

* Citado por ,Alberto G. Arce. Idem 
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ya aue su esencia radica en considerar aue cada Bitado es árbitro 

absoluto de las cosas y personas aue se hallen en su territorio, si acaso 

a estos \Íltink>s se les concede el goce de ciertos derectDs, es sólo por 

eso, Por una concesión, por una gracia. 

2. Otro sistema aprobado por much:>s autores, es aauel según el cual 

cada Nación tiene, e" virtud de su soberanía, el derecm de reqlamentar 

todo lo relativo a las personas y cosas aue estén en su territorio y si 

lleqare el caso de aplicar o col"Ceder al extra,,jero un determinado 

derecoo no reconocido, será sólo por Reciprocidad Internacional. 

Para mantener la armonía de las naciortes, o tal ve?. aún por 

conveniencia, interés, ya ' aue sus pr:opios nacionales fuera de su 

territorio serán también extranjeros. 

Eh este sistema cae por tierra la existencia del cerectn 

Internacional Privado, ya aue así enteroida la condición jurídica del 

extranjero, deja de ser "derecho" para convertirse en "qracia" ya aue se 

~ta el car~ter de obligatoriedad propia de la rorma. La reciprocidad 

es una c¡uía excelente en relación a la celebración de Trat:adoR, jamÍA 

como base de un Derech:> Internacional Privado, cuyas normas deberán ser 

científicas y fiias1 la reciprocidad con su característica iricertidurnhre 

y vaguedad conduciría sencillamente a un enpiriamo casuístico. 
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3. Otros más ran sostenido aue la justicia universal y la pública 

utilidad del ~n de las naciones exige aue en cada país se ~ efecto 

extraterritorial a las leyes de las otras naciones; es el sistema de los 

EStatutos, tr~tese de estatutos perso"ales aue se dirijan a ordenar las 

personas, de estatutos reales a ordenar las cosas, o estatutos formales 

Que atienden a la forma de los actos, iodepe~ientemente de la persona a 

auien se atribuyan y de las cosas aue puedan tener por objeto. 

4. Alquros más tan propugl'ado poraue el "Interes General" fuera :la 

base para aplicar o dejar de aplicar la ley "'1Cional o extranjera. 

Todos los anteriores criterios seguidos por pa~ses para regular su 

conducta respecto al trato de los extranjeros, no han sido los µnicos, y 

la clasif icaci9n aue más adeptos ha cosechado es la aue a continuaci9n se 

enuncia por ser ~s actualizada, lo aue de niriguna forma significa aue 

sean totalmente nueva; acaso.ca" una denominaci9n más moder"a: así pues, 

teneroos: 

a. El sistema de la Reciprocidad Diplomática. SeqÚn el cual un 

extranjero s9lo puede gozar de aauellos derectos aue, por tratado 

diplomático celebrado entre su 03tado de or iqne y el de su rediencia, se 

hayan acordado concederle. 

'.·i_. 
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Niboyet, en su otx'a ~incipioa de Derech:> Internacional Privado, al 

refer: irse al anterior sistema llega a afirmar: "El! este un sistema justo, 

puesto que mantiene un equililx io caipleto1 pero su severidad es 

excesiva, pues en el caso de aue no exista un tratado, la situació~ del 

extranjero es sc.namente desfavorable". 

Alberto G. Arce * asienta: ". • • el sistema es justo, pero poco 

severo, pcxaue si falta tratado, la condición del extranjer:o es ~ecar ia". 

carlos Arellano García * sel'rala: 

~ecariedad es la insuficiencia. 

. . 
La 

• es un sistema cuya pr if'ICipal 

falta de normas jur Ídicas 

inter: nacionales suficientes contenidas en tratados internacionales vuelve 

malo el sistema en el terremo ~agmático". 

El sis tema en cuestión se encuentra realmente en desuso, ?Jr la 

dificultad, ante todo, de estar en posibilidad de conocer si existe 

tratado con tal o cual país, para conceder o negar determinado derecro al 

extranjero, máxime estando integrada la CClllJnidad internacional por un 

número tan grar'lde de países. 

* Alberto G. Arce. Op. Cit. 

* car los Arellano García. Derecho Inter Meional Privado, B:lo. ~rrúa, S.A. 

México, 1984. 
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Eh teor~a y sin examinarlo a fondo, podría ser considerado, como la 

mayor~a de autores lo admite, como un sistema justo, ya aue ~sican.:!nte 

concede a los extranjeros, los misroos derectx>s Que para sus nacionales 

otorga, se reconoce aue la ra~n de ser de esa reciprocidad desea el 

"inter~s" CORX> afirma Francisco J. Zavala en su obra Elementos de 

Derecro Internacional Privado, ya aue los propios nacionales de un país 

fuera de su territorio ser~n tambi~n extranjeros. 

b. El Sistema de la Reciprocidad I.egislativa o de Hect-o. De acuerdo 

con ~ste, los EStados conceden a los extranjeros los derectx>s aue sus 

nacionales qocen en el país de aQuellos. 

Eh este sistema no se circunscribe el trato jurídico de los 

extranjeros, a la celebración de un tratado previo1 los extranjeros 

gozar¡in de los derectns oue tanto leyes, costl.Dllbres, usos, 

jurisprudencia, les reconocen1 en este aspecto, se a111>l~a el radio de 

accipn del aue puede originarse determinado trato jur ~dico para el 

extranjero; si el anterior sistema es casu~stioo, ~ste padenns decir aue 

logra superarse, pues no limita y sin'plemente enuncia: todos aauellos 

derechos aue en otro país se concedan a los nacionales, se concederán a 

los extranjeros. 
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ES un dar para recibir y se da en la medida en Que se reciba, cato 

lo JXOpone Algara. * 

Jorge A. carrillo afirma en su otxa Apuntes de Derecho 

Internacional Pr:ivado. "no parece justo Que un &ltado aue niega ciertos 

derechos a los nacionales de otro, espere sin embargo aue los suyos gocen 

de los mismos derecros en el Estado aue es objeto de la discriminación". 

c. Sistema de la ~uiparación Asimilación a los Nacionales. It>s 

Fstados seguidor es de este sistema y ciertamente con un paso adelante, 

conceden a los extranjeros el trato jur ídioo que a sus rtacionales1 y esa 

eoncesión, no entendida como una gracia, coroo un regalo, sino cono un 

reconocimiento a la personalidad tunana. Sin embargo no basta con aue el 

EStado asimile los .extranjeros a sus nacionales en cuanto al trato 

jurídico, es il"dispensable ciue esa asimilación no signifiaue rebasar el 

mínimo de derecros Que toda persona tiene, puesto Que si él es tratado 

por su EBtado por debajo de ese minino, no le es lícito en base a ello, 

tratar de igual forma al extranjero, si no Quiere incurrir .en 

responsabilidad. 

* Citado por calos Arellaro García. Op. Cit. 
'-•'.-· 

'1 



- 156 -

Con roocha oportunidad Car los Ar:eliano García * nos hace notar el 

alcance de este sistema: "el extranjero no conpetirá todos los 

¡x ivilegios inherentes a los nacioMles, sino su verdadero significado 

estriba en que los derechos aue la ley concede a los extranjeros le 

p:oteger án en la misma forma aue cano se ¡xotegen los derecms de los 

nacionales". 

d. Otros sistemas con más o menos arraigo entre las naciones, aue 

constituyen ciertamente una evolución hacia el perfeccionamiento del 

trato jurídico de los extranjeros y aue vienen a colocar un eleme"to más 

de eauidad a algunos de los anteriores son, por mencionar algunos, el del 

Minino de Derecros. 

Eh éste sistema com:> ya adelantamos, aue protege a los extranjeros 

en ac¡ullos países donde los nacionales recit:ien un trato muy por dehajo de 

lo oue supone la dignidad hwnana, a fin de aue aQuellos gocen del rníniim 

aue toda persona debe tener. 

El ¡x oblema en este sistema es lograr establecer ese mínimo y 

logr:ar oue los demás países lo respeten para obtener una tegaoonía de 

a: iter ios. 

* Carlos Arellano García. Op. Cit. 
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e. Un Últiro sistema Que Queremos dejar apuntado, de entre los más 

conocidos, es el llamado ANGIDAMElUCAOO (~an lketarta y U.S.A.) según el 

cual se concede a los extranjeros el disfrute de derecms pero fuera de 

cualauier limitación de tipo inter:naci<>nal, de forma aue se considera 

"aue no es de la coopetencia de la conunidad jurídica internacional, 

intervenir en la fijación del "status" jurídico del extranjero", * lo 

cual significa aue esa determinación de los derectns de cuyo disfrute 

gozarán los extranjeros es una cuestión interna, diríanos "intramuros". 

Siendo ésta una postura unilateral debe ser: repudiada por la 
• 

doctrina internacional, aue piensa y seguirá pensando aue el "status" del 

extranjero afecta vitalmente las relaciones internacionales". 

Pero podeRQI ¡xeguntarnos1 ¿aué repercusión tendrá el aue se siga 

en determinado país, éste o aauél sistema, en cuanto a la condición 

jurídica del extranjero? y más concretamente: ~fecta al turista 

( extranjero) , el aue un país siga un determinado sistema? 

EVidentemente Que el trato jurídico Que se concede a aauél, se verá 

influenciado por la legislación interna, la Que en una u otra for:ma 

Quedará incluida en alguros de los anter: ior:es sistemas, es la politica y 

* Idem. 
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la ley la aue determinar~ en Última instarx:ia de a~ derecros gozarán los 

extranjeros - turist.Q, desde lueqo sin pasar por alto las normas 

dictadas por la ccm.midad inter"1Cional, cuya más fuerte tenderx:ia se 

traduce e" el respeto a u" mfoimo de derectx:>s para los extra"jeros, aue 

les permita ser tratados como persoMs. La inportaiicia de corocer los 

sistemas aue hemos dejado establecidos radica ª"te todo, según apuntaroos 

al prirx:ipio de este estudio, en aue el extranjero - turista previamente 

a la actividad ;urídica aue pretende reali?.ar, deberá corocer si el, país 

receptor le concede o niega el goce y ejercicio de ese derecto1 esto lo 

conocerá a través del sistema aue il1')ere e" su legislación, ahÍ radica su 

trascendencia. 

Sin ellDargo la problenática aue nos hemos propuesto solucionar no 

termina ahí, ya aue afirma aue, deber~ respetarse un miniroo de derecros 

para aue la condición ;urídica del extra"iero no sufra violaciones, o 

¿c1ué, con e<Niparar o asimilar el extranjero al nacional tendremos lo 

mejor de las leqislaciones? El problema es todavía más profuroo. 

Alfred verdross * nos dice: "81 frecuente afirmar aue los 

extranjeros auedan en c°"junto eauipar ados a los nacionales" • Nada 

* Alfred verdrosa. "()!recto Internacional Público". Si. Aguilar. 

Madrid 1957. 

1(_1 
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habría que objetar a dicha afirmación, si con ella nos limitamos a 

C001Xobar un hecho. Resulta en cambio eauivocado si pretende describir 

una situación jurídico-internacional, poraue no se ha dado nunca un 

precepto de l)!recro Internacional conún aue iqx>nqa tal eauiparación. 

"Todos los derectns de los extranjeros aue se fundan en el l)!recho 

Internacional conún parten de la idea de aue los Fstados están ohliqados 

entre si a respetar en la persona de los extranjeros la dignidad tunana". 

"Bi el sentir de los pueblos civilbados, los derecros de esta idea 

pueden reducirse a cinco grupos: 

l. Todo extranjero ha de ser reconocido como sujeto de derectn. 

2. IDs derectns privados adQuiridos por los extranjeros han de 

respetarse en principio. 

3. Han de coricederse a los extranieros los derecros esenciales 

relativos a la libertad. 

4. Han de ouedar abiertos al extranjero log procedimientos 

judiciales. 

5. IDs extranieros han de ser proteqidos contra delitos oue arnencen 

su vida, libertad, rxopiedad y t-onor. * 

* Rafael Gon?ále7. A. Alpuche. Temática y Ieqislación 'I\.Jrística. Méxiro. 
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Henos dejado asentado Que la asimilación del extranjero al nacional 

no es ninguna garantía pera la deter:miNCiÓn precisa de los derechos Que 

le ccrresponden "pues ningún bien le reportaría al individuo extranjero 

ser igual.nente víctima de un gobierno despótico" Ca"OO ·afirma Rafael 

González A. AlpuctE. 

La igualdad de condición jurídica entre el extranjero y el nacional 

sólo puede consistir en Que, según afirma Pasauale :l!'iore * dentro del 

derecho pr: ivado, la personalidad jurídica del uno debe ser p:otegida por 

la ley lo mismo aue la del otro". 

Así pues, si el EBtado en ejerciCio de su soberanía, es auien 

legisla sdxe la condición de ·los extranjeros, en su territorio, no 

debemos olvidar aue esa soher:anía nunca será absoluta, ya aue el pr:o'pio 

Fstado estará obligado a no rebasar ese límite de Que hemos venido 

hablando y aue constituye lo aue los autores han dado por llamar "el 

minino de derectos" de aue tódo extranjero caoo persorta deberá gozar. 

Alxra bien, ¿aué debenos entender por "mínioo de derechos" debemos hacer 

notar aue el conjunto de derectos catp"endidos en ese "mínimo" 

necesariamente deberá ser establecido por el Oerecto Internacional con 

carácter de obligatorio par a todos los Bitados. 

* Pasauale Fior:e. Oerech> Internacional Privado. B:l. Matrid. 1889. 
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La verdad, en este renglón, los autores no han logrado una 

presición científica para determinar aué derecoos corn¡xende ese míniroo1 

lo aue sí es indudable en cuanto a posición se refiere, es aue dehe 

existir un míniroo de derecoos concedidos a los extranjeros, algunos, 

dando paso adelante, ran intentado enunciar los derectos aue deberán 

incluirse en ese mínimo; estudieroos las diversas opiniones a fin de 

formarnos una idea de la trascendencia del pr:oblema y de la dificultad de 

una clara solución. 

Carlos /\rellano García * se plantea las siguientes interrogantes: 

11 p.iál es ese mínimo? Fse míniroo ¿Ha se ser superior? ¿Iqual? o 

¿Inferior? al míniroo de derecoos aue han de asegurarse a los nacionales? 

Y continúa: "La respuesta correcta es aue el mínimo de derecoos no h3 de 

establecerse por comparación con los derecoos de los nacionales". 

Se estima de lo más correcto dicha posición, ya aue corno ternos 

afirmado anteriormente, puede suceder aue en un F.stado tiránico los 

nacionales carezcan del mínimo que internacional.mente se reconozca a los 

extranjeros y en tal situación, en comparación el F.stado deberá conceder 

y reconocer mayores derecros a estos últiroos con el objeto de lograr el 

* car los /\rellano García. Op. Cit. 



- 162 -

mínirro; o por el contrario . puede suceder aue ese mínimo aue debe 

concederse a los extranjeros esté muy por dehajo de la condición jurídica 

de los nacionales; o aún más, siguiendo a Carlos Arellano ~reía, podrá 

darse el caso de aue sólo el trato iqualitario loqrara satisfacer el 

mínimo exigido. 

Con todo lo cual concluímos aue efectivamente es eouivocada la 

posición aue trata de fijar el mínimo de derectns aue deben otorgarse a 

los extranjeros, tomando como base de comparación los concedidos a los 

nacionales, ya aue lo irrp.>rtante no es determinar si se reconocen más, 

i_quales o menos dereclns a éstos aue aauellos, sino al respetar ese 

mínimo aue les corresponde. ~sgraciadamente esta tendencia, en la 

mayoría de los casos, ha sirlo la sequida por los autores, y de ahí 

precisamente la impresión de aue rablamos, al tratar de establecer el 

alcance del mínimo de derecros. 

Alfred Verdoss, en lo arriba transcrito, nos ha dado una pauta aue 

evite la comparación con los derectns concedidos a los nacionales y fija 

COllX) norma orientadora el respeto en la persona de los extranjeros de la 

dignidad tlllnana y así ra interitado reducir a esos 5 grupos, lo oue él 

corisidera como míniroo esencial para la persoria, por tanto para los 

extranjeros, idea esta Última con más seguidores cada día, pregoneros del 

reconocimierito de los derecros int-erentes a la persorialidad rumana, al 

tanbre en sí siri distinción de nacional o extranjero. 
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Los derecros así reconocidos, están fundados en el derecro 

consuetudinario internacional, en los principios qenerales de derecro 

reconocidos por las naciones civilhadas, así como en una serie de 

tratados internacioMles". 

Alqunos autores nos han dejado cuadros clasificando ese mínimo, 

según se trate de derecros públicos o privados, en ese esfuerio por 

definir claramente aué derechos dehen comprenderse en aauél. 

J.P. Nihoyet t'ace la siguiente clasificación: 

¡.- Derechos políticos int-erente~ a la calidad de ciudañanos. El 

extranjero no puede reclamar su qoce; en contrapartida no se le de~ 

imponer ninquna carqa u ohliqación derivada de aauellos; así por eiP.mr>lo 

no estará obligado a prestar el servicio militar. 

II. - Derechos Públicos. - Los dereci"os pÚhlicos aue interesan a los 

extranjeros son: 

a). El reconocimiento de la personalidan. 

b). El derecro de penetrar en el territorio. 

e) • Las lihertades pÚhlicas tales corro: libre 
. . , 

en11s1on nel 

l)E!nsamiento, tanto de palabra como por escrito, y libertad de cultos. 
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III.- ~recoos Privados.- Un extranjero no puede vivir en un país 

si no se le asequra el qoce de cierto número de derech:>s privados, a los 

aue se les suele calificar de facultades de Derectx> de gentes. "ES 

preciso aue el extranjero pueda contratar válidamente y realbar todos 

los actos del c~rcio jur Ídico". 

Los Estados deben leqislar y por tanto recoNJCer un míniroo c'te 

derectx>s para los extranjeros, en atención no a su carácter de no 

nacionales, sino a calidad de l"omhres aue son. Así nos se~ala: la 

ohligación aue el EBtado tiene de reconocer ciertos derecoos a los 

extranjeros se deriva de su propia situación de miemhro de la comu,,idaci 

internacional y, por tanto, de la interdependencia y solidaridad aue 

deben existir entre todas las naciones. Pero los extranjeros además dP. 

partes conp:>nentes de uno o más miembros de la comunidad tienen su 

existencia propia, coIOO Hombres". 

Los principales derecoos aue deben recorocerse a los extranjP.ros 

son: 

l. ws derecros del OOmbre, o individuales, esto es, la libertad 

individual y la inviolabilidad de la persona h.unana, con todas las 

consecuencias aue de ahÍ se derivan, y aue por lo demás se indican en la 

ll:!claración Universal de los I:erecros del lt>rnbre, tales coroo: libertad de 
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conciencia, de culto, inviolabilidad de domicilio, derectx> a trabajar en 

condiciones eouitativas y satisfactorias, derect'O oe propieñad. 

~s derecl'x>s civiles y de familia. &\ cuarito a los derecms 

políticos o de ciudadanía el EStado puede neqarlos a los extranieros1 en 

tales circunstancias no deberán ser electores, ni elegibles, ni ejercer 

funciones pÚhlicas, ni ser alistados en las fuer7.as navales o militares 

nacionales. 

B'l la Sexta Conferencia Internacional Americana celehrada en la 

Hahana, CUba, en el a~ de 1928, se firmó la Convención sobre Condición 

de e<tranieros y en la oue se eauipara el extranjero al nacional en 

cuanto al trato jurídico, aue los EStados signatarios se obligaron a 

respetar. 

La mayoría de los EStados Hispanoamericanos, aue han dado por 

adt'erirse más bien a la tesis de la norma máxima aue a la de la norma 

mínima. 

Se puede tener ra7Ón al considerar aue pueden existir regímenes en 

donde la asimilación del extranjero al nacional, provoaue aue la 

coiidición jurídica de aauél se vea afectaña y colocada muy por debaio de 

lo aue se ha llegado a establecer como un míni.JJK>. Sin ernbarqo, hecta esa 

·,'t. 
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salverlad a la oue nos ternos venido refiriendo y la aue desde luego atenta 

contra la diqinidad rumana, nos parece aue tanto la ten<lencia dP. la norma 

máxima o asimiliación del extranjero al nacional como lo de la norma 

mínima, tienen. coroo finalida<l la ñe enaltecer la personalidad turnana ya 

aue van dirigidas al tanhre considerado como tal, sin distinción de raza, 

color, idioma, oriqen, posición, credo u opinión rx>lÍtica. Eil loR 

Estados Unidos Mexicanos todo invididuo qo?.ará de las garantías aue 

otorqa esta Constitución". (Art. lo. C'.onstituciÓl'l Política rJP. loi:: 

F.stados Unidos Mexicanos) • 
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XI. LOS 'IURISTAS ANTE DER&:OO a:M>ARAOO. 

Terminareoos este capítulo dardo a conocer el trato jurídico aue 

reciben los extranjeros, concretamel"'te los turistas, en alqul"'OS países, 

desde luego co" la aclaración de aue sólo intentaremos proporcionar u,,a 

visión panorámica, con el Único objeto de estar en posibilidad de 

aauilatar dehidamente lo adelantado de nuestra leqislación e,, materia ñe 

extranjería. 

ESPAÑA. 

J.P. Nihoyet, en su obra Principios de Derecro Il"ternacio,,al 

Privado, relativo a la Condición Jurídica de los ectral"'jeros afirma: 

"La leqislación esparola ha sido sien;>re sumamente liheral con los 

extranjeros ••• " 

Y considera como tales: 

"lo. Todas las personas nacidas de padres extranjeros fuera de 

dominios de ESpa~a; 

2o. Los hiios de padre extranjero y madre espafl'ola nacidos fuera de 

P.stos dominios si no reclama la naci<>l"alidad de ESpal'l'a; 

3o. Los aue hal" ,,acido en territorio espar\'ol de padres extranieros 

o de padre extranjero y madre espar'l'ola, si no tacen aauella recl.amació,,; 
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4o. Los oue han nacido fuera del territorio de Fspaña, de padres 

Que han perdido la nacionalidad espailola; 

So. La mujer esparlola aue contrae matr !nonio con extranjero" •• 

Clasifica as;í rnisroo en su Art;ículo 3o., a los extranjeros en dos 

categor ;ías: 

"domiciliados y tranSe\Íntes". 

"EXtranieros domiciliados son los aue se ran establecido en 

territorio espaool con casa abierta o residan e" el mistoo dura"te tres 

meses con bienes propios o industria y ·moao de vivir coriocido (Art. 4o.); 

extranjeros transe,Jntes son todos aouellos aue se encuentran en el Reino 

sin tener en el mism:> residencia fiia". 

Hasta el arfo de 1868 existi6 el fuero de extranjer;ía, fecte en aue 

desapareció por disposiciones del "Decreto-~y de unificación de fueros" 

Que declarp C001)etente la jurisdiccipn ordinaria para conocer de los 

asuntos de los extranieros sin distinción. 

Por su parte el Art. 25 de la Constitucipn de lo. de Julio de 1869 

estahlec,Ía: 

"art. 25.- Todo extranjero podrá establecerse libremente en 
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territorio espar'lbl, ejercer en él su industria o dedicarse a cualauier 

profesión, para cuyo desenq:>efie> no ·exijan las leyes títulos de aptitud 

expedidos por las autoridades espa~las". 

Ello coristituyó uro de los ¡:e imeros pasos racia la asimilación de 

los extranjeros con los nacionales. 

Sin emhargo, el principio fundamental aue requla la condición 

jur Ídica de los extranjeros en ESpa.,-a está coritenido en el Art. 2o. de la 

Constitución vigente de 30 de junio de 1876. 

"Art. 20.- ws extranjeros podrán establecerse litxemente en 

territorio espal'bl, ejercer con él su industria o dedicarse a cualauier 

profesión para cuyo desenpeñO no exijan las leyes títulos de aptitud 

expedidos por las autoridades españolas. U>s aue ro estuviesen 

naturalizados no podrán ejercer en a;pa~ cargo alguro aue tenga ajena 

autoridad o jurisdicción". 

U>s extranjeros qo7an de los siguientes derechos pÚblicos: 

l. Litxe acceso al territorio espa..-01.- Desde luego no es un 

derecho absoluto, ya aue la legislación ha establecido limitaciones y 

obliqaciones tales CORD: 
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a). Limitaciones: los indigentes y vagabundos no son admitidos en 

territorio espatrol. 

b) .- Obligaciones: los extranjeros aue deseen internarse a 

territorio espartal deberán venir ¡xovistos del correspondiente pasaporte 

visado por el consul espai'iol de carrera en el lugar de residencia del 

funcionario que lo t:aya extendido. EXceptúa de la obligación del visado 

de pasaportes a los extranjeros cuyos países respectivos concedan igual 

excepción a los espartroles (Bélgica, o.iba, Dinamarca, Francia, Holanda, 

Inglaterra, Japón, Italia, y Sui?.a). 

2.- Derech:> de residir en territorio espatlbl.- Tan;>oco es un 

derech:> absoluto, ya que existe el derecto soberano de expulsiÓI" ya sea 

poraue se trate de extranjeros peligrosos o indeseables o hien poraue se 

trate de extranjeros aue no ClDll>lan con las disposiciones de sus leyes. 

3.-Derecoos de go?.ar de las libertades pÚblicas, tales caoo 

libertad personal, de JXOtección de sus bienes, de la inviolabilidad del 

danicilio y de la correspondencia, etc. 

En cuanto al goce de los derectos pr: ivados, EBpa~ practica, en 

IX incipio, el sistema de .la asimilación de los extranjeros a los 

nacionales. Como en la mayoría de los países, carece el extranjero del 

gcx::e de los derecoos políticos. 
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Hablemos de los reauisitos de internación oue debe satisfacer un 

mexicano aue en calidaa de turista desee visitar Espa~a. 

radas las circunstancias de aue nuestro país no matiene relaciones 

diplomíticas con Espatra, es de suponer aue no existirán las mismas 

facilidades oue en otros países de E>..tropa, para lograr la internación del 

turista; no aueremos afirmar aue se obstaculice la afluencia turística en 

este pa~s, sino s:ilq::>lemente auereJOOs dejar asentado aue para lograr 

visitar F.spa~, habrá previamente aue cwrplir con ciertas condiciones a 

efecto de aue se obtenga el visado correspondiente. ES un sistema muy 

parecido al oue riqe en nuestro país, pues las solicitudes contienen 

idénticos elementos: sin ernbarqo, es de rotarse aue entre los países 

europeos, repetimos, EBpaila es de los pocos, si no el único, aue para aue 

un turista (concretamente de nacionalidad mexicana) se interne en su 

territorio, debe hacer visar su pasaporte por el cónsul EBparol. 

ei el caso de aue se otorgue el permiso, lo concederá hasta por 90 

días, con derecoo de salir tres veces de ESpa~ dentro de dict-o pla?.o; 

cuenta el turista con seis meses para entrar a Elspa~a, y utilizar la visa 

contados a partir del momento aue se le ha otorqado. Dehe además llenar 

dos solicitudes por escrito, las aue irán aconpar\'adas de respectivas 

fotoqrafías del solicitante. 

'~ . 
'·• .) :·¡··:. ' 

-------~-·,"'.'1·'~····' 
,: •\ ,·.> •¡C, '1; ,. 
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La diferencia con México es aue en nuestro país la visa 

ordinariamente es gratuita en corrparación con ESpat'l:a, por lo demás los 

datos con¡xendidos en la solicitud son los misiros, conio, vere1DOEVen los 

d~tos, se pide al solicitante manifieste los nntivos de su viaje, 

inportante creemos, pues no existe país del rrundo aue se oponga a recibir 

extranjeros aue en plan de turistas soliciten su internación, otro aue 

nos llama la atención es el relacionado con la indicación de la frontera 

por donde el turista se va a internar, y no sólo eso sino hasta en aónde 

se va a alojar 1 igualmente las referencias en ~!Ta, tienen su símil en 

los datos exigidos en México para el turista espatrol. 

FRANCIA 

Hasta la ley de 10 de Agosto de 1927 en Francia existían tres 

categorías de extranjeros, entendidos éstos, según la CXdenanza de 2 de 

NoviemlYe de 1945, cocoo todos aauellos aue no tierien nacionalidad 

francesa. 

A) I:Ds extranjeros admitidos a domicilio por: decreto, (kt. 13 del 

e.civil) 1 situación ésta iomediatamente anterior al logro de la 

naturalización. El extranjero con esta calidad, gozaba de los derecros 

pÚblicos y desde luego de todos los derecms privados. EBta categoría de 

extranjeros desapareció con la ley de 10 de agosto de 1927. 

:::·, .·' :."i' 
.\ .· 
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B) Otra categoría fué la de los extranjeros que eran beneficiados 

por a lqÚn t:r atado y por Último 

C) Aouellos aue se denominaron extranjeros ordinarios. 

Por cuanto hace a la entrada y permanencia del extranjero en 

Francia la legislación no reconoce plenamente a los extranieros la 

libertad de circulación internacional, la libertad ele entrar, dA 

establecer se o de residir en F'r ancia. 

El qohierro francés puede eiercer en contra de los extranjeros, dos 

derecros p:opios de su soberanía: el derecro de expulsar los de su 

territorio, y el de µ:ohihir o reglamentar su residencia. 

De igual forma puede negarse discrecionalmente al extranjero la 

entraila al territorio francés, aduciendo motivos ya de tipo individual 

(vagabundos, mendigos, etc.) ya de tipo general (crisis econémicas, 

escasez de trabajo) • 

Como la mayoría de los países, se,,.ala el Ar t. 5 de la Q:clenan?:a <'le 

2 de noviernhre de 1945: 

"'lbdo extranjero dehe, para entrar en Francia, estar ,xovisto de 

los documentos y visas exigidas por las convenciones ínter nacionales y 

los reqlamentos en viqor". 
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Se mantiene en pie, pues, la necesidad de un pasaporte visado. 

Eh el Derecoo Francés desde el 2 de atr 11 de 1917 se exigió la 

carta de identidad, esencial para la estancia del extranjero. 

Se~la el PI: t. 6 de la Ckdenan?.a del 2 de novienne de 1945: "Todo 

extranjero debe, si permanece en Francia, y al expirar un plazo de 3 

meses a partir de su entrada en el territorio francés, estar provisto de 

una carta de estancia e>epedida en las condiciones ~evistas por la 

Jresente ordenanza". 

I.Ds turistas deben tener una carta de residente tenpxal1 en 

general todo extranjero mayor de 16 ª"°s que auiera permanecer en Francia 

por más de tres meses, debe estar IXOVisto de una carta de estancia, cuya 

expedición causa el pago del intJUesto. 

Eh Francia a semejanza de México, el turista adauiere la obligación 

de no ejercer ninguna actividad IXOfesional renunerada, y además las de 

justificar aue se cuenta con los medios necesarios para subsistir. 

EXisten también el derecm de expulsión del extranjero, Que en 

p: incipio es ¡xonunciada por el deaeto del ministro del Interior, con la 

llK>dalidad de aue el decreto de expulsión puede ser revocado si procede. 
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ú:>s "motivos" por los oue un extranjero puede ser expulsado no son 

enumerados limitativa o enunciativamente1 sinplemente será causa 

fundatoria de una expulsión el Que la presencia del extranjero constituya 

una amenaza para el orden o el crédito pÚblico, aue antes Que ser un 

concepto claro resulta sumamente vaqo1 el legislador le otorga así plena 

libertad. 

Sin emhargo, goza el extranjero de la garantía de forma y aue 

constituye una obligación para la autoridad, tal corno la de informar al 

interesado extranjero, de la medida aue se JXetende dictar en su contra, 

a fin de Que ante una comisión pueda defenderse. 

ai técmioos generales poderos afirmar aue el extranjero sólo go?.a 

de los derecoos y libertades aue se le reconocen en la medida en aue 

gozan de ellos los franceses mismos. 

El extranjero no goza en Francia de ningún derecro político, ya aue 

éstos son ¡xopios de los nacionales1 par tanto, el extranjero ni tiene 

voto, ni puede ser elegido y como consecuncia, se ve pe ivado de ejercer 

alguna función pública. 

Y toda vez aue el extranjero "° goza de los derecros políticos, 

¡:xopios de los nacionales, no tiene, por ello, obligación de pcestar el 

ser: vicio militar. 
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Arora bien, el extranjero como persona goza de todos los derecros 

de que como tales go1.an los franceses1 es decir, es titular de los 

derectx>s públicos fundamentales: libertad de conciencia, libertad 

individual, libertad de trártsito. La legislaci6rt fral"ICesa reconoce a los 

exb:anjeros el goce de los derectx>s públicos de carácter: politico: 

libertad de ¡xensa, de reuniórt, de asociación, de culto, de ensei\'am:a, 

incluso no les ¡:rohibe ejercitar las. 

ai cuanto a los derecoos pÚblicos de carácter económico tales CORD: 

libertad de trabajo, libertad de comercio y de industria, en ¡xincipio la 

legislación francesa reconoce aue los extranjeros goian de ellos1 sin 

embargo existen diversas restricciones legales, como en todo país, sobe e 

todo con la inte11eión no de rebajar la per sortalidad del extranjero 

limitándolo, sino con el afán de ¡:roteger las fuentes de trabajo y mano 

de ot:r a nacional. U> anter i()[' se menciona sólo par a tener una visión 

panorámica de la situación jurídica aue la ley francesa les otorga a los 

extranjeros; recCX'deioos aue en nuestro derecro positivo, al extranjero en 

¡:t' incipio se le eouipar a al nacional, pero al restringir la esfera 

jm: ídica del extrarijero a la de extranjero turista, iootivo de esta 

investigación, nos encontraJOOs Que en su pcopio concepto se encierra la 

limitación a sus derechos pÚblicos económicos a aue nos re fer irnos y por: 

ello no lo relacionaJOOs en el desarrollo de este estudio. 
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Por cuanto hace al goce de los derectns privados, la situación del 

extral'ljero la encol'ltramos contenida e" el Art. 11 del c.óaiqo Civi 1 

Francés, aue textualmente se~ala: 

"El extranjero qo?.ará en Fraroia de los misroos derechos civiles aue 

conceden o concedan a los franceses los tratados celebrados con la Nación 

de la aue aauellos sea" súbditos". ES el sistema de la reciprocidarl 

dipl~tica, según el cual, un extranjero no tendrá en Francia sino los 

derechos civiles reconocidos a los franceses por tratado, e" su país. 

Atnra bien, hasta aaui nos hemos referido a lo aue los tratadistas 

nos ense~an doctrinalrnente respecto de alqunos aspectos relacionados co" 

la condición jurídica del extranjero en Francia; i.Iq:>ortante es col'lOCer 

tambiél'l lo aue heroos investigado en el Consulado de este país, en cuanto 

a los reauisitos de internación del turista. 

Aclaremos aue nos referiRK>s a los reauisitos exiqihles a un 

turista de nacionalidad !l'exicana aue desee internarse a Francia; 

pues hien, es este un país aue en verdad atrae al turista 

!l'exicano, ya aue no le exige más reauisitos aue poseer su respectivo 

pasaporte viqente, no reauiere de nif'QÚn visado para internarse en 

Ftancia, no tiene un límite máxino determinado, puesto QUe 
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si bien es cierto Que esas condiciones de internación son para acruellos 

turistas ciue deseen permanecer en Francia sólo por un máxiroo de 90 días, 

este término puede volver a obtenerse, puede de nuevo prorrogarse, con 
• 

sólo salir un día del país poc cualauiera de sus fronteras y volver con 

ello a internar se con permiso renovado por otros 90 días, y así por el 

tiempo aue se desee, sieirp:e repitiendo la misma operación. 

ES admirable la facilidad que se otorga al turista, en este caso 

·mexicaro, para aue logre su i,,ternación en este país y permane7.ca en él 

legalmente; por ello es uno de los países del mundo con mayor: afluencia 

turística1 indudablemente ha coqxendido la iqxxtancia del fenómeno 

turístico y por ello se limita a exigir el pasaporte del turista, si es 

QUe com::> exigencia puede corcehirse la posesión de dicro documento, ya 

aue más bien es una obligación de todo nacional de cualquier país para su 

¡xopio heneficio, au. tt~~' sot-ce todo si se encuentra en un país 

ajeno al suyo. 

ITALIA 

El CÓdigo Civil en su artículo Jo. se refiere a la condición del 

extranjero equiparando al extranjero con el nacional en cuanto al goce de 

los derecros ¡x ivados. La legislación en gerieral pcdeiros afirmar oue 

concede igualdad a las personas sin distinciones; cuando formalmente se 
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reQuiere la calidad de ciudadano (nacional) para la adQuisición o 

ejercicio de un derecro, la ley eXJXesamente lo dispone¡ de la misma 

forma sucede en aQuellos casos en que se prohibe al extranjero la 

adQuisición de un derecro determinado.* 

Por cuanto a los derecros de Índole civil y personales, el 

extranjero puede gozar de ellos, así cono ejercer todos los derecros 

personales que les ca:respondan con arreglo a su ley nacional, salvo el 

caso de que ésta esté en oposición con el contenido de las disposiciones 

de la propia ley Italiana. 

E>i la realidad la condición jurídica del extranjero es de hecto 

igual en Italia a la del ciudadano. 

ai cuanto a internación de turistas se refiere (no olvidarerros aue 

hablamos de un supuesto turista mexicano Que desea dirigirse a ese país), 

a semejanza de la gran mayoría de los países europeos, facilita 

asanl::rosamente todo trámite de requisito para internarse, ya que para 

permal"eeer en él durante un periodo de 90 días ro se le exige más quP. la 

¡:resentacióo del pasaporte mexicano; no require ni siquiera del 

acostlJTllrado visado aue otros países, entre ellos el nuestro, consideran 

* Pascu.aale Fior:e. "Derecro Internacional Privado". Versión FSpartola de Dn. 

Alejo García Moreno, 2a. El:Hción Madrid, 1889. 
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indispensable par a lograr la internación. 

Si acaso es necesario, mas no por exigencia de este páis, la vacuna 

internacional contra la viruela, pero ello es más bien exigencia de 

nuestras autoridades sanitarias, a fin de oue al propio nacional se le 

permita el regreso a ·nuestro país. 

EBta política de Italia en materia migratoria y concretamente este 

trato concedido a los turistas, se ha reflejado notablemente en el 

inaemente en ese país, del coopleto ferómeno turístico, ·tan i!llXX'tante 

para cualQuier nación, política QUe tal vez con el tien¡>e> llegue a 

generalizar se corro sería lo ideal. 

ALl'MANIA 

Nos refer iioos a la RepÚblica Federal de Alemania, la aue acorde con 

la política migratoria de Ellropa, oue para nosotros está muy por encima 

de la nuestra en cuanto a internación de turistas, concede también la 

· nayor facilidad para Que los turistas Que deseen visitar ese país, lo 

logren sin tener aue someterse a una serie de trárnites1 bastará aue el 

turista viaje con su pasaporte vigente, no reQuer irá Que pceviamente el 

mismo tenga aue se visado por: las autoridades consulares de aauel país, y 

podrá permanecer durante un per Íodo de 90 días en esas condiciones, es 
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. ' 
decir, sin previo permiso de estancia; desde luego auien desee visitar 

este país deberá, por oue as~ lo establecen las leyes mexicanas, ser 

vacual'ldo contra la viruela a fin de poder regresar al propio pa~s. 

Un comentario aue creemos oportuno hacer, es el siguiente: venx>s en 

todos ~stos pa~ses oue la teq:oralidad concedida al turista, y dentro de 

la cual no reouire de visa, ni de permiso de estancia, ni de cualauier 

otor reQUisito previo QUe la siq>le pr:esentacipn de su pasaporte, es splo 

de 90 días, a diferencia de la temporalidad máxima de 180 días aÜe se le 

permite de estancia al turista en nuestro país1 esto es, aauellos pajees 

permiten una estancia de 90 dias sin necesidad de satisfacer nirq\ln 

reouisito, lo aue no existe en ~xico1 atx>ra bien, somos de la opinipn 

oue ese tierrpo es m¡Ís aue suficiente para saciar el gusto de viajar, de 

divertirse, de recrearse1 si se desea permanecer por un tiempo mayor, ya 

sea por deseos de estudio, de trabajo, en fin claro aue s~ se le exigir~n 

una serie de condiciooes1 tal vez en ese caso s~ ser~ ~s dif~cil aue en 

nuestra patria, obtener el visado. 

Ojalá y algÚn día en ~xico se concedan idénticas facilidades de 

interMCión al turista, aunaue se redu?Ca la teqx>ralioad permitida; 

reiteramos aue 90 d{as es más aue suficiente para cualauier turista. 
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BELGICA 

Para visitar este país tampoco se reouire de visa en el caso de 

internción por un límite de 90 días1 la sinple ¡xesentación del pasaporte 

es más aue suficiente para internarse en él. Situación diferente existe 

en caso de que se solicite una permanencia mayor de esos 90 días, ya oue 

se exigirá aparte del visado, el CIJl1'Plirniento de una serie de condiciones 

¡xevias, tales como carta de recomendación, solvencia económica avalada 

poc un Banco, carta de la autoridad del lugar certificando la no 

existencia de antecedentes penales, manifestación de los rmtivos de 

viaje, lugar en donde se piensa permanecer, personas nacionales de aouel 

país Que respondan econánicarnente y rmralmente por el solicitante, etc. 

Como vemos todos estos países se encuentran en los extremos, sin 

por ello juzgar de su conveniencia1 otorguen facilidades al turista cuya 

permanencia no rebase el límite de 90 dÍas, pero en cambio son muy 

estrictos al tratarse de solicitudes por un tiempo mayor de esos 90 días; 

México tal vez debería clasificarse en un justo medio, ya aue lo misrro 

exige, si así pudieran considerar se las condiciones aue deben satisfacer 

el turista para obtener su visado, a aauel oue desea internarse por 10, 

20, 30 o 90 días aue al aue lo desea por mayor tiempo, cuyo límite 

estará invariablemente fijado en 180 días. 
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ESTAOOS UNIC03 DE OORl'F.AMERICA 

Son de todos nosotros conocidos los reauisitos de internación 

exigidos por el país vecino del norte, es tal el imán turístico Que posee 

estP. país, aui?á por la cercanía oue no estaioos litres de su carrp> de 

atracción. 

Pues hien, para obterier el permido de internación a u.s.A., el 

solicitante deberá poseer pasaporte vigente; para adouirir el visado del 

mistro aCOlq)ar'fará a su solicitud una fotografía, así como una carta de 

solvencia econánica de la empresa donde presta sus servicios en la oue se 

indioue: sueldo, antiguedad, puesto. 

La tenp:>ralidad en cuanto a la estancia del turista en este país, 

es directamente concedida por el Cónsul, es decir oueda a su decisión 

fijar el período de estancia, de acuerdo, desde luego, a la aue el 

turista solicite. 
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CAPI'IUW Cl.JAR'ID. - LEGISLACION 'IURISTICA MEXICANA VIGENTE. 

XII. CX>NSTI'TUCION OOLITICA DE LOS ESTAin:> UNira> MEXICANOO. 

Intentarenos en este capítulo no sólo de realizar una labor 

compiladora de las leyes y disposiciones relativas a la condición 

jur~dica del turista extranjero, sino también intercalar algunos 

comentar íos aue nos ayuden a comprender el sentido y alcance de las 

disposiciones 1 par a ello será necesario seleccionar cuidadosamente de 

entre cada una de nuestras leyes, aauellos artículos aue consideramos de 

interés para el terna oue nos ocupa. Sin enbarqo, nos remitimos a los 

estudiosos del Derectn, interesa<Jos en profundi?.ar sohre este tema, a las 

obras tanto del maestro Rafael De pina: "EStatuto Legal de los 

EXtranieros"¡* cooo Carlos A. Eeranove Trujillo:* Manual del EXtranjero1 

y la obra canpiladora de leyes y preceptos aue casi agota todos aauellos 

aplicables a los extranjeros y cuyo principal mérito es el de contener 

sólo aauellos preceptos vigentes, completamente al día, elaborado por el 

El:Htorial Etliciones Andrade, S.A.: "FXtranjeda, 'I\Jrismo y Población". 

* Rafael de Pina. FStatuto Legal de los FXtranjeros. Tercera Etlición 1967. 

* Culos ~hanove Trujillo. Manual del EXtranjero. 14a. Etlici6n El:Htorial 

Porrúa, S.A., 1974. 
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Ya Que se trata de un estudio sobre la condición jurídica de los 

turistas foráneos en México, aue no es sino el análisis de los derecros 

de éstos, necesariamente tendremos aue indagar en nuestro Derecl"O 

Positivo, las disposiciones aue establecen esos derecros y obliqaciones1 

y ya aue la piedra angular de nuestro régimen juridico es la 

Constitución, iriiciemos este capítulo, y entresaauemos los preceptos de 

mayor trascendencia para nuestro estudio. 

"Art. 1.- E>i los Fstados Uriidos Mexicanos todo individuo go?.ará de 

las garantías aue otorga esta Consitución, las cuales no podrári 

restririgirse, rii suspenderse, sino en los casos y cori las condiciones aue 

ella misma establece". 

Comentando este precepto, "º se establece" diferencias ef'\tre 

Mcionales y extranjeros. La persona tllmana, por el tecro de encof'\trarse 

def'\tro del territorio nacional, go?.a de todas las gararitías 

constitucionales sin ninguna excepción". 

E. Isidro ftbntiel y ruarte* apunta: el pueblo mexicano reconoce los 

derecros del tunbre, signifcando as¡ aue los reconoce en todo tanbre, sea 

naciof'\al o extraf'\iero, y sea o no ciudadano. 

* Citado por CMlos Arellano Garcia. Derecto Iriternacional Privado, B:Ut. 

Porrúa, S.A. 1974. 
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Siguiendo al maestro car los Arellano G. * podemos entrever en este 

Artículo Que: 

a). ES la constitución auien otocga el reconocimiento a todo 

individuo de los derech>s que son elevados a la categoc ía de garantías. 

b). Al conceder a todo individuo el goce de las garantías, no 

distingue entre nacional y extranjero, y "donde la rey no distingue • • 

• " el individuo es el destinatario de ese reconocimiento, esto es, todo 

sujeto de derechos y obligaciones1 el turista (extranjero) antes Que nada 

es una persona, individuo, por tanto el otocgamiento de las garantías 

ex>ntenidas en nuestra Constitución, le beneficia, lo abarca, lo COOIJX'ende 

y a ellas puede acogerse. 

c). La única condición para su goce es la de aue el individuo se 

encuentre dentro de la jur isdicci6n territorial de los EStados Unidos 

Mexicanos. 

d). se reser:va con exclusividad a la Constitución la facultad para 

in'poner restricciones al goce de las garantías individuales. 

Al efecto nos setrala: 

* car los Ar:ellano García. 
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"Art. So.- Los funcionarios y eq>leados públicos respetar6n el 

ejercicio del derecro de petición, siempre aue ~sta se formule por 

escrito, de manera pac;fica y respetuosa; pero en materia pol¡tica sólo 

podr~n hacer uso de ese derecro los ciudadaros de la RepÚhlica. 

A toda peticipn deber~ recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 

auien se haya diriqido, la cual tiene obligaci~n de hacerlo conocer en 

breve q!rmino al peticionario". 

Jll:JuÍ encontraroos una restricción en materia política para los 

extranjeros incluidos turistas, ajustada totalmente a lo dispuesto por la 

propia C.Onstitución, ya aue es el texto misnc de ella auien lo establece1 

estar~ el derectr> de petici9n en materia pol¡tica reservado a los 

ciudadanos de la Re¡J\Íblica. 

Y a su vez el Art~ulo 9o. dispone: 

"Art. 9o.- No se podrá coartar el derecro de asociarse o reunirse 

pacif icamente con cualauier objeto !~cito; pero solamente los ciudadanos 

de la RepÚblica podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos polítiCQ!:I 

del pa¡s. Ninguna reuni9" armada tiene derecro a deliberar". 

~r tanto, los extranjeros-turistas no podrán reunirse ni asociarse 

con fines pol¡tioos. 
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Com:> veremos posteriormente, estas restricciones en materia p:>l~tica 

auedan corr{>rendidas en el texto mism:> del sequndo párrafo del Articulo 33 

Constitucional, al aue nos referiremos en su op:>rtunidad, para no 

auehrantar el orden aue nos hemos propuesto sequir. 

"Art. 11.- Todo tanbre tiene derecro para entrar en la Rep\lblica, 

salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin 

necesidad de carta de seguridad, pasap:>rte, salvocunducto u otros 

reauisitos semejantes. El ejercicio de este derecro estará subordinado a 

las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad 

criminal o civil, y las de la autoridad administrativa, por lo aue toca a 

las limitaciones aue ÍlTp>ngan las leyes sobre emigracipn, inmigracipn y 

saluhridad qeneral de la Rept,Íhlica, o sobre extranjeros perniciosos 

residentes en el pa~s". 

ES la qarantía de la libertad ne tránsito en la aue creemos aue 

fundamentalmente tiene su razpn de ser el fenécneno turistico. 

Una vez más alude a "todo lnmbre" sin distinciones1 sin embargo en 

sus párrafos finales se refiere a aue el ejercicio de la libertad de 

tránsito estará subordinada a las facultades de la autoridad 

administrativa, auien podr~ 

exclusiv~nte de emigración, 

RepÚblica. 

establecer limitaciones en materia 

inmigración o salubridad qeneral de la 
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Eh opinion de car los Arellano García para aue se pueda limitar el 

derecho de los extranjeros a transitar, ingresar o salir de la República 

se deben reunir los reauisitos siguientes: 

l. Que esas limitaciones estén ¡xevistas en leyes; 

2. Que esas leyes se refieran única y exclusivamente a emigración, 

inmigración o salulx idad general de la lep!Íblica1 

3. Que las limitaciones las establezcan autoridades administrativas, 

4. Que no se haqa nugatodo el derecto contenido en el txopio Art. 

11 Consticional. 

"Art. 33.- Son extranjeros los aue no posean las calidades 

determinadas en el Artículo 30. 

Tienen derecoo a las garantías aue otorga el capítulo I, Título 

Pri~o, de las Eresente Constitución, pero el ejecutivo de la Unión 

tend'á la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, 

innediatamente y sin necesidad de juicio i:cevio, a tooo extranjero cuya 

permanencia ju:?J;Jue inconveniente. 

Los extranjeros rio podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en los 

asuntos políticos del país". 
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refine por exclusión a los extranjeros1 serán considerados coroo 

tales aquellos aue no .posean las calidades determinadas en el Ar t. 30 

Constitucional, artículo éste ÚltinK> que nos se~ala ouiénes s~án 

mexicanos. Para saber lo uno hay aue saber lo otro¡ p: imero teneroos oue 

conocer: aué calidades debe reunir una persona para ser considerada cano 

mexicana y sólo así llegareil'k)s a entender: quiénes serán extranjeros, sólo 

así tiene sentido afirmar ciue son extranjeros los que no tienen la 

.calidad de mexicanos. 

Bt una segunda parte establece el Art. 33 aue los extranjeros tienen 

derecho a las garantías aue otorga el Capítulo I, Título Primero de la 

O>nstitución, en plena arironía con lo estipulado en el mismo p: imer 

artículo de nuestra carta Magna, en el que no eocontrairos distinciones 

entre nacionales y extranjeros1 ahÍ se habla de "todo individuo" J en este 

Art. 33 se reitera el decectx> de los extranjeros al goce de las garantías 

contenidas en la Constitución. Con ello debeJms concluir oue el turista 

se encuentra p:otegido legalmente en la República, no ya sólo pee estar 

cCllfXendido explícitamente en las disposiciones del Ar t. 33, sino tamién 

por ser abarcado en el sentido p:opio del Art. lo. 

Al'Kra bien, eotitirua el Artículo 33, disponiendo sotxe la facultad 

e:xclusiva del ejecutivo para expulsar del tecritorio aún sin juicio 

p:evio, a aauellos extranjeros cuya permanencia ju7.gue inconveniente. 
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Bástenos recordar sobre este respecto la jurisprudencia sustentada 

por la SuJXema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de aue 

"O:mforme 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 permaneiicia ju?.gue 

inconveniente; y contra el ejercicio de esta facultad es ÍJ11)rocedente 

coiiceder la suspensi9n poraue se trata del cumplimiento de un precepto 

constitucional del aue puede hacer uso discrecionalmente el Ejecutivo, 

siendo la detención en tal caso, sólo una medida para coopletar las 

Órdenes dadas en virtud de esa facultad". 

Sin efrbargo, existe una ejecutoria en contra de este criterio aue 

rorrq:ie la uniformidad, aue selJala: ".Aún cual'ldo el Articulo 33 de la 

O>nstitución otorga al ejecutivo la facultad para hacer abandonar el 

territorio naci°"al a los extranjeros cuya permanencia ju?.gue 

inconveniente, esto no significa aue los extranjeros deben ser JXivados 

del derecro aue tienen para disfrutar de las garantías aue otorqa el 

Artículo lo., Título I de la Constitución, por lo cual la orden de 

expulsión debe ser fuodada, motivada y despachada dentro de las normas y 

conductas legales". 

EXisten algunas otras ejecutorias en el sentido de aue no obstante 

aue se trate de una facultad discrecional del Ejecutivo, no deberá 
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traducirse en una facultad arbitraria, aduciendo aue nunca dicro artículo 

pudo ni debió suponer aue dentro del orden constitucional de tii:x> 

democrático, rubiera alguna autoridad por eminente aue ésta fuere, aue' 

auedara relevada de fundar en ley sus actos. 

Finalmente contiene el Artículo en comento aue los extranjeros, 

dígase ¡:x>r tanto turistas, no podrán inmiscuirse en asuntos políticos del 

país, corrol:x>rando así el contenido de la limitación ya ser'l'alada en los 

artículos So. y 9o. de la JX'Opia Constitución. 

"Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 

Para dictar leyes sotre nacionalidad, condición iuddica de los 

extranjeros, ciudadanía, naturalbación, coloni?.ación · e inmigración y 

salutr idad qener al de la RepÚhlica. 

Por tanto, el legislar sotre la condición iur Ídica de. los 

extranjeros, es decir sotre der:ecros y obligaciones de éstos, es facultad 

exclusivamente federal, de conpetencia sólo de la Federación, del Poder 

Legislativo de la Unión. 

EB de concluir aue los derechos y obligaciones de los turistas 

extranjeros encuentran su fuente en los tratados internacionales, en 

disposiciones constitucionales federales, leyes ordinarias federales, así 

COIOO en reglamentos federales. 
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XIII.- LEY FEDERAL DE 'IURISMO. 

Publicada en el Diario Oficial de 6 de febrero de 1984. 

Disposiciones Generales. 

La rey empieza por facultar a la Secretaría de 'I\Jrisnn para la 

aplicación de la misma y califica ésta como de interes público y de 

observancia general. 

El'l cuando a 1 oh jeto de la I.ey, serla la: 

" I.- La programación de la actividad turistica, 

II.- La prom:>ción, fomento y desarrollo del turism::>, 

III.- La creación, conservación, mejoramiento, protección. y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos 

nacionales, 

IV.- La protección y auxilio de los turistas, y 

v.- La requlación, clasificación y control de los servicios 

turísticos". 

Esta I.ey considera como turista "a la persona aue viaje, 

trasladándose ten¡x>ralmente fuera de su lugar de residencia habitual". 

la redacción qramatical del refiredo artículo tercero de la I.ey no 
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es muy afortunada y pode ía dar lugar a confusiones en su inteqxetación. 

l1h efecto, cuando se dice aue es turista la persona aue viaja fuera de su 

residencia habitual1 lo aue la uay ha ouer ido sertalar coroo tal es la 

población, estado o reqión. De otra manera la interpretación en algunos 

casos podría llevar nos a supuestos contradicta: ios, coroo sería aue un 

sujeto residente del Distrito Federal oue para hacer un recorrido de 

esparcimiento por la ciudad utiliza los servicios de un "tour" 

(pr:ogr amado por una agencia de viajes oficialmente registrada), mientras 

aue los forasteros incluidos en dich:> "tour" gozarían de los beneficios 

de la I.ey, el sujeto referido veda mermada su posición, poraue el "tour" 

no traspasa los límites de la localidad de su residencia habitual y en 

consecuencia no adauir iría la condición de turista. 

La I.ey en su mismo artículo tercero extiende la yxotección de la 

misma a auien "utilice alguno de los ser vicios turísticos", mismos dP. los 

cuales hace una consideración en el siguiente artículo. 

Al decir la I.ey aue considera turista a auien haga uso de servicios 

turísticos, lo oue auiere decir es aue le extenderá la protección de la 

misma como reza el artículo tercero "Para los efectos de esta I.ey, se 

considera cono tur ista a la persona aue viaje, trasladándose 

tef'l1X>!alemtne fuera de su lU<Jar de residencia habitual ••. ". 

F.n este misroo capítulo la Ley menciona lo aue considera cano 

servicios turísticos: 
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11 I.- lbteles, roteles, albergues, tabitaciones con sistema de 

tiempo c~rtido o de operación rotelera y demás establecimientos de 

h>spedaje, así corno canpamentos y paradores de casas rodantes. 

II.- Aqencias, subaqencias y operadoras de viajes, y operadoras de 

turisrro. 

III.- Arrendadoras de autorróviles, embarcaciones y otros bienes 

nuebles y equipo destinado al turismo. 

IV.- Transportes terrestres, marítimos, fluvial, lacustre y aéreo 

para el servicio exclusivo de turistas. 

v. - . r.os prestados por guías de turistas, quías croferes y quías 

especializados. 

VI.- Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y 

similares con la salvedad a Que se refiere el Artículo 72, y 

VII.- r.os denés Que la Secretaría considere preponderantemente 

turísticos". 

Conforme a la IA!y Federal de 'l\Jrismo las principales atribuciones de 
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la Secretaría de 'I\Jrismo son las siguientes: 

a). Promoción de turismo.- La Secretaría a través de la Direcció" 

General de Política y Programas Sectoriales, realiza los estudios e 

investigaciones necesarias para elahorar el Programa Sectorial 'I'ur ístico 

aue permita aue exista una polÍtica turística nacional, diversificar la 

oferta turística, ampliar los servicios turísticos en relació" co" los 

JX"<>gramas de E!l'ftXesas paraestatales y gohierros estatales y 111.micipales. 

h) • Fomento al turismo. - La Seer etar ía deberá "mejor ar , pr: oteqer , 

incrementar y difundir los atractivos turísticos del país", deberá 

fanentar integralme.,te el turismo JXomoviendo las corrientes "acionales 

así com::> las del exterior. Será la encargada de difundir los atractivos 

turísticos nacionales, por medios efectivos de promoción caoo son la 

radio, la televisió.,, la pcensa, el cine, así como material ÍJl1Jreso. 

Organizar, fomentar, coordinar o reali?.ar espectáculos, congresos, 

exposiciones, ferias, etc. en coordinación con otras dependencias, serán 

otras de sus atribuciones. 

e) • E>i lo aue a 'I\lr ismo Social se refiere la Secretaría tendrá la 

facultad de suscribir acuerdos con los JXestadores de servicios 

turísticos para determinar JXecios y tarifas reducidos, paauetes, etc., 

estos pe ogr amas deberán estar orientados a aue los "grupos ooc eros, 
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CéU'l\)esinos, infantiles, juveniles, estudiantiles, magisteriales, 

burocráticos, de trabajadores no asalariados y similares, te,,qan acceso a 

los )ltractivos y servicias turísticos existentes en el país". Eh este 

estudio dedícanos un capítulo al tema. 

VIGILANCIA Y VERIFICACION. 

Dentro de la Secretaría se encuentra la Dirección Get1eral de 

Ieqistro y Requlación, a la aue compete proponer a las autoridades oue 

correspondan los precios y tarifas ~ximos y la inscripción y cancelación 

según el caso en el Registra Nacional de Turismo, según lo establece la 

ley cuando sei1rala: "La Secretaría viqilará aue los establecimientos 

cuenten con cédula Turística; Que se presten los servicios conforme a su 

clasificación y categorías; aue se apliouen los precios y tarifas 

autor izados; • 11 

La Secretaría tiene la facultad de practicar visitas de verificación 

cuando tBya solicitud de inscripción al Registro Nacional de Turismo o 

cuando exista una Queja derivada de la prestación de un servicio 

turístico, esto sin ser limitativo, ya aue la ley autoriza las visitas 

aue se reauieren para cumplir con su c<>mP.tido. 

La ley enumera los reauisitos para la realh:ación de visitas así 
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como la forma en oue deberá llenarse el acta correspondiente. Todo esto 

en base al recurso· de. revisión oue es parte del capítulo doceavo. 

"Sanciones y Recurso de Revisión". 

Las sanciones, renglón muy importante en cuanto a las atribuciones 

de la Secretar ~a, podrán ser 1 multa, clausura terrp:>ral o definitiva; y 

cancelación de la cédula Turística o credencial, seqún sea el caso. 

La rrulta podrá ser "tesde una cuarta parte hasta cien veces el 

salario mínimo mensual vigente en el Distr io Federal". 'El"'t los casos de 

reincidencia será el infractor sancionado con el dobre de la multa 

il'lfX.Jesta en la primera ocasión, esto en caso de reincidencia en un pla?.o 

de dos ar'os y si en este mismo periodo reincide de nueva cuenta se le 

podrá i~ner hasta dos tantos del i1TPC>rte de la segunda multa. 

La· clausura teqx:>ral o definitiva; podr~ imponerse en el caso de 

reincidencia después de los casos previstos en el párrafo anterior, sin 

perjuicio de oue cuando a juicio de la Secretaría la gravedad de la 

infracción atente contra los intereses turísticos nacionales, así como 

casos de violación de JXecios o tarifas autori?.ados. 

I.a cancelación de cédula Turística implica clausura del 

establecimiento y la cancelación de la credencial imposihili ta a la 
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persona física aue la detente a operar. Se da la cancelación en los 

casos mencionados en los párrafos anteriores, y la falta de inscripción 

en el 1e3istro Nacional de 'I\Jrisrno y la consiguiente falta de cédula 

'l\.JrÍstica será también sancionada con clausura. 

Debido a nuestro EStado de Derecro la misma Ley establece los 

lineamientos para la imposición de sanciones: I.a Secretaría deberá tener 

en cuenta la qravedad de la infracción; el acta de verificación si se 

practicó, el daflo económico causado al turista1 si t'ubiere, el resultado 

de la audiencia d.e conciliación; y en su caso, si tubiere reincidencia 

por parte del infractor. 

Eh este mismo capítulo la Ley otorga la facultad al infractor de 

~nar las sanciones por rredio del Recurso de Revisión, que deberá ser 

interpuesto por escrito y "dentro de los siquientes 15 días hábiles 

contados a partir del día siquiente de la fecha de notificación de la 

resolución que se recurra". 

El Artículo 107 re?.a: 

"La interposición del Recurso de Revisión producirá el efecto de 

suspender la resolución il'l'{>l.Jgnada, hasta en tanto se revooue, confirme o 

modif iaue". 
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La Secretaría de turismo y su función coordinador a con las demás 

dependeocias del Ejecutivo Federal. 

Fs necesario aue exista una coordinación entre la Secretaría de 

Turismo y las demás dependeocias del Ejecutivo Federal, para aue 

conjuntame.,te colaboren a llevar al turismo a su máxima extresión. 

Para ello se crea la canisión Intersecretar ial Ejecutiva del 

'l\Jr ismo, con el objeto de resolver en forma coordinada los asu.,tos 

turísticos relacioMdos con las atribuciones de dos o más dependencias 

del Eieeutivo Federal. 

La cocxdinación de las fuociones de la Secretaría de Turismo con las 

demás Secretarías es necesaria para lograr la infraestructura hásica en 

la creación de nuevos tx:>teles y servicios turísticos. Deberos reconocer 

aue tanto la infraestructura como la inversión de iniciativa ¡xivada son 

factor:es fundamentales para poder pcoroover las belle7.as naturales, 

roonumentos y lugares histéricos, por: lo aue se reauiere la acción 

conjunta y armónica rle las autor: idades y enp:esar ios para pcever aue los 

medios de conunicación y las instalaciones aue se reauieren en una 7'.ona 

turística t.: inden la comodidad y el confort aue la época actual nos 

ofrece. 
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La Secretaría de 'l\lrisroo se ve irrposibilitada para aear y controlar 

pa: sí misma todos esos servicios aue son el sustento de la industria 

turística, por lo aue se ve en la necesidad de coor:dinar sus esfuerzos 

con las demás Secretarías de Bitado. Las organizaciones oficiales, a 

través de sus respectivas conpetencias, repercuten en la reql.amentación 

de las actividades turísticas. 

Secretaría de Gobernación. 

Facilita a los turistas el cunplimiento de los reauisitos 

migratorios pues conn dice el ar tí~ulo séptimo de la Ley General de 

~blación: 

11 Ar t. 7o. Por 10' aue se r ef ier e a los asul'ltos de orden migr at:or io a 

la Secretaría de GobernaciÓl'I cae responde: • • • 

II.- Vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros, y 

revisar la documentación de los mismos ••• " 

Secretaría de Hacienda y czédito PÚblico. 

La Secretaría de 'I\Jr ismo opinará ante la de Hacienda y O:édito 

PÚblico, en cuanto al otorgamiento de facilidades y estímulos fiscales 

para el fomento a la actividad turística. 
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La Secretaría de Hacienda y O:"édito Público tendrá un re¡xesentante 

en el comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo, aue es el encargado de estudiar las solicitudes de crédito. 

Asimisroo, dicha Seaetar ía determinará el roonto de las coutas de 

insa i~ión en el Registro Nacional de Turismo, la expedición o 

revalidación de cédula Turística o C'l:edercial, e irclusive es la 

e~argada de autorhar los ¡recios y tarifas de los servicios turísticos. 

Seaetar ía de Desarrollo ur baro y Eeoloqía. 

La coordinación aue existe entre la Secretaría de TUr ismo y la de 

Desarrollo Ur baro y Eeología tiene por objeto: 

1.- D!terminar las Zonas de Desarrollo TUr ístico Prioritario, 

2.- O:"ear o arq:>liar centros de desarrollo turístico, 

3.- E>cpedir las declaratorias de uso del suelo turístico, y 

4.- Formar parte por medio de un re¡xesentante del Comité. Técnico 

del Fideicomiso Fondo Naciorial de Fomento al 'l\Jr ismo. 

Secretaría de la Reforma 1']r aria (SRA). 

En cuanto a la SRA, ésta emitirá su opinión en lo aue se refiere a 

uso del suelo turístico para determinación de las Zonas de Desarrollo 
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Turístico Prioritario. Apoyará la creación de empresas turísticas 

ejidales y conunales, y de sociedades cooperativas de índole turística. 

La Seaetaría de 'I\trismo (SECIUR) deberá coordinar con la Secretaría 

de Relaciones ecter iores (SRE) para intervenir en "las acciones relativas 

a la cooperación turística internacional", por medio de trabajos oon 

gobiernos e instituciones extranjeras y organismos internacionales. I.a 

SRE auxiliará a SECIUR a difundir fuera del territorio nacional los 

servicios turísticos y atractivos con aue cuenta el país, pudiendo contar 

con oficinas de representación en el extranjero. 

La secretaría de Eliucación PÚblica (SEP) tendrá a su cargo el 

establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación 

turística, investigaciones en la materia turística, otorgando la valide?. 

oficial a estos estudios. 

La secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) junto con la SRA 

y la ·sB:'IUR, como se sei'aló líneas arriba promoverá la creación de 

enp:esas turísticas ejidales o cOllllnales, y sociedades cooperativas de 

índole turística. También participará en programas de capacitación y 

adiestramiento a t.r abajadores de estahlecimientos tur ístiéos, hajo los 

lineamientos de la 'f.l!y Federal del 'J.tabajo. 
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La intervención de la Secretaría de Conunicaciones y 'ltansportes 

(SCT) en el establecimiento y operación de un sistema de reservaciones 

turísticas será fundamental, así como para txoporcionar los servicios de 

transportación aue sean necesarios en los centros turísticos, dando 

prior: idad a las Zonas de D!sarrollo TUr ístico Prioritario. La S&:'IUR 

deberá formular un catálogo de rutas de interes turístico para lo cual la 

Ser otorgará las concesiones respectivas, después de tener un dictamen de 

SECIUR aue previamente establecerá las condiciones y modalidades aue 

deberán satisfacer los JXestadores de servicios turísticos. S~R 

participará dentro de las Comisiones Consultivas y Técnicas presididas 

por la SC'I', aue tengan relación con la transportación turística. 

"Art. 35.- La Seaetaría (de turiStro), cuando se trate de inversión 

extranjera aue concurra en ¡:royectos de desarrollo turístico o en el 

establecimiento de servicios turísticos, emitirá su opinión ante la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en los términos de las leyes 

respectivas". Ohvia resulta la participación de la SEXDFIN dentro de la 

realización de las finalidades de la Ley. 

La Secretaría de Proqramación y Presupuesto; por medio de un 

representante formará parte del Comité Técnico del Fideicaniso Fondo 

Nacional de Fomento al 'I\Jr ismo, así corro lo rará también el Banco ae 

México. 
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La secretaría de la Contralor ía General de la RepÚblica designará de 

su personal a una persona encargada de hacer las veces de Comisario 

dentro del fideicomiso en cuestión. 

Fondo Nacional de Fomento al 'l\1r isroo, 

El crecimiento de la actividad turística reauiere un financiamiento 

aue apoye la realbación de los planes y lXOyectos. Por tal motivo la 

Ley dispuso la creación de un fideicomiso denominado Fondo Nacional de 

Fomento al 'I\Jr isroo (FOOA'IUR), el cual reúne experiencias anteriores en la 

materia, y cuyo objeto lX incipal será el de asesorar y financiar los 

lX ogr amas turísticos. Memá.s el fonatur tendrá a su cargo la orientación 

de las inversiones tacia las zonas y lXOyectos turísticos de interés 

nacional, para lo cual adauir irá y administrará los bienes inmuebles 

necesar íos, elaborará ¡xoyectos y estudios, otras de infraestructura y 

urbanización, y reali7.ará las otras necesarias para el iricremento de la 

oferta turística nacional. 

I.Ds recursos financieros estarán integrados por las aportaciones de 

los Gobiernos Federales, EStatales, y Municipales, enp'esas del sector 

público y lX ivado, así corro por los créditos nacionales e internacionales 

y por el (Xoducto de sus actividades. 



- 206 -

El Fondo ser~ entregado en fideicomiso a la institucipn fiduciaria 

aue sellale el Ejecutivo Federal, y será operado de conformidad con las 

normas contenidas en la rey. 

EL ~A'IUR terdr~ un Delegado Fiduciario PBpecial aue con car~ter 

de Director General ser~ ¡:ropuesto por el Presidente de la Re~lica a la 

instituci9n fiduciaria, esto lo har~ a tra~ del titutlar de SB:'IUR. 

Prestadores de Servicios 'I\lrjsticos. 

La Iey Federal de 'l\lr ismo, en su capítulo IX (prestadores de 

servicios tur ¡stioos) , nos dice aue deber~n registrarse ante SEC'IUR, 

previamente al inicio de sus operaciones las personas aue se dediauen a 

las siguientes actividades: 

a) Gu~as, gu~a choferes turistas y similares, 

b) Ageroias de viaje, y en general operadoras de turisno, 

e) ft>teles y toda clase de alojamiento tur¡stico, 

d) Transportes exclusivos de turiSl'IK), 

e) Restaurantes, bares, cafeterjas, centros nocturros y similares, 

f) Arrendamiento de bienes ntJebles destinados al tur isno as~ cano 

eauipo para el misroo. 

g) Las de~s aue la Secretaria considere tur~sticas. 
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Prestadores de Servicios 'l\Jr ísticos. 

Las y:xincipales obligaciones de los prestadores de servicios 

turísticos seránJ utilizar el idioma nacio"al Ereponderantemente, dar 

capacitaci6n a sus tr abajadoces, participar e" los proqr amas de Turismo 

Social y en los de fomento al turismo, otorgar las f ian7.as necesarias 

para el debido cunplimie"to de los servicios aue se ofrecen cua~ así se 

requieran, contar con un li~o de registro de auejas, crear 

organbaciones de rep:esentació", JXestar los bienes y servicios 

ofrecidos en loe términos autorizados, expedir documentos aue antJBl'en los 

colTos pa: la ¡:restación del servicio, facilitar a la Secretaría toda la 

información y datos aue le sean solicitados por la misma, rotif icar 

cualauier modificación e" los servicios prestados, y cumplir con lo 

dispuesto e" esta U:!y y sus reglarne"tos. 

Pe otecció" al 'I\Jr ista. 

La Seer etar ía asistirá a los turistas cuarvlo sea" afectados sus 

i"tereses, y los re¡xesentará en las controversias suscitadas entre ellos 

y los ¡:restadores de servicios turísticos. Para atender estas aueias, 

éstas deberán J;Xesentarse por esa: ito. La Secretaría determinará cuarido 

p:oceda la ¡xáctica de una visita de verificación al estahlecimiento aue 

f'aya canetido la violación. 
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La 5eaetar ía tiene la facultad de citar al Quejoso y al ¡xestador a 

una audiencia de concilación, esto cuando la Queja contenga petición de 

reembolso. La Secretaría podrá exigir al ¡xestador el reembolso cuando 

considere Que haya ¡ruebas y elementos suficientes para su txocedencia, y 

no esté el Quejoso en posibilidades de caiparecer, sin meooacabo de la 

sanción a la Que el establecimiento o p:eotador se hayan hecho acreedor:es. 
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XIV.- LE.Y DE NACIOOALIDAD Y NA'lURALIZACION. 

El capítulo I de esta IA!y * publicada en el Diario Oficial de 20 de 

enero de 1934, se titula "De los mexicanos y de los extranjeros" 

dedicando el artículo 6o. a definir, siguiendo el cxiterio de la ¡xopia 

Constitución, al extranjero sólo pcx exclusión: ¡;rimeramente dispone 

QUÍenes serán mexicaros y sólo después establece: 

"Art. 6o. Son extranjeros los que no sean mexicanos conf«me a las 

disposiciones de esta Ley". 

Asimisroo dedica el capítulo IV a establecer, o al menos intenta 

establecer, "IDs der ecms y obligaciones de los extranjeros". 

S;tablece: 

"Pct. 30. IA:>s extranjeros tienen derecm a las garantías aue otorga 

el capítulo I, Título I de la O>nstitución Política de los EStados Unidos 

Mexicaros, con las r estr iociones oue la misma iqx>oe". 

* 1.A!y de Nacionalidad y NaturaliqciÓn. E>ctranjería, 'I\rismo y Población. 
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Es en ésta disposici~n un tanto reiterativa de lo ya establecido por 

la propia Constitución en sus artículos lo. y 330, aue por otra parte ya 

comentamos. 

ES aplicable el sentido de este precepto, concretamente al turista, 

a Quien ~esamente se le reconoce, como extranjero aue es, su dignidad 

humana al respetar le y corceder le el derecoo al goce de las garantías 

concedidas a los propios nacionales. 

"Art. 31. ws extr atijeros están exentos del servicio militar; los 

daniciliados, sin entlargo, tienen obligación de hlcer el de vigilancia 

cuando se trate de la sequr idad de las propiedades y de la cotiservación 

del orden de la misma población en QUe estén radicados". 

Eh el primer párrafo no se especifica la calidad migratoria con aue 

un extranjero puede encontrarse internado en el país; simplemente 

menciona "los extranjeros"; por tanto, a los turistas en ningún tromento 

se les irrp>ndrá la obligación de prestar un servicio militar a un país 

del aue no son nacionales. su calidad migratoria de por sí, 

caracteri~.ada por su tef11)0ralidad y su no· intención de residencia en el 

país visitada los excluye de clJl11)lir y de prestar ese servicio militar. 

Eh cant>io en su siguiente párrafo, el artículo en cuestión sertala 
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mee la distinción y se refiere así a una 

calidad específica de extranjeros a la Que obviamente el turista no 

pertenece. 

"Art. 32. IDs extranjeros y las personas morales extranjeras están 

obligados a pagar las contr il:x.Jciones ordinar iaa y extraordinarias y a 

·satisfacer cualauier otra p:estaci6n pecuniaria, ai~e aue sean 

ordenadas por las autoridades y alcancen a la generalidad de la población 

donde residen. También están obligados a obedecer y respetar las 

instituciones, leyes y autoridades del país, sujetándose a los fallos y 

sentencias de los tr ioonales, sin poder intentar otros recursos aue los 

que las leyes conceden a los mexicanos. sólo pueden apelar a la vía 

diplomática en los casos de deN!qación de justicia o retardo voluntario y 

notor iamente malicioso en su administración". 

~ este p:eoepto poderoos concluir aue los nacionales y extranieros 

en mater ia tr ibutar ia reciben idéntico trato 1 en tal virtud, los tur: istas 

estarán obligados a cubc ir aauellas contribuciones aue estable?.can las 

leyes1 aunQUe la verdad es aue en tratándose del turista se ha p:ocurado 

aue sean mínimas las cargas tributarias, a fin de incrementar en nuestro 

país la afluencia turística. 
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tx>s reQuisitos encontraroos en este artículo que deben satisfacerse: 

Que la ley tr irotar ia JX ovenga de una autoridad y aue la obligación de 

cu~ ir esa ¡restaci6n fiscal alcance a la generalidad de la población. 

Abarca esta disposición legal, también, la subor:dirtación de los 

extranjeros a instituciones, leyes y autoridades del país, adoptando así 

un sistema radicalmente contrario al régimen de Capitulaciones segúri el 

cual se permitía a los extranjeros regirse por su ¡ropias leyes y 

saneterse a sus tribunales diplomíticos o consulares, desconociendo así 

la carpetencia aotxe ellos de las autoridades del país receptor. 

Igualmente contine la excepción: la de apelar a la vía diplanática 

en los casos de denegada justicia. Nosotros sinplemente nos limitaroos a 

set'falar lo vago del concepto aue bien puede ¡restarse a ahusos, mientras 

no auede perfectamente delimitado el alcance aue el legislador auiso 

otorgarle. 

Por su trascendencia debemos incluir el artículo 50 de esta ley, 

aunQue no se encuadre en el rengl6n de derech:>s y obligaciones de los 

extranieros a aue se refiere el capítulo IV. 
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"Art. SO. sólo la ~y Federal puede roodificar y restringir los 

derechos civiles de aue go7an los extranjeros, en consecuencia, esta ley 

y las disposiciones de los códigos Civil y de Procedimientos Civiles del 

D.F. sot:.:e esta materia, tienen el carácter de federales y serán 

obligator ios en toda la Unión" • 

Reafirma el conteroio del artículo 73 constitucional fracción XVI; 

111Jcf'w:> se le ta criticado el aue otorgue al código de r;cocedimientos 

Civiles del Distrito Federal, el carácter de federal en cuestiones 

relativas a esta materia, siendo aue existe un código Federal de 

Procedimientos Civiles. 
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XV. L~ GENERAL DE IDBil\CION. 

Publicada en Diario Oficial de 7 de enero de 1974. 

Eh la iniciativa de IA:!y de la IA:!y General de Población vigente, el 

en ese entonces Jefe del Ejecutivo IAlis El::heverría Alvare?., explicaba: 

"La cada vez más ~lia participación de México en la vida 

internacional, determina aue su política migratoria se constituya en un 

instrumento de desenvolvimiento autónonr> y no en un eSQuema de 

dependencia. Por ello, la yresente iniciativa conten..,la dicha política 

en los términos pertinentes a la debida satisfacción de los intereses 

nacionales¡ restrictiva cuarido sea necesario proteger, con particular 

énfasis, la actividad econánica, J;Xofesional o artística de los 

mexicanos1 abierta por el contrario, en la medida en aue resulte 

conveniente alentar la internación de extranjeros cuyo deseitp!rfo traiga 

consiqo beneficios culturales, sociales y económicos para la nación". 

La Ley General de Población, en su capítulo dedicado a la migración 

establece: 

"Art. 7o. Por lo aue se refiere a los asuntos de orden migratorio a 

la Secretaría de Gobernación cocresponde: 
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I.- Organizar y coordinar los distintos servicios migratorios; 

II.- Viqilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros, y 

revisar la documentación de los misroos .•• " 

"Art. 130. U>s naciol'lales y extranjeros para entrar o salir del 

país, deberán llenar los reauisitos exigidos por la presente IA:!y, sus 

reglamentos y otras disposiciones aplicables". 

"Art. 16o. El servicio de migración tiene prioridad, con excepción 

del de sanidad, para inspeccionar la entrada o salida de personas en 

cualauier forma aue lo hagan, ya sea en transportes nacionales o 

extranjeros, marítiroos aéreos o terrestres, en las costas, puertos, 

fronteras y aeropuertos de la República". 

"Art. 32o. La Secretaría de Gobernación reglamentará de acuerdo con 

las particularidades de cada región, las visitas de extranjeros a , 

poblaciones mar~timas, fronterizas y aeropuertos con tránsito 

internacional. Lo misroo se observará respecto del tránsito diario entre 

las poblaciones fronterizas y las colindantes del extranjero, respetando 

en todo caso los tratados o convenios internacionales sobre la materia". 

El capítulo :tII "Inmigración" es de gran trascenderoia en relación a 

la condici6n jur Ídica de los extranjeros, puesto aue abarca en él las 

calidades migratorias con aue puede internarse un extranjero en nuestro 

país. 



- 216 -

"Art. 330. A los turistas se les proporcionarán facilidades para 

internarse al país". 

Acorde al contenido con lo expresado por el en ese entonces Jefe del 

Ejecutivo en las palabras ya transcritas. De iqx>rtancia resulta el 

artículo 370. seqúri el cual la Secretaría de GoberMCiÓn cori esa qran 

artl>litud de facultades, podr~ riegar la entrada de extranjeros siempre y 

cuando exista alguna de las causas eri el precepto se~ladas: 

"I.- No exista reciprocidad internaciooal1 

II.- Lo exija el eauilibrio denw:>gráfico nacional1 

III.- No le permitan las coutas a aue se refiere el artículo 320. de 

esta ~YI 

IV.- Se estime lesivo para los intereses económicos de los 

nacionales1 

V. - Hayan observado mala conducta durante su estal"Cia en el país o 

tengan malos antecedentes en el extranjero; 

VI.- Hayan infringido esta I.ey o su reglamento; 

VII.- No se encuentren física o mentalmente sanos a juicio de la 

autoridad sanitaria¡ o 

VIII.- Lo prevean otras disposiciones legales". 



- 217 -

"Art. 38o. Fs facultad .ae la Secretaría de Gobernación, suspender o 

prohibir la admisión de extranjeros, cuando así lo determine el interés 

nacional''. 

"Art. 410. I.os extranjeros podrán interriarse legalmente en el país 

de acuerdo con las siguientes calidades: 

a) No Inmigrante. 

b) Inmiqrante". 

"Art. 420. No Inmigrante es el extral'\jero aue col'\ permiso de la 

Secretaría de Goberl'\ación se interna en el país temporalmente, dentro de 

alguna de las siguientes caracter~sticas: 

I.- Turista.- Con fines de recreo o salud, para actividades 

artísticas, culturales o deportivas, no remuneradas ni lucrativas, con 

teíl1)0ralidad máxima de seis meses improrrrogables ••• ". 

"Art. 43o. La admisión al país de un extraniero lo obliga a CUIJPlir 

estrictamente con las condiciones aue se le fijen en el permiso de 

internción y las disposiciones aue establecen las leyes respectivas". 

"Art. 620. Para internarse en la RepÚblica los extranjeros deberán 

ClJl11'lir los reauisitos siquientes: 
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I.- B:esentar certificado oficial de buena salud física y mental, 

expedido por las autoridades del país de donde pcocedan, en los casos aue 

fije la Secr:etar ía de Gobernaci6n1 

n.- Apr:obar el exame" aue efectúen las autocidades sanitarias, 

III.- Eroporcionar a las autoridades de Migración, bajo ErOtesta de 

decir verdad, los informes oue le sean solicitados; 

IV.- Identificarse por n.!dio de documentos idóneos y autenticos y, 

en su caso, acreditar su calidad migr atoe ia1 

v.- B:esentar certificado oficial de sus antecedentes, expedido por 

la autoridad del lugar donde hayan residido habitualmente, en los casos 

Que fije la Secretaría de Gobernación1 y 

VI.- Llenar los reauisitos aue se se.,.alen en sus permisos de 

internación" • 

• 
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XVI. REXJL.l\MEN'lO DE LA LEY GENERAL DE FOBLACION. 

PUblicado en el Diario Oficial de 17 de nov~emhre de 1976. 

"Art. lo. Las disposiciones de este Reglamento son de orden pÚblico 

y tienen por objeto regular, de acuerdo con la Ley General de Población, 

los principios de la política de población, las actividades del C.Onsejo 

Nacional de Población, la entrada y salida de personas al país, las 

actividades de los extranjeros durante su estancia, la responsabilidad 

migratoria en materia de transporte y la emigración y repatriación de los 

nacionales". 

Eh el capítulo cuarto del Reqlarnento en cuestión denominaño 

Servicios de Población, habla de la organbación y coordinación de los 

diferentes servicios aue en materia de migración la Secretaría prestará: 

"Art. 54o. Para la atenci9n de los asuntos de orden miqratorio, el 

Servicio de Población se dividirá en la forma siguiente: 

I. - Interior, aue comprende los servicios central, de puertos 

J11$ItÍtiRK>s, fronteri1os y aeropuertos con tránsito internacional1 y 
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II. - EXter ior, integrado por los funcionarios del Gobierno Mexicano 

en el extranjero". 

"Al't. SSo. Para la p:estación de los servicios a Que se refiere el 

Artículo anterior, se fijan las siguientes facultades1 

I.- Al Servicio c.entral1 

a) La tramitación de todos los asuntos de carácter general en 

material migratoria. 

b) Imposición de modalidades al tránsito internacional. 

c) EBtudio y tramitación. de las solicitudes o casos QUe se 1resenten 

sotxe admisión, salida, perlMnencia, documentación o cambio de calidad o 

característica migratoc ia de los extranjeros. 

d) Imposición de las sanciones por violación a la ley o a este 

reglamento. 

e) Vigilancia de la población extranjera. 

f) El registro de extranjero y emigrantes. 

Ir.- A los servicios de puertos marítimos, fronterizos y aeropueitos 

con tránsito internacional corresponde1 

a) Vigilar Que el tránsito migratorio se efectúe con arreqlo a las 

disposiciones de la ley y de este .Reglamento. 
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b) ~ir que entren y salgan del país las personas que ro tayan 

llenado los reauisitos cocrespondientes. 

e) 0cpedir la doct.nentación a los extranjeros de acuerdo con las 

instrucciones aue reciban del Servicio central. 

III.- El Servicio f.)cterior tendrá a su cargo: 

a) ta doonentación de los extranjeros aue sean autorbados para 

internar se al país. 

b) El cuq>limiento de las disposiciones y acuerdos aue emal"an de la 

Sea etar ía en mates: ia migratoria•. 

capítulo Quinto. Movimiento Migratcxio 

"Ar:t. 63o. Para los efectos de este capítulo se considera movimiento 

migratocio el tránsito internacional de extranjeros o nacionales, .. ya sea 

de entrada o de salida, así cono el tránsito local fronterizo de 

aauéllos". 

"kt. 66o. Las autoridades de Población efectuarán la revisión de ia· 

documentación migratoria de las personas a su entrada y salida del país, 

y, para iniciarla, p:eviamente, se cerciorarán de la ¡xeaencia de 

re¡:resentantes de gobiernos extranjeros cuando ee internen en canisión 

oficial, par a oue de irmediato se satisfagan los datos estadísticos de 

ellos, de su .familia, y eq>leados aue los ~n. 
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ai seguida se ¡xooeder~ a la revisi9n en el siguiente orden: 

lo. ~s mexicanos y extranjeros aue deban ser internados en centros 

de saludo por orden de autoridad sanitaria. 

2o. ~s comisionados oficiales del gobierno mexicano o de qobierN> 

extranjero. 

lo. Mexicanoe. 

4o. Visitantes con permiso de cortesía. 

So. Imigrantes o !migrados. 

6o. 'I\lristaa y dernís N> inmigrantes". 

"Art. 69o. loa extranjeros QUe pretendan internarse al territorio 

nacional acreditarán su calidad migratoria con los docllnentos 

ex>rrespondientes y, en su caso, deberán llenar los reauisitos aue se 

fijen en sus permisos de internaci<)n y los aue de acuerdo con la 

característica migratoria conferida COl'forme a la I.ey, deben ser previos 

a su admisión". 

"Art. 72o. Las Oficinas de Población tendrán obligación de N!gar la 

entrada a los extranjeros aue pretendan internarse sin docmentación 

migratoria o aue tengan ift'4)edimento para ser admitidos, de conformidad 

con lo establecido en el Artículo siguiente. 
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Fl'l cuanto a los extranjeros que pretendan internarse con 

documentación vencida o irregular, se estará a las instroociones aue 

dicte la secretaría". 

"Art. 73o. La secretaría podrá negar la entrada o el regreso al país 

o el cambio de calidad o característica migratoria de los extranjeros en 

los casos se,it'alados por el Artículo 370. de la Iey, previos acuerdos 

generales cuando se trate de las fracciones I, II y III de dicfx> precepto 

leqal y en virtud de determinaciones particulares en los casos de las. 

fracciones IV, V, VI y VII del mismo Artículo, de cortformidad cort los 

siquientes supuestos: 

I.- Cllando sea lesivo para los intereses económicos de los 

nacionales. 

II.- Han observado mala conducta durante su estancia en el país o 

tienen malos antecedentes en otros distintos, los extranjeros aue: 

a) Hayan cometido en el extranjero o en la República delito por el 

aue se les hlbiere condenado a sufrir una pena corporal mayor de dos afros 

de prisión por delito intencional1 

b) Sean toxicómanos, Alcotólioos, fomenten el tábito de los 

eetupefacietttes o en cualauier forma trafiauen o los transporten1 y 

c) Ejer7.an o hayan practicado la prostitución, la exploten, fomenten 

o ¡retendan la introducción de ¡rostitutas al pa~s. 
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III.- Por violación a las disposiciones legales en materia 

miqratoria en los casos siguientes: 

a) Eh las hipÓtesis previstas en los Artículos 101, 103, 104, 107 y 

118 de la IA!yJ Y 

b) El aue tx.Jbiere sido expulsado del país. 

IV.- cuando la autoridad sanitaria manifieste a la de Población aue 

el extranjero no se ericuentra física o mentalmente sal"'O. 

sólo por acuerdo expreso del Secretario, Subsecretario o del Oficial 

Mayor, se autor hará la internación o el cambio de condición migratoria 

de un extranjero aue se encuentre comprendido en alguno de los casos 

establecidos en las fracciones del p[ese,.,te Artículo o el 370. de la IA!y; ·' 

y en el caso de la fracción IV del presente Articulo, podr~n autorizar la 

solicitud cuando la autoridad sanitaria revoaue o roodifiaue su opinión 

anterior". 

"Art. 740. Tieoen i~imento para salir del país los mexica"°6 y 

los extranjeros en los siguie,.,tes casos: 

I.- Los prófugos de la justicia. 

rr.- Los aue se encuentren sujetos a proceso penal, salvo el caso 

aue tengan autori:7.ación del tribunal aue cooo1.0a la causa. 
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III.- Los reos que estén gozando de libertad p:eparatoria o 

condicional a menos de oue obtengan permiso de la autoridad 

jur isdiccional ca¡¡>etente. 

IV.- ws aue esten sujetos a arraigo judicial sin perjuicio de lo 

dispuesto en el .Artículo 109o. de la Ley. 

E)'I los de arraigo ordenados por las autor: idades judiciales aue hayan 

sido notificados a la Secretaría, en el término de tres días, cuardo 

decrete el levantamiento respectivo, para oue las autoridades de 

Población tomen nota de QUe ha desaparecido el ~imento". 

"Art. 75o. tas solicitudes de internación o cambio de calidad o 

característica migrat<Xia deberán ir suscritas poc el extranjero de que 

se trate, su rep:esentante o por: la parte interesada. 

El reixesentante no tendrá necesidad de exhibir poder escrito, pero 

la Sea-etar ía cuando lo estime conveniente, tendrá facultad de exiqir aue 

se justifiQue la personalidad legal para hacer la p:omcx:ión. 

Cllando la secretaría lo considere oportuno, podrá ordeMr aue se 

solicite o p:esente un informe aotre antecedentes del extranjero. 

La solicitudes deberán ex¡x'esar loe datos siguientes: 
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I.- Noni>re y lugar de residencia del extranjero. 

II.- Lugar de nacimiento. 

III.- Nacionalidad actual y anteriores si las tubiere. 

IV.- B:lad y estado civil. 

v.- Profesión u ocupaci9n habitual. 

(' 

VI.- ~ ~u caso, el f'Olllbre de las personas aue lo a~tren, con 

ex¡:reaión de su nacionalidad, edad, estado civil y relación 

familiar con el interesado. 

VII.- La persona o negociaci6n a la aue prestar~ sus servicios y 

los ingresos aue va a recibir y la aptividad a aue pretende 

dedicarse, y 

VIII.- IDs datos aue correspondan a la característica migratoria aue 

pretenda ohteN!r". 

"Art. 76o. La secretaría tendrá las más anplias facultades para 

exigir, cuaf'do lo estime necesario la comprobación de los datos a aue se 

refiere la solicitud, de acuerdo con la característica migratoria aue 

solicite el extranjero, o para fovestigar si existe algú" ~~to 

para su internación. Al col'Cederse, deberá C0111Jnicarse a auien 

corresponda a fin de aue en los términos de la autorización, docllnente al 

extranjero1 además remitirán copias a la Oficina de .Población del puerto 

de entrada, al Aeqistro Naciortal de ectranjeros y a la perSOf'la aue taya 

gestionado la interf'aCión• ••• 
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"Art. 770. IDs extrtanjeros Que se internen al país, de confcrmidad 

con las disposiciones aduariales aplicables, tendrán derectrJ a i.nplctar 

~al o definitivamente, bienes per: sonales o de uso familiar según la 
calidad o característica mi~ atoe ia Que se les confiera". 

"Art. 79o. CUando cesen, se dejen de satisfacer o de ClJl'l>lir las 

coroiciones a aue est.á sujeta la estancia en el país de un extranjero, 

éste deberá CClllJnicar lo a la Secretar ía en el término de auince días 

contados a partir del momento en aue ocurra el h:!ch:> aue lo origine. La 

Sea:etaría pocká, a su juicio, concederle un plaio para Que abandone el 

país o para Que se reqular ice. 

Igual obligación tenckán conjuntamente el extranjero y de auien 

dependa eoonánicamente o esté a su servicio". 

&lte capítulo Quinto denaninado "Movimiento Migr ato: io", trata como 

ya observamos de la entrada y salida al país tanto de los nacionales como 

de los extral'jeros, turistas en nuestro caso. O>rresporde a la 

Secretaría de GoberNCión ejecutar la ley y este Reglamento, por medio de 

lo aue denomina en lo aue se refiere al movimiento migr:ato: io Servicio de 

Pt>blación. Así tenemos aue serán los encargados de revisar la 

docwnent:ación necesaria para el tránsito internacional. ~ este capítulo 

también se establecen las causas por las aue la Sea:etar ía podrá neqar la 
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entrada, o salida según sea el caso, al país de los e>ctr anjeros aue se 

encuentren dentro de las hipótesis ser"aladas en el Artículo 73o. Se 

establece también la facultad para la internación de artículos personales. 

o de uso familiar, todo esto de acuerdo a las disposiciOl"es aduanales aue 

le sean aplicables según su característica migratoria. 

El capítulo séptimo "No Inmigrantes". Trata de las características 

de no inmigrantes y las modalidades a QUe se sujetarán: 

"Art. 96o. Toda autorización para aue un extranjero sea admitido e" 

el pa~s cono No Inmigrante debe ser concedida por acuerdo del Secretario, 

Subsecretario o del Oficial Mayor, auienes podrán delegar a los jefes de 

los Servicios o al perSOl"al a aue se refiera el Artículo 54o. la facultad 

para autorizar la internación de extranjeros en esta calidad". 

"Art. 970. 'IURISTA.- Tratándose de la internación de turistas se 

observará lo siguiente: 

I.- La autori?.ación para permanecer en el país se condeoerá hasta 

por seis meses y no será susceptible de prórroga. sólo por enfermedad 

aue iq>ida viajar, o por otra causa de fueua mayor debidanl!nte 

oonqxobada, se podrá conceder un plazo para la salida del extranjero. 
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Eh los casos de turistas que rayan sido documentados or igioalmente 

por: una teflllO[alidad meru a seis meses, la Seaetaría podrá, cuando se 

estime conveniente, mrpliar la terrpx alidad testa carpletar los seis 

meses. Es ¡xeciso aue la solicitud se presente antes del vencimiento de 

la t~alidad sertl:llada en la tarjeta del turista. 

rr.- se les otocgará su documentación migratcx:ia en el puerto de 

salida cuando abandonen el país en fcxma definitiva· y se remitirá al 

Servicio central". 

sólo para los efectos del ¡xesente estudio se podrán considerar caoo 

turistas a los No Inmigrantes con las calidades de: 'Ikansmigrantes, 

Visitantes, Visitantes Distinguidos, Visitantes IDcales y Visitantes 

Provisionales. 

El Capítulo Noveno del ¡xesente Reglamento se denanina "Actos y 

Contratos". y con relación al presente estudio encontranos: 

"Art. 1270. El permiso para aue los extranjeros puedan celetrar 

actos relativos a la adauisición de bienes imueblea, derectoa reales 

sotre los misroos, acciones o partes sociales de enp:esas dedicadas en 

cualauier fcxma al comercio o tenencia de dicms bienes a aue se refiere 

el Artículo 66o. de la ~y, quedará sujeto, para su otorgamiento, a las 

siguientes reglas: 
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I.- En ningún caso se concederá a los No Inmigrantes a aue se 

refieren las Fraccioiies I, II, VIII y IX del Artículo 42o. de la tey. 

II.- A los no Inmigrantes a que se refieren las Fraccionres III, IV, 

V, VI, y VII del misoo Artículo, sólo se les concederá en casos 

excepcionales a juicio de la Secretaría. . . 

v.- Olando por causas ajenas a la voluntad del extranjero na?.Can en 

su favor derectos reales o de propiedad sobre bienes i1'111llebles o acciones 

en partes sociales de ell'QXesas a que se refiere este Artículo, cuya 

adQuisici9n le esté limitada par este .Reglamento y no prohibida por otras 

leyes, la Secretaría podrá conoceder permiso para aue se formalice la 

adquisición, estableciendo las roodalidades aue estime convenientes de 

acuerdo con el interes general. • • • • 

VIII.- Los extranjeros podrán reali:7.ar actos de daninio sobre los 

inmuebles de su propiedad sin reauerir permiso de la Secretaría". 
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CAPI'IUID aJIN'lO IDS QR:;AN:rga; MEXICAOOS DE PROrECCIOO 'IURISTICA. 

XVII. SEX:RETARIA DE TURISK>. 

OBJETIVO GFNFN\L DE LA SB:RETARIA DE 'IURISM). 

El objetiyo gel"eral de la Sea-etaria es for:mlar y conducir la 

p:>!Ítica aue or: iente la actividad turística nacional, ¡xonoviendo en 

coordinación con otras dependencias del Sect<X PÚblico, el fomento para 

el desarrollo tur ísticoi en diversas zonas de las entidades federativas, 

r;roporcionando para ello estímulos fiscales, capacitación en materia 

tl.l[ística, así caoo difundir a nivel nacional e internacional las 

r;r incipales zonas turísticas, espectáculos folcklór icos, congresos y 

otros eventos de interes turístico, a fin de contribuir a través de esta 

actividad a la captación de divisas, generación de e1Tpleos, fomento a los 

valores culturales y esparcimiento. 

POLITICAS GENEMLFS DE LA SFX:RE'l'ARIA DE 'IURISt«>. 

Del establecimiento de objetivos y estrategias del Sector 'l\Jr ístico 

derivan políticas de aooión enmarcadas en las tres áreas aue enseguida se 

describen: 
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l.- Desarrollo de la Ofecta1 

Adecuación y mejoramiento de la infraestructura turística, aue 

atienda las demandas del turismo nacional e internacional, a través de la 

coordinación de in&tr\lllentos financieros, aaniniatrativos y jurídicos. 

2. - Praooción y oxnercialbación de la Demanda, 

Delegar a las unidades administrativas ca::respondientes el dise..-0 y 

la coordinación de estudios e investigaciones aue desarrollen estrategias 

ocientadas a incrementar, Ol'ganizar y' ¡::rogranar la demanda de servicios 

turísticos y para la recxeación de loa diversos sectores sociales. 

Incrementar la actividad turística en los grupos sociales Que por su 

condición econánica no puedan o desconocen cáoo ejercer su derecto a la 

recreación productiva, ¡:roponiendo para esto nkldelos o formas de 

financiamientos de reaeación turística. 

Disetrar las formas a¡:ropiadas oue capaciten a los uswu: ios de 

set' vicios tur ístioos en lo Que respecta a la orientación sob:e 

·alter nativas, medios y formas de recreación. 

Intec,J:ar y ¡:ronover paauetes turísticos en los aue puedan participar 

enpleados del Sectoc Público, por medio de un sistema de incentivos. 
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Preparar medios de ac"Ci6n conducentes a lograr una distribución más 

uniforme en el tie~ y en el espacio geoqráfico de nuestro país, de la 

demanda de servicios turísticos, y de esta manera conduzcan a un mayor 

uso y aprovechamiento de la capacitación instalada y costos ra?.onables, y 

3.- Coordinación del Sistema de Servicios 'l\lrísticos1 A los 

prestadores cuyos servicios se orienten básicamente hacia el turismo 

soci.oculturál, y se establezcan en 7.0nas turísticanente prioritarias y 

aue cuq>lan cabalmente con los lineamientos de políticas y normas aue la 

Secf etar ía de 'l\Jr ismo establece se les proporcionar 6 el apoyo en los 

siguientes mecanismos institucionales1 

Un . S!stema Nacional de Reservaciones; aue permitir6 convertir los 

reguer fmientos de servicios turísticos de · la corriente turística y la 

disponibilidad aue de los mismos ofrecen los diferentes prestadores. 

Bn¡;:resa ~ltim:>dal de Servicios 'l\Jrísticos1 a través de ese 

mecanismo, los usuarios fundamente trabajadores, tendrán acceso al uso de 

los servicios turístioos y contarán con la oportunidad de participar 

eoomo accionistas de la infraestructura turística. 
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Sistema Nacional de Abasto a Centros 'l\Jr ísticos1 (Xopor:cionando el 

apoyo necesario en el funciOMllliento y abastecimiento de materias EX imas 

para .la elaboración de alimentos. 

Pr~ama Nacional de Asisitencia 'l\JrÍstica1 estímulo inportante en 

la demanda de servicios turísticos cuyos beneficios se (X'oyectan en la 

afluencia turística al favcxecerla con servicios de asistencia y auxilio 

en las carreteras, orientación e información en los (X'incipalea centros 

tarísticos del país. 

Pl'QCJ:ama Nacional de capacitación 'l\trÍstica1 se contenpla la 

capacitaci6n y adiestramiento del personal admfoiatrativo y técnico 

reQuer:ido en la ¡xestación de los servicios turístiooa, a través de UI" 

r:rograma en el aue concurran diversas instituciones, tanto oacioNiles 

caoo extranjeras, a efecto de atender la insuf !ciencia y def !ciencia de 

personal capaci talo. 

FUOCIONES GPNERALES DE IA SErREl'ARIA DE 'IURISK>. 

Fornular y conducir la polÍtica de desarrollo de la actividad 

política nacional1 

Proouver en car:dinaciÓI" con las entidades federativas las zonas de 
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desarrollo turístico nacional y for11"1lar en forma conjunta con la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y S::ología la declaratoria respectiva1 

Participar con voz y voto en las Comisiones consultivas de Tarifas y 

la Comisión Técnica Consultiva de las Vías Generales de COmunicaci6n1 

Jegistrar a los p:estadores de servicios turísticos en los términos 

seflalados por las leyes1 

Pr aoover y apoyar el otorgamiento de facilidades y fr anauicias par a 

los p:estadores de servicios turísticos y participar con la Secretaría de 

Hacienda y a:édito PÚblico, en la determinación de los criterios 

generales para el establecimiento de los estírllllos fiscales necesarios 

para el fomento a la actividad turística, y administrar su aplicaci6n, 

así corno, vigilar y evaluar sus resultados1 

. Autor izar los µ: ecios y tarifas de los ser vicios tll: ísticoa 

µ:-eviamente registrados en los términos Que estable?.can las leyes y 

reglamentos, y participar con la secretaría de Hacienda y a:édito PÚblioo 

en el establecimiento de los µ:-ecios y tarifas de los bienes y servicios 

turísticos a cargo de la administraci6n PÚblica Federal1 

Vigilar con el apoyo de .las autor:idades estatales y municipales, la 
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correcta aplicación de los EJ;'ecios y tarifas autorizados o registrados y 

la ¡xestación de los servicios turísticos, conforme a las disposiciones 

legales aplicables, y en los términos autor izados o en la forma en que se 

hayan contr atado1 

F.l;tinular la formación de asociaciones, cornites y patronatos de 

car acter pÚhlico, IX i vado o mixto, de naturaleza tur ística 1 

Bnitir opinión ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

en aquellos casos en que la inversión extranjera concurra en i:royectos de 

desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, 

Regular, orientar y est~mular las medidas de ¡xotección al tur isrno, 

y vigilar su cuq>limiento, en coor:dinación con las dependencias y 

entidades de la Adrninistr ación Pública Federal y con las autor idades 

estatales y municipales; 

Pr:aoover y facilitar el intercambio y desarrollo turístico en el 

exterior, en coor:dinación con la Secretaría de Relaciones ecter iores1 

Pr:aoover, y en su caso organizar en coor:dinación con la Secretaría 

de Etlucación PÚblica la capacitación, investigación y el desarrollo 

tecnólogico en materia tur ística1 
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Formular y difundir la información oficial en materia turística, 

coordinar la publicada aue en esta materia efectúari las entidades del 

gobierno federal, las autoridades estatales y municipales y praJX>ver las 

aue e fectuen los sectores social y pr i vado1 

Promover, coordinar. y en su caso, organi?:ar los espectáculos, 

conqresos, excursiones, audiciones,· representaciones y otros eventos 

tradicionales y folcklóricos de .carácter oficial, para atracción 

turística; 

Fijar y en su caso, modificar la categoría de los prestadores de 

servicios turísticos por ramas; 

Autorbar los reqlamentos interiores de los establecimientos de 

servicios al turiSRK>; 

Llevar las estad~sticas en materia de turisroo, de acuerdo con las 

disposiciones aue estable?.ca la Secretaría de Proqrarnación y Presupuesto; 

Prom>ver y apoyar la coordinación de los prestadores de servicios 

tur ísticos1 

Proyectar, pronover y apoyar el desarrollo de la infraestructura 

turística y estilllllar la participación de los sectores social y privado; 
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Fijar e i.qx>ner, de acuerdo a las leyes y reglamentos, el tipo y 

monto de las sanciones por el incurplimiento y violación de las 

disposiciones en materia turística; 

Las demás aue le fijen exp:esamente en las leyes y reglamentos. 

DIREL'CION GFNEJW, DE PRJI'EL'CION AL 1URISTA. 

Coroo un conplemento de los atractivos naturales, de los ¡xecios 

cxxrpetitivos y de la calidad de los set"vicios aue en la actualidad ofrece 

México al mercado tur ís tico inter nacional, la Seer etar ía de Turisioo ha 

establecido un Programa de Servicios con el objeto de tecer más agradable 

y satisfactoria la estancia del turista en nuestro país1 dicros servicios 

abarcan la orientación y reservaciones al turista, así como la protección 

de los derecros de los usuarios de servicios turísticos en la República 

Mexicana. 

El sec vicio de orientación, busca aue todo aauel turista aue ha 

seleccionado a México como destino, diSJX)nga de opciones para elegir los 

sitios y servicios turísticos aue le sean de mayor interés, asímisroo 

ofrece información relativa a la ubicación de las distintas oficinas de 

SEr!UR (Sea: etar ía de 'I\lr isroo) , en la República, i ne luyendo los nonh' es y 

teléfonos de los funcionarios aue la re¡xesentan, para aue el turista 

pueda utilizar los secvicios r;restados por: ésta cuando llegase a 

r eauer ir los. 
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Por otro lado, se ¡:xoporciona al turista orientación respecto de sus 

derechos y de las obligaciones de Quienes le proporcionan un servicio 

turístico. Para ello se cuenta con instrumentos para la difusión, tanto 

de las tarifas autori?.adas por esta Secretaría a los distintos 

prestadores de servicios turísticos, con.> de los reglamentos específicos 

aue requlan la actividad en cada rama del ámbito turístico. 

El servicio de reservaciones, ha sido creado con el objeto de apoyar 

dentro del sector turístico tanto a los usuarios, corro a los pres.tadores 

de servicios turísticos, a través de una mayor utilización de la oferta 

turística y del otorgamiento de seguridad en el cumplimiento y respeto de 

las reservaciones Que se realizan a través de dicto servicio; por el 

mismo, se procura promover y canali?.ar las reservaciones hacia los 

prestadores turísticos Que se distinguen por proprcionar un mejor 

servicio y por prestar los reqlamentos aue norman la actividad turística. 

Como necesario complemento· a las medidas de protección antes 

sel'laladas, la Secretaría de 'l\Jrismo ha irrpleroontado distintos mecanism:>s 

para la recepción dentro y fuera de la República Mexicana, de las auejas 

presentadas por los u~uarios de los servicios turísticos. cahe mencionar 

QUe paralelamente al servicio de recepción de Quejas, se instrl.lllentó un 

sistema interno de control y seguimiento de las mismas, oue ha permitido 

una mayor celeridad en su atención, tramitación y resolución. 
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Uno de los objetivos prioritarios para la Secretaría de 'l\Jrismo, lo 

constituye el resolver de manera satisfactoria y oportuna para los 

turistas, las auejas aue los mismos presentan, para ello se ha 

establecido el servicio de conciliación, aue debe ser la primera vía a 

utilizar en la bÚsQueda de una soluci9n al conflicto. La conciliación es 

un mecanismo mediante el cual, la Secretaría conw:> intermediaria, auxilia 

tanto al auejoso, como al prestador de servicios turísticos, a loqrar un 

acuerdo mutuo, dicho servicio ha permitido oue actualmente se revuelva un 

elevado porcentraje de los casos, de manera pronta, logrando ante todo, 

aue el turista perciba de manera tanqible la protecci9n aue esta 

Secretar~a le brinda. 

De esta manera y consciente de la i~rtancia aue tiene actualmente 

fanentar la afluencia tur ~stica nacional e internacional, la Secretaría 

de Turismo procura motivar al viajero a conocer y disfrutar el gran 

acervo tur Ístico de nuestro país, propiciando así aue éste se convierta 

en un prorootor más de México. 

A partir de esta concepción del Proqrama de 'l\Jrisroo y de la decisión 

de la Secretaría c'!e llevar a cabo de manera definitiva su Proqrarna de 

Descentrali?.aci9n y Desconcentraci9n se plantea el desarrollo conjunto 

entre la Dirección General de Protección al 'I\Jrista, (proximarnente de 

Servicios al 'I\Jrisioo) y las unidades desconcentradas de la Secretaría, de 

las siguientes actividades: 
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<X ientación e Información. 

El Departamento de <X ientación e información, está integrando 

Manuales de Información TUrística de cada El'ltidad de la RepÚblica 

Mexicana, aue servirán de apoyo a los agentes de información, tanto del 

Departamento, como de las unidades desconcentradas. Con el ¡:ropÓsito de 

disponer de datos cualitativos y cuantitativos actualizados, se ha 

reauer ido del apoyo docllnl!ntal, de investigación y de validación de 

información por parte de las unidades desconcentradas. 

Con el ¡:rop6sito de conocer la frecuencia, los medios, los tipos y 

la nacionalidad de auienes formulan las solicitudes de información, a fin 

de integrar la lo mejor posible, se reauiere aue las unidades 

desconcentradas reporten mensualmente en la cédula de Registro· de 

solicitudes de Información, las aue en cada periodo tayan recibido. 

Se esta anali?.ando el disetb de un nuevo formato para la captación 

de solicitudes de información, auejas, sugerencias y felicitaciones, la 

¡:resentación final de dicho formato, será adecuado a las características 

de los sistemas de Registro Nacional de 'nJr isno y de Control y 

Seguimiento de Quejas aue está desarrollando la Subsecretaria de 

Q>eración, teniéndolo listo se tmá llegar a las unidades desconcentradas. 
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INS'ml.JCI'IVO DE LLENAOO. 

l. DEPENDEI'IX:IA O UNIDAD RECEPIORA.- 0't este espacio deberá a"°tarse el 

nombre de la unidad desconcentrada correspondiente. 

2. AGENTE DE INroRt1ACION.- Se anotar~ el nart>re de la persona aue 

formule el registro. 

3. roLIO.- Se asignará un número a la cédula de registro de solicitudes 

de informaci9n integrado por el c~igo aue le corresponde a cada 

Unidad desconcentrada, (AN~ 1), seguido de los dos Últimos dÍqitos 

del al'l'o y el mes reportado. Ej~lo: 

Reporte de la Uaiidad del Bstado de ~xico 15 84 01 

del mes de 01ero de 1984. COd. al'l'o mes 

EN [AC; a>UMPS SIGJIEN'l'ES DEBEM AOOI'ARSE EL SElM:CIO (XJE SE 

PROroR:IOOA DIARIAMENTE. 

4. FIDfA DE REGISTRO.- Se registrará el día en aue es proporcionado el 

servicio de orientaci9n e información. 

S. MEDIOS DE CAPTACION.- Se ª"°tará una cru?. se;\'alando si el servicio 

proporcionado fué solicitado por correo, persona o telefónicamente. 
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6. INFOR-1ACION SOLICITADA.- Se anotar~ una cruz especificardo si la 

información solicitada es a nivel local, estatal y/o internacional. 

7. NUMERO DE P~AS ATENDIDAS.- Eh esta columna deber~ de 

especificarse el n!Ífnero de personas Que son atendidas por solicitud 

de información. 

a. NACIONALIDAD.- Se especificará el luqar de origen de las personas 

solici tantea. 

9. CWDAD Y ESTAOO.- Se anotará el nart>re de la Ciudad y 8.ltado donde 

se for111Jle el reporte. 

10. FBlfA.- Se anotará la correspondiente a la de formlación· del 

reporte. 

11.- NCMBRE Y FIRM.\.- Una vez elaborado el reporte mensual deberá 

firmar lo la iresona responsable de la Unidad desconcentr ada. 

NOJ'A: El reporte mensual de las solicitudes de informaci9n deberá 

enviarse al Departamento de Orientaci9" e Información. 

Ubicado en: Presidente Mazaryk No. 172, P.B. 

Colonia Chapultepec (Morales) 

México 11597, D.F. 
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· a>DIFICACIOO DE ~ UNIDM>ES D&mCENTRADAS DE LA SEX:REI'ARIA DE 

'IURISK>. 

01 AOOASCALIPN'l'ES 23 (JJINTARA .tm 

02 BAJA CALIFORNIA 24 SAN WIS IUroSI 

03 BAJA CALiroRNIA SUR 25 SINAIDA 

04 Cl!MPEDf E 26 sa«>RA 

os OOAllJILA 27 TABA&D 

06 ())LIMA 28 TJINVLIPAS 

07 CHIAP~ 29 TLAXCALA 

08 CHIWAHJA 30 VJ?llACRJZ 

09 DISTRI'IO FPDFJW., 31 YUCATAN .. 

10 WRANOO 32 ZACAT~ 

11 GJANAJUA'IO 

12 QJJ!RRfB) 

13 HIDAUD 

14 JALISCD 

15 ESTAOO DE MEXI<X> 

16 MICK>AC>.N 

17 M)RW)S 

18 NAYARIT 

19 NUF.VO LD 

20 ~ 

21 RJFBLA 

22 OJmEl'ARO 
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Ieservaciones. 

La participación de las unidades deSCOl"Centradas en el servicio de 

reservaciones permitir~ aue el mismo tenga cobertura nacional y disminuya 

sus costos de operación, lo aue redundar~ en mayor captaci9n de 

reservaciones. 

El programa de acci<>Ns coordinadas, establece el lograr: se 

capacite personal de cada una de las unidades desconcentradas, para aue 
, 

atienda las reservaciones1 dicha capacitaci9n se apoyara en un 

Instructivo de Operación de Reservaciones aue se har~ llegar a las 

unidades descol"Oentradas. 

- Se dote a cada unidad desconcentrada de eauiPo TELEX, para e'ntre 

otras actividades, desarrollar las relativas a reservaciones. 

- Se desarrolle una carrpatra de difusi9n del servicio. Bi tanto se 

loqra lo anterior, las unidades desconcentradas llevarán a cabo sus 

actividades utilbando el servicio telefónico y ajustados a las 

siguientes politicas: 

a) Se utilf7.ará el formato " Reservación Hotel " 

distriooyendo el original a auien reserva; la copia al 
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totel; 2a. al D:!partamento de Reservaciones; y 3a. a la unidad 

desconcentr ada. El folio de la reservación se entregará con código de 

la entidiad federativa y 3 dígitos para el consecutivo de reservación. 

b) INVARIABLIMENTE NO SE ACF.PrARA DINEH'.), NI EN EFECI'IVO, NI EN 

ESPEX:IE. sólo se p:oporciona el servicio de confirmación de 

reservaciones en la IX' imera etapa. 

e) Las reservaciones dentro de la entidad, las tramitará la unidad 

directamente y en el meror tierrp:> posible. Las cor:respondientes a otras 

entidades, las concentrará diaramente y las comunicará a la unidad 

desconcentrada cocrespondiente1 la Que las gestionará y C0111Jnicará el· 

resultado a la unidad solicitante al día siguiente. 

d) La unidad llevará un registro de las llamadas de larga distancia 

Que con motivo del servicio de reservaciones realice, el Que remitirá 

mensualmente al Departamento de Reservaciones, junto con la 2a. copia de 

las papeletas de reservaciones Que haya gestionado durante el mes. 

e) INVARIABLJ!MfNTE NO ACFPl'ARA PAOO DE CDUSIOOES POR PARTE DE ros 

fOI'F.!.,ES. 

f) La unidad se abstendrá de p:oporcionar el servicio de 
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reservaciones a cNuellos toteles de los Que esté informado aue se han 

presentado auejas o han cometido infracciones a las disposiciones 

juridicas aplicables al turismo. Para ese efecto tratar~ de canalizar la 

reservaci9n a otro h::>tel de caracteristicas similares al solicitado, 

procurando el mayor beneficio al usuario y eauidad en las recomendaciones 

a los prestadores. 

Atención a Quejas. 

Se está trabajando en un Sistema de Control y seguimiento de Quejas 

y en un formato para la captación de solicitudes de información, de 

auejas, de sugerencias y de felicitaciones. Mientras se dispone de 

dichos instrwnentos, las unidades deconcentradas solicitarán de los 

turistas Que porporcionen la informaci9n aue se sel\lla en el formato. 

Asimismo, asignar~n un n\ínero de registro de caieja, coq::iuesto en dos 

primeros dígitos por el c9digo de la entidad federativa1 dos siguientes, 

por el arlo en el aue se presenta la aueja; y tres últi.JOOs, por el 

consecutivo de aueja. 

F.>i los casos de auejas aue puedan resolverse a nivel local o aue por 

no ser ~tencia de la Secretaría, deben de car'lali?.arse a otras 

autoridades, la unidad descorcentrada procederá a registrarla, 

qestiOl"arla y enviar copia de la misma y de las actuaciones reali?.adas al 

Departamento de Quejas1 dichos envíos los hará con periodicidad mer'lsual. 
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SEXJml'ARIA DE 'lURifM) 

MINISTRY OF 'IOORISM 

MINISTmE 00 'IOORISME 

DFPARrAMEN'OO DE WEJA<> 

CXH>IAINTS DEPAR'IMENT 

DEPAR'IMENT DES PIAINTES 

DA'IOS N~PSARIOS PARA PRl!SENI'AR UNA Fl'LICITACION, WEJA O SUG!Rl!?CIA1 

INro~TION NEEDED IN CASE YOO WANT '10 J.Ur A CXMPIAINT, ~'lUIATI~ OF 

SUOOl!STION1 

INFOIM\TlON EN C1S DES PWNTES, EN<XXJRAGEMENT CXJ SUOOESTICIJ1 

1.- carta fectada y firmada, dirigida a la Secretaría de 'l\Jr ismo. 

Dated ans signed statement addressed to the Ministry of 'Ibur ism. 

I:A!ttre descr iptive signée, addressée au Ministére du Tour isme. 

Departamento de Quejas, 

Presidente Ma?.aryk No. 172-2o. Piso Col. Polanco C.P. 11587 

2.- Nanb:e y dirección carpleta del auejoso. 

Name, carplete adckess and phone of the person conplaining. 

Nom, adcl"esse et telephone de la personne aui r;resente la plainte. 



3.- Sexo 

Sex 

Sexe 

Biad 

Ttqe 

Pt;Je 
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Nacionalidad 

Natiof'\ality 

Nationalit~ 

4.- Indicar si se trata de felicitaci9"' aueja o suqerencia. 

Indicate whether it is a carplaint, cooqratulation or suggestion. 

Fl't cas de plaintes, encouragement ou suggestion. 

5. - Nombre y domicilio del prestador de servicios turísticos en el aue 

r~e la aueja. 

Name and address of the establishnent or person to blame. 

Nom et addresse de la personne ou establissement responsable. 

6.- Lugar donde se generó la aoci9n aue le motiva a establecer la 

presente conunicaci9n. 

Where did the action that i~lled you to write this notice take 

.place. 

Liue ou prende naissance I'action aui notive a etablir la presente 

carmunicatiC>r\. 

7.- Descrici9n clara y conpleta de la aueja. 

~le te descr iption and cause of t he ocq>laint. 

Descr iption coq>léte de la plainte. 
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e.- Anexar todo tipo de documentación respectiva. 

Eliclose all kinds of suppcrting docurnents. 

Anexer taus les documents respectifs. 

9.- Indicar si solicita reeni>olso y la cuantía del mismo. 

State moount of you seek a refund. 

Si vous exigez un rembour:sement declarez le monta'1t. 
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ai los casos de auejas carp!tencia de la Secretar~a, aue no puedan 

resolverse a nivel local, la unidad desconcentrada procederá a 

registrarla y a enviar al Departamento de ~ejas los originales de las 

mismas, conservando en sus archivos copias fotostáticas. 

Conciliaci9". 

El servicio de Conciliaci9n se proporciona no s9lo cuando el turista 

solicita un reenbolso o ~nsación por haber sido da~ado en sus 

intereses a partir de la il"debida actuación de un prestador de servicios 

turjsticos, sino aue tambi~n atiende auejas en las cuales el turista 

solicita intervenci9n de la Secretarja a efecto de evitar que tales dar'l'os 

se produ7.can. Tal es el caso en aue se solicita intervención de la 

Secretaría a efecto de aue se respete una reservacipn de hospedaje, se 

respeten las tarifas autorizadas por la misma Secretarja, se proporcionen 

los servicios tur~sticos en los términos convenidos por las partes, etc. 

OJando el prestador de servicios turísticos se encuentra domiciliado 

fuera del D.F., la pronta y efica7. intervención de los funcionarios de 

las unidades desconcentradas, es indispensable para la exitosa solución 

de dichas auejas. 

Por otro lado, se reauiere aue cada unidad desconcentrada informe 

cada mes de las auejas aue se han solucionado en la vía conciliatoria y 

el monto del reentiolso obtenido a favor del auejoso en cada caso. Para 

ello remitir6 al Departamento de O>nciliación, copia de los ~obantes 

de la resoluoi9n conciliatoria, haciendo referencia al n\Ímero de registro 

de la aueja correspordiente. 
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XVIII. MINISTERIO RJBLICD. 

El Ministerio P\lblico es un Órgano del Estado aue, con raigarmres en 

instituciones extranjeras, se ofrece, en la actualidad, en nuestro pa¡s, 

con caracter;ísticas propias aue ha ido tomando en el decurso de los 

tiempos. Haciendo una breve referencia a la historia tenemos. 

E>'l la historia qeneral se fijan cono antecedentes del Ministerio 

PÚblico los siguientes: en Grecia un "arconte" aue intervenía en asuntos 

en aue los particulares, por alguna ra?.Ón, no realizaban la actividad 

persecutoria, siendo de advertir aue la actuación del "arcote" era 

meramente supletoria, pues la acci9n perocesal penal estaba en manos de 

los particulares. 

E>'l R:>ma, se citan cono antecedente~ del Ministerio Público a unos 

magistrados denominados "curiosi, stationari o irenarcas", encargados de 

la persecución de los delitos en los tribunales. Hay aue hacer notar aue 

estos funcionarios \Ínicamente desempeffaban actividades de policia 

judicial. No hay aue olvidar aue el emperador y el senado designaran, en 

casos qraves, algún acusador. 

E>'l Italia existieron unos denunciantes oficiales llamados "sindici o 
.. 

ministrales" aue se hallaban a las órdenes de los jueces y podían actuar 
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sin la intervenci9n de ~stos. Eh las postrimer ~as de la EHad Media los 

"sindici o ministrales" se revistieron de caracteres aue los acercaban a 

la instituci9n del Ministerio P\lblico fra~s. Eh esta época tomaron el 

namre de Procuradores de la corona. 

Fué Francia la aue, a trav~ de los atros, llevó hasta el nanento 

cenital la inauietud de poner en manos del EStado lo aue vulgarmente se 

llama función persecutoria. Eh un principio, el monarca ten;ía a su 

disposici~n un Procurador y un Abogado encargados de atender los asuntos 

personales de la COrona1 el primero atend~a los actos del procedimiento y 

el seguf'do el sostenimiento de los derecros del rey, el aleqato. Bltos 

dos funcionarios podían ocuparse de otros negocios, seq\Ín indica Ortolán, 

lo aue denuestra la ausencia de representaci9n social. ~s funcionarios 

aludidos interven;ían en los asuntos penales, por multas o confiscaciones 

aue de ~stos pudieran emanar y aue enriauec~an el tesoro de la Corona. 

Atentos a los derechos aue vigilaban, se preooupaban de la persecuci9n de 

los delitos, por lo cual, a pesar de aue no pod;ían presentarse cano 

acusadores, estaban facultados para solicitar el procedimiento de 

oficio. Poco a JX>CO fueron interviniendo en todos los asuntos penales, 

acabando por convertirse en representantes del EStado, aue ten~an la 

misión de asegurar el castigo en todos los actos delictivos. Eh el 

Imperio Napoleónico, ya el Ministerio PÚblico se encuentra formado de 

11111nera plenaria. 
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Eh EBpalfa existieron los Procuradores Fiscales, a los cuales se 

ref ieten las leyes de Recopilación expedidas px Felipe II en 1965, ro 

debiendo olvidarse Que ya desde antes existían estos furcionarios, con la 

característica de Que sus actividades no se hallaban reglamentadas. 

El JX imer antecedente Que en México encontr aioos del Minister: io 

Público, es el de los Procuradores Fiscales. Estos tenían el trabajo de 

p:ocurar el castigo, en los delitos no perseguidos por Procurador 

Privado. FBpal"ra en sus conQuistas, envió a las tierras nuevas sus 

manifiestacionee culturales y, en el at:razo de la cultura de oro espa~la 

con la cultura neolítica autócto11a, no se rcodujer:on por el roomento 

frutos de mestizaje, sino Que el conauiatadcx, amén de su voluntad, 

i~so su lengua, su religión, su Derecho, etc. P\Jé ésta la. ra1.Ón por la 

aue durante toda la época Colonial nuestro país, al igual aue la Mádre 

Patria, tuvo Procuradores Fiscales aue, caoo ya indicallk>s, son el IX' imer: 

antecedente que teneroos del Ministerio PÚblico. La vida independiente en 

México no creó innediatamente un nuevo Derecho, así teneroos aue tanto en 

la llamada Constitución de Apatzingán, con.> en la Constitución de 1824 se 

habla en la re iJRa, de dos fiscales, uno para el raoo civil y otro para 

el ramo penal (Arta. 184, 185 y 188) y en la de 1824 de un fiscal, aue 

debería formar parte de la Sutxema Corte de Justicia. EBtos funcionarios 

fueron en verdad, osas (%oyeociones de los Proet.rador:es Fiscales. 
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En 1869 J~ez espidi9 la ~Y de Jurados Criminales para el D.F., en 

donde se previene aue existir~n tres Pr~tores o procuradores Fiscales o 

representantes de Ministerio pµblico. A pesar de la nueva nanenclatura: 

Ministerio P!iblico, se sigui9 la ter.dencia espatrola, en cuanto aue los 

funcionarios citados no ioteqraban un organismo, sino aue eran 

independientes entre sí. Sin embargo, es menester hacer hfocapi~ en aue 

en esos funciOl"'arios ya se encuentra una resonancia del Ministerio 

pPblico Fra~, debido a aue se erigen en parte acusadora, actuando 

independientemente de la parte ofendida. 

El. Cócligo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal de 

1880, marca un inmenso adelanto en los aue atar\'e a la formaci9n de la 

institucf.9n del Ministerio pµblico. En su arttculo 28 expresa aue "el 

Ministerio PÚblico es una Magistratura instituída para pedir y aux.fliar 

la pronta administraci\)n ·de la justicia en nart>re de la sociedad y para 

defender ante loa tribunales los intereses de ~sta, en los casos y por 

los medios oue sell'alan las leyes. 9' esta forma, el Ministerio Público 

se constituye en magistratura especial, au11C1Ue lay aue admitir aue sigue 

siendo un sinple auxiliar de la justicia, en lo tocante a la persecución 

de los delitos. La misma ley aue oomentanos, ooiwierte al Ministerio 

pµblico en un miembro de la Policia Judicial, la oue a partir del CÓdigo 

de 1880 se separa radicalmente de la Policía Preventiva, según se 

desprende de la lectura del articulo 11 de la Ley aludida. 
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El qldigo de Procedimientos Penales de 1894, sigue, en esencia, los 

lineamientos forjados en 1880 y en la Ley Orgánica del Ministerio PÚblico 

del 12 de septiembre de 1903, es en dofide se logra el avaoce definitivo, 

en relaci9n co" el punto aue venimos estudiando. 8" efecto, la ley 

citada, funda la organi1.ació" del Ministerio !1Íblico (a auien preside un 

Procurador de Justicia), d~ndole unidad y dirección; además, deja el 

Mit'\isterio PÚblico de ser un sintJle auxiliar de la administración de 

justicia, para tomar el car~cter de magistratura independiente aue 

representa a la sociedad. 

El Presidente Díaz, en el informe aue r indi9 el 24 de novient>re de 

1903, perfiló las nuevas características aue en México tanaba el 

Ministerio PÚblioo, con las siguientes palabras: "Uno de los principales 

objetos de esta ley, es definir el carácter especial aue ~te a la 

Instituc,t9n del Ministerio piJblico, precindiendo del concepto aue le ha 

reputado siempre COl'IK> auxiliar de la administraci9n de justicia. El 

Ministerio !1Íblioo es el representante de la sociedad ante los 

tribunales, para reclamar el Cl.JIPlimiento de la ley y el restablecimiento 

del orden social cuando ha sufrido auebranto. El medio aue ejercita por 

raz6n de su oficio, consiste en la acción whlica; es por consicmiente 

ul"la parte y un auxiliar para recoger todas las tuellas del delito y aún 

de prácticar ante sí las diligencias urqentes aue tienden a fil"lar la 

existencia de éste o de sus autores•. Para terminar el estudio de la Ley 

Org~ica de, 1903, sólo falta indicar aue al Ministerio PÚhlico, cano 

instituci9n con unidad y direcciórt, se le hace depend0r del Poder 

E'jecuti vo. 
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La constitución de 1917 hizó del Ministerio Público una institución 

federal. venustiaro Carranza, al ¡xesentar su proyecto de nueva 

Consitutución, acerca del artículo 21, aue es el aue tabla del Ministerio 

PÚblico, dijo: • • • "propone una innovación aue de seguro revolucionará 

el sistema r:xocesal Que durante tanto tierrpo te regido al país no 

ot:stante todas sus inperfecciones y deficiencias. I.as leyes vigentes, 

tanto en el orden federal como en el común, han adoptado la institución 

del Ministerio PÚblico, pero esa adopción te sido nominal, por:aue la 

función asignada a los re¡xesentantes de aciuél, tiene un carácter 

meramente decorativo para la recta y J.%Onta aaninistración de justicia. 

IDs jueces mexicaros ten sido, durante el per Íodo corrido desde la 

consumación de la Independencia testa toy, iguales a los jueces de la 

época COlonia, ellos son los encargados de averiguar los delitos y huscar 

las p:uebas, a cuyo efecto sierr¡:re se ten considerado autocizadOs a 

enq:render verdaderos asaltos contra los reos para obligarlos a confesar, 

lo aue sin duda desnaturaliza las ful'ICiones de la judicatura. La 

sociedad entera recuerda rorror izada los atentados coo.etidos por jueces, 

aue ansiosos de re~e, veían con positiva fruición aue llegase a sus 

manos un r:r:oceso aue les permitiera desplegar un sistema conq:>leto de 

or:xesión, en muctx>s casos contra personas inocentes y en otros, contra la 

tranQuilidad y el tonor de las familias, no representando en sus 

1"auisiciones ni las barreras mismas aue terminantemente establecía la 

ley. La nueva organización del Ministerio Público, a la vez aue evitará 



J 

- 258 -

ese sistema pcocesal tan vicioso, restituyendo a los jueces toda la 

dignidad y toda la responsabilidad de la magistratura, dar~ al Ministerio 

PÚblico toda la int:>ortancia oue le correspotide, dejando exclusivamente a· 

su cargo la persecuci9n de los delitos, la búsoueda de los elementos de 

convicci9" aue ya no se tar~ por procedimientos atentatorios y la 

aprehensi~f'I de los delincuentes. Cbn la institución del Ministerio 

PÚblico tal como se propone, la libertad individual auedará asequrada. 

Poraue según el art~culo 16, nadie podr6 ser detenido sino por orden de 

la autoridad judicial, la aue no podr. expedirla sino en los términos y 

reauisitos Que la misma ley exige". 

Las ideas apuntadas en el ~rrafo aue henos transcrito, foformaron 

el artículo 21 Constitucional del aue, entro otras cosas, se desprende 

aue el ejercicio de la 

Ministerio Público. 

acción penal queda en manos, exclusivamente·del 
t 

I.a tey Org~nica del Ministerio J>µblico del Distrito y Territorios 

Federales de 1919, fue elaborada siguiendo las ideas de la Cbnstitución 

de 1917. La ley Orgánica del Ministerio J>µblico Federal de 1929 da mayor 

iJ11x>rtancia a la instituci9" del Ministerio P\Íblico y únicamente realiza 

las innovaciones oue exige el C9diqo I>µblico. 
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Las caractertísticas de la Institución del Ministerio PÚblico son: 

I.- O>nstituye un cuerpo orgánico. La institución del Ministerio 

PÚblico constituye una entidad colectiva, carácter aue ¡r incipia a 

apuntarse en el oSdigo de Procedimientos Penales de 1880 y se selfala con 

p:ecisión en la Ley orgár1ica del Ministerio PÚblico de 1903. 

II.- Actúa bajo una dirección. A partir de la Ley Orgánica de 1903, 

el Minister: io Público actúa bajo la dirección de un Procurada: de 

Justicia. 

III.- Depende del Ejecutivo. El Ministerio PÚblico depende del 

~ Ejecutivo, siendo el Presidente de la RepÚblica el encargado de 

hacer el nantrmniento de Procurador de Justicia (Ley Orgánica ·del 

Ministerio PÚhlico de 1903). 

IV.- Re¡resenta a la sociedad. El Ministerio PÚblico se estima coroo 

rep:esentante de loa intereses sociales y es el encargado de defenderlos 

ante los tr ioonalea. Así pues, actúa independientemente de la par te 

ofendida (Ley Orgánica del Ministerio Público de 1903). 

v.- El Ministerio PÚblico, aunciue tiene pluralidad de rniemlros, 

p:>see indivisilidad en sus funciones, en cuanto aue todas ellas emanan de 
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una sola parte: la sociedad. Uro de sus miembros puede substituirse en 

cualquier momento por otro, sin Que tal hecto exija c~limiento de 

formalidades (tey Orgánica del Ministerio PÚblico de 1903). 

VI.- ES parte e" los proceaoa. EL Ministerio ~blico, en cuanto 

re)Xesentante de la sociedad desde la ley Orgánica del Ministerio Público 

de 1903 dej6 de aer un sinple auxiliar de la a&ninistración dt! iÜsticia, 

pera convertirse en parte. 

VII. - TieN a sus 6rdenes a la Polic¡a Judicial. A partir de la 

Constitucipn de 1917, el Ministerio P\lblico deja de ser un mieat1Co de la 

Polic~a Judicial y, desde ese momento, es la instituci9n a cuyas Órdenes 

se encuentra la JXopia Polic~a Judicial. 

VIII.- Tiene el m:>ropolio de la aoci9n procesal penal. 

Correspof1diel"do exclusivame,,te al Mil"'isterio Público la persecución de 

los delitos, es decir Que dicha instituci6n tiene el nonopolio de la 

acción procesal peNl, caracter~stica oue obliga a concluir aue la 

intervenci9n del Ministerio I>µblioo, es inprescfodible para la existencia 

de los )Xocesos, y 

IX.- 0'\ una instituci~n federal. Por estar prevista la institución 

del Ministerio Ñ:>lico en la Constitución (1917), es~n obligados todos 

los &ltados de la Federaci9n a establecer dicha instituci9n. 
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ei la actualidad según el Artículo 40 de la Ley de la Ptocur aduría 

General de la República, la Institución está integrada de: 

I.- Ptocuradoc Genecal de la RepÚblica1 

II. - Pt imer a Suqz ocur aduría 1 

II I. - Segunda Suqr oci.r adur ía1 

IV. - Oficialía Maycr 1 

v.- Visitadur ía General1 

VI.

VII.-

Dirección General de Averiguaciones Ptevias1 

Dirección General de Control de Procesos y Consultas en el 

Ejercicio de la Acción PeMll 

VIII.- Agentes del Ministerio PÚblico Federal, Auxiliares, 

adaa: itos y adjuntos1 

IX.• 

x.-
XI.

XII.-

Policía Jooicial Federal1 

Dirección General Jurídica y O>nsultiva1 

Dirección General de Administración, 

Comisión Interna de Administración1 

XIII.- Instituto 'Iécnico1 

XIV.- Oficina de ~istro de Manifestaciones de Bienes1 

xv.- Unidades Administrativas de Q'ganización y Métodos de 

Relaciones PÚblicas de A:ensa, de Control de 

F.l!ltupefacientes, de Bltudios Sociales, de Servicios 

Periciales, de Dlc\nentación y las demás de Plarteación de 
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Control, Ténicas y de Servicios, de acuerdo con las 
1 

necesidades de la Institución y las previsiones del 

9:esupuesto1 y 

XVI.- Subdirectores Jefes de Departamento y Oficina, Personal. 
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XIX. POOCIJIWXJRIA DE PIOI'ECCIOO AL OONSUMIOOR. 

~ande es la Ir eocupaci6n del E)Jtado Mexicano en lo Que ha sido la 

especulación y acaparamiento de bienes de cons~, así cono el aba de 

¡;recios en los 1roductos, los cuales repercuten en su venta a los 

sectores sociales más desposeídos del país. En base en esta situaci6n 

crea un instr\lllento legal y aclninistrativo encaminado al beneficio de la 

poblaci6n. 

FUé esta mística de servicio aue el Ejecutivo envía al Congreso de 

la Unión una iniciativa de ley, denominada ?Ay Federal de Protección al 

Cbnsl.lnidor, la cual fué a1robada y publicada en el Diario Oficial del 22 

de diciemtre de 19751 ordenamiento aue inicia su vigencia el S de fetrero 

de 1976 con loa más nobles objetivos en relación a la defensa de. los 

consumidores frente a p:oductores, canerciantes y prestadores de 

servicios, dentro del marco eoon6mico del aparato distributivo "acional. 

tas p:incipales atribuciones u objetivos de la Proaraduría del 

Conas.nidor son: 

Resreaentar loe interesea de la poblM:ión constnidoca ante toda 

clase de autoridades administrativas, mediante el ejercicio de las 

acciones, recursos, trámites o gestiones aue p:ooedan, encaminados a 

sroteger el interés del consumidor. 

l 
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Pew:resentar colectivamente a los consumidores en cuanto tales, ante 

entidades u organisrros privados y ante los proveedores de bienes o 

p:estadores de servicios. 

Rep:esentar a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales, 

previo el mandato correspondiente, cuando a juicio de la Procuradur~a la 

soluci~n aue pueda darse al caso planteado lo amerite. 

EBtudiar y txQPOl'er medidas encamiMdas a ·la proteoci9n del 

consll'IÚ.dor. 

Proporcionar asesor~a gratuita a los consumidores. 

Denunciar ante las autoridades car¡>etentes los casos de violación de 

precios, normas de calidad, peso, medida y otras caracter,ísticas de los 

productos y servicios, aue lleguen a su COf"OCimiento. 

Denunciar ante las autoridades conpetentes los casos en que se 

¡resuma la existencia de Jl[ácticas nDnOpÓlicas o tendientes a la creación 

de mof10P()lios, as~ como las aue violen las disposiciones del art~culo 28 

oonatituciC>l'al y sus leyes reglamentarias. 
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Conciliar las difer:encias entre ¡xoveedor:es y consumidoces, 

fungiendo como amigable coq:>onedor y en caso de reclamación contra 

canenciantes induatr iales, p:est:adcres de servicios, ~esas de 

participación estatal, cxganisroos descentralizados, y demás órganos del 

astado, deberán observarse las siguientes reglas: 

1.- El reclamante deberá acurdir ante la Procuraduría Federal del 

Consumidor, la que pedirá un informe a la persona física o moral contra 

la aue se rubier: a pr eseritado reclamación. 

2.- La Procuraduría Federal del COnsumidor citará a las partes a una 

junta en la Que les extutará a conciliar sus intereses y si esto no 

fuere posible, para aue voluntariamente la designen árbitro. Se terán 

constar en acta Que se levante ante la p:opia Procuraduría, según fuere 

el caso, o los términos de la conciliación y el C<ll¡Xomiso arbitral. 

3.- El conp:aniso arbitral se desatx>gará confocme al p:ocedimiento 

aue corivencionalmente fijen las partes y, supletor iamemte, de acuerdo con 

las disposiciones relativas a la legislación ordinaria. 

4.- tas resoluciones de la Procuraduría cano amigable contx>.iedor o 

cano árbitro, aue ae dicten en el curso del procedimiento, admitirán el 

reetrso de revocaei6". 
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5.- cuando se falte al ctmplimiento voluntario de lo convenido eo la 

conciliación o del laudo arbitral, el interesado deberá acudir a la 

jurisdicción ordinaria, para la ejecución de uno u otro instnnento. 

6.- Si alguna de las partes no estuviere de acuerdo en designar 

árbitro a la ~ocuradur ía, podrá tacer: valer sus derectos ante los 

tribunales coq>etentes1 pero éstos exigirán como reguisito para su 

intervención, una constancia de Que agotó el ¡rocedimiento concilator io a 

que se refiere el punto 2. Dicha constancia deberá expedirse por la 

Pcocuradur ía en un máximo de tres días siguientes a la fecha de. su 

solicitud. 

Denunciar ante el Ministerio PÚblico los hech:>s aue lleguen a su 

conocimiento y Que puedan ser constitutivos del delito. 

m<ci tar a las autoridades oorrpetentes a aue tomen las medidas 

adecuadas para canbatir, detener, modificar o evitar todo género de 

¡::r ácticas aue lesionen los intereses de los consllftida:es o de la economía 

popular. 

Denunciar ante las autoridades correspondientes y además, en su 

caso, ante el superior jer árQuico de la autoridad resposable, loa hectos 

Que lleguen a su conocimiento, derivados de la aplicación de esta Iey aue 

puedan COf\&tituir delitos, faltas, negligencias u anisi<>l'es oficiales. 
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Hacer del conocimiento del Instituto· Nacional de Consll'llidor, cuando 

lo ju?XJue conveniente, las excitativas aue haga a las autoridades, en los 

términos de la Fcacción X de este artículo. 

9' gener: al velar en la eafer a de su COll{letencia pcr el cmplimiento 

de esta Iey y de las disposiciones aue de ella emanen. 

Ia &ltructur:a Ckganica de la Procuraduría Federal del COnsmidar se 

ooq:>one de: 

l.- Procuraduría. 

ComisiÓn interM de Mministraci6n y Progtainaci6n. 

Unidad de Difusión y Relaciones PÚblicas. 

2.- Suqxocurad<x Ejecutivo. 

Unidad de COntrol. 

Direocip:>n General de Administración. 

Dirección General de Ckganb.ación, Programación y E.Valuación. 

Dirección General de Delegaciones Federales. 

3. - Subir ocir adcx Técnico. 

Direcci6n General de COnciliaci6n. 

Dirección General de ~bitraje. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

4.- SU~oducrador de Ckganbación colectiva. 

Dirección General de Ckganizaci6n Colectiva. 
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Las funciones de la i:toouradur ía son: 

Acordar con e 1 Presidente de la República1 

Saneter a la consideración del Presidente de la República, los 

proyectos de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos Que estime 

convenientes para el eficaz funcionamiento de la Proouradur ía, 

Mantener informado al Presidente de la RepÚblica solxe los avances 

en los trabajos de la institución y p:oporcionar los datos necesarios 

para la redacci6n del infa:me p:esidencial1 

Fijar las políticas técnico-administrativas de la Proouradur ía, así 

caoo aprobar los ¡rogramas de trabajo, 

'l{Jafar. a la población consumidora en la pronta y eficiente solución 

de los asuntos Que p:esenten ante la Proouraduría, dentro de la esfera de 

su carpetencia1 

Rep: esentar a la Pr oa.r aduría ante toda clase de autoridades e 

instituciones, públicas y p: ivadas1 

Opinar solre la constitucionalidad de las leyes o proyectos de 

leyes, reglamentos, decretos y otras disposiciones legales Que se 

refieren a la Procuraduría; 

Sugerir por los conductos debidos, las reformas y modificaciones Que 

considere pertinentes, a los (Zeceptos y ordenamientos legales vigentes 

así como dictar, las medidas Que convengan par a lograr aue la 

aciainistración de _justicia sea p:onta y expedita1 
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Indicar a las autoridades coq>etentes que tomen las medidas 

convencionales para combatir, detener o evitar todo género de 1Xácticas 

viciosas que lesionen los intereses de los consumidores o de la economía 

popular / 

Presidir la Comisión Interna de Administración y Programación, 

nantrar a los miemb:os de ésta, así como de otras comisiones que sean 

necesarias para el adecuado funcionamiento de la Procuraduría1 

Dtablecer y aemtlar bases generales para el manejo de los recursos 

tunanos, materiales y financieros de la Procuraduría, 

Proporcionar a los empleados y funcionarios las instrucciones 

generales aue estime convenientes para el mejor currplimiento de sus 

labores1 

Al:robar el ¡xesupuesto anual de egresos de la Procuraduría1 

EXpedir los manuales generales de organización y µ:ocedimieritos de 

la institución y vigilar la correcta aplicación¡ 

Vigilar la correcta aplicación del Programa de Desconcentración de 

la Procuraduría, en las entidades federativas y en las delegaciones 

políticas del IRpartamento del Distrito Federal; 

Elicauzar los trabajos de los Comités de Protección al Consumidor: / 

~ibir en audiencia al público y dar acuerdo a los funcionarios de 

la Pr ocur adlD'.' ía 1 

Mantener la cocxdinación de sector con la Sea:etar ía de Comercio, 

así cano orientar y estinlllar los mecanismos de Protección al Consumidor 1 
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Designar los rep:esentantes de la Procuraduría en los casos en aue 

las disposiciones lt!9ales o las necesidades administrativas de la entidad 

así lo reauieran, ante las dependencias del Ejecutivo Federal, cxganismos 

descentralizados, entresas de participación estatal, gobiernos de los 

&ltados1 así como congresos, reuniones o grupos de trabajo. 

O>misión Interna de Administración y Programación. 

Realizar el diagnóstico global de los FXOblemas de los sistemas 

administrativos y operativos de la Procuraduría y fijar meta?.,,~ po~,~~~r:;;; 
para su solución1 ,'\ ' , · · , 

' ":• 

Bltableoer: las políticas y fcx1111lar el ixograma general de reforma 

administrativa, aterdiendo a las directrices aue estable7.Ca el titular de 

la Procuraduría, y a los lineamientos aue al efecto determine· la 

Cbexdinación Geiwal de FBtudios Administratiws1 

astudiar y autcxi7M los IXOCJl:alllaS específicos, (Xoyectos y estudios 

de mejoramiento administrativo de las diversas dependencias de la 

Pt ocur adur ía1 

Cbcrdinar el desarrollo de los trabajos de reforma administrativa en 

los distintos niveles y esferas de actividad de la Ptocuradur ía1 

Bltablecec los mecanismos para la medición permanente de la 

eficiencia de la Procuradur:ía1 
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Velar la adecuada instrumentaci9n de los programas y proyectos de 

racionalizaci9n de las estructuras y los sistemas administrativos, a fin 

de garantbar el cuq>limiento efectivo de sus cometidos1 

01aluar los resultados de las mejoras fotroducidas y, en su caso, 

ser'alar las medidas correctivas aue procedan a la refornulaci9n de los 

programas y proyectos de reforma. 

Unidad de Difusi9n y Relaciones 1'Jblicas. 

J:f ectuar un a~lisis con~nuo de la informaci9n de los medios 

masivos de comunicaci9n, a efecto de conocer con oportunidad la imagen de 

la Procuraduría y de la Iey Federal de Proteoci9n al Const1nidor1 

Elaborar el material informativo sobre las actividades de la 

Procuraduría y difundirlo a tra• de los distintos medios· de 

OOl1llnicación1 

Mantener informadas a las Dependencias de la Procuraduría, de las 

actividades de car~ter ()\Íblico aue ésta realiza, as~ cono de las 

corrie"tes de opini9n que se generen respecto a su labor en el pa~s1 

Organbar y mariejar el almacén de informaci9n de la Procuradúría, ya 

sea period~stico, fotográfico y f~lmico1 

Supervisar las ediciones de la Procuraduria destfoadas al 1*>lico1 

Seleccionar y coordinar el uso de medios de C0111Jnicaci9,, reqionales, 

naciOtlales e if'ternacionales1 
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Participar en la organizaci9" y pranoci9n de eventos relacionados 

con las labores oue realiza la Procuradur~aJ 

Coordinar las relaciones con otras instituciones en materia de 

informaci9n y difusi9n. 

Direoci9n General de Quejas. 

Recibir del consllllidor las auejas Que for111Jle1 

Asesorar gratuitamente al 00t1sumidor sobre los reauisitoe y 

elementos probatorios necesarios para la pcooedencia de la aueja1 

Detectar los hechos aue, derivados de la aplicaci9n de la ley 

Federal de pcot:ecx:i9n al COnsLlllidor, pueden constituir delitos, faltas, 

negligencias u omisiones of icialesJ 

Suministrar a las Direcciones de COnciliaci9n y la de Arbitraje; el 

material y las Qllejas objeto de análisis y tramitación por esta vía, 

asisti~la en los casos necesarios para este efecto1 

Percibir todo ~ro de pr1Íeticas viciosas aue lesionen los 

intereses de los consiinidores o de la ~a popular1 

Informar a las autoridades superiores sobre la evaluación 

estadistica de Quejas, sugiriendo las medidas convenientes para proteger 

a la poh~i9n oo.1slnidora1 

O>ordinarse con la Direoci9n General de Delegaciones Federales, para 

el manejo adecuado de las Q\Jejas a nivel nacional; 

. •'', .; .. .. ~ ~ . 
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Mantener una estrecha canunicación con la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, a efecto de auxiliarse en esta mat~ ia, en todos 

aQuellos casos aue lo ju7lgue conveniente1 

Captar y registrar la infc:rmación que reQuier:en las dependencias de 

la Proctr aduría, en materia de auejas, con objeto de aue una vez 

1Xocesada electr6nicamente, coadyuve a racionalizar la toma de decisones1 

velar en la esfera de su eollt)etencia el cuq>limiento de la TJ!y 

Federal de ~otección al COnsllllid« y las disposiciones aue de ella 

emanen. 

Suqxocuradcx Ejecutivo. 

Colaborar con el PrOClrador Federal en la dirección y oocxdinaoión 

de las actividades administrativas de la Procuradtría1 

Aplicar las refcxmas administrativas a1Eobadas por la Comisión 

Interna de Administración y Programación1 

Proponer al PrOC\radcx Federal las medidas de mejc:ramiento 

admistrativo aue estime convenientes para la mejcx organhación y 

fur'leionamiento de la Proaradw=ía1 

Cocrdinar las actividades de organización, sistemas de información y 

procesamiento electrónico de datos de la PrOC\rackr ía1 

Cbcxdinar la elabcración y aplicación del Presupuesto pcx Programa 

de la Institución y efectuar la evaluación permanente del mismo1 
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Velar pe>[' aue ·los servicios administrativos reauer idos en la 

Institución sean IX'Opol'cionados oportunamente1 

Supervisar la aplicación de las medidas se..-aladas poc el Procurador 

Federal en las entidades federativas, a través de las delegaciones y 

subdelegaciones feder ales1 

COcxdinar la conunicación con las autoridades federales, estatales y 

nunicipales, para lograr una mejor 1Xestación de servicios en las 

delegaciones y subdelegaciones federales, 

Planear, dirigir y coordinar el buen funcionamiento de las 

delegaciones y subdelegaciones federales, 

Aplicar los medios de control en la creación de delegaciones y 

subdelegaciones federales1 

Recibir en acuerdo a los titulares de las dependencias a su cargo, y 

demás funcionarios de la Procuradur ía1 

Suplir en sus funcionales al c. Procurador Federal, en sus ausencias 

t:en¡:xx ales. 

Unidad de O>ntrol. 

Implantar los controles administrativos aue reauieran para el 

adecuado funcionamiento de la Procuradur ía1 

Supervisar y auditar administrativa y financieramente el 

funcionamiento de la Procuraduría en el Distrito Federal y en las 

entidades federativas, para determinar la situación aue guardan los 

p:ogramas de trabajo, 
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COfnlX obar permanentemente los segur os aue mrpar an los bienes 

propiedad de la Procuraduría, 

Analizar e interpretar: los estados financieros de la Procuraduría, 

Efectuar las investigaciones administrativas aue resulten pcr la 

indebida aplicación de las disposiciones legales aue rigen el 

funcionamiento de la Ptocuradur ÍaJ 

Intervenir, por acuerdo supec ior, en los cambios de titulares de las 

diversas deper1dericias de la Ptocuradur ía, con el fin de vigilar el 

conaol de los bienes y val<res1 

Mantener un estrecho contacto con la Dirección General de 

Organización, Programación y P»aluación, a efecto de instnnentar las 

medidas necesarias par a el buen funcionamiento de los Programas de la 

Ptocur aduría, captado en la aplicación de los estudios y auditorías 

aaninistr ati vas EX' acticadas1 

Informar al Su~ocurador E'jecutivo de las irregularidades de Que 

tenga COl"OCimiento, en los servicios o actividades aue reali?.a la 

Ptocuraduría1 

E\laluar la inf<rmación obtenida con motivo de los estudios, revisión 

de i:rogramas y auditorías efectuados. 

Direcci6n General de Administraci6n. 

Mministrar loe rearsos rumanos, financieros y materiales aue se 

reouieran para el eficiente cunplimiento de las atribuciones aue tiene 

encomendadas la Pt oour adur ía 1 
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Llevar la roja de servicios de los empleados, en el registro de las 

plazas oue se autor icen en los µ:esupuestos, controlar su asistencia y 

tramitar las sanciones administrativas y económicas oue en su cargo se 

les impongan; 

'ltamitar ante la Secretaría de Hacienda y crédito PÚblico lo 

relativo a las altas y bajas y cambios del Personal de la Procuraduría y 

coounicarlos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del EStado, para los efectos consiguientes; 

Elaborar los p:ogramas de incentivos al personal, así como organizar 

y dirigir las actividades relacionadas con la formulación y desarrollo de 

planes para su capacitación; 

Atender todos los aspectos de los servicios sociales que la 

Procuraduría estime pertinente establecer o mantener en favor de sus 

errpleados y de sus familiares; 

Proporcionar los servicios administrativos oue se reauieran por las 

diversas dependencias y personal de la Pr ocur adur ía 1 

COntr o lar el trámite y despac ro de la correspondencia y 

documentación, así como el correcto funcionamiento del archivo general de 

expedientes de la Pr ocur adur ía 1 

Efectuar corrp: as de eouipos y matee ial necesario a las Dependencias 

de la i:tocuradur ía, así coroo ¡xoveer los pedidos oue se ragan con carqo a 
~. 

los almacenes de la misma; 
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Llevar el inventario y control de loe alancenea y bienes de la 

Procur alb: ía1 

Crganb.ar y editar las publicaciones periódicas y extr aor:dinar ias de· 

carácter informativo o técnico Que las autoridades superia:ea determinen 

y actniniatr ar: el material gráfico, fílmico, fotográfico, fonográfico y de 

cual.Quier otra naturaleza análoga, relacionada con las labcrea de, la 

Procuraduría, 

Elabarar el ¡royecto del 1Zeaupueato anual de egreeos de la 

~ocuradur ía, controlar su ejercicio y p:oponer las modificaciones 

necesar iaa de ac1Bdo con loe lineamientos que fije el c. Procurackr. 

Direcci6n General de Ckganizaci6n, ~ogramación y !valuación. 

Pram>ver en f«ma permartente el desarrollo de la Refcrma 

Pdainistrativa en todas las áreas de la institución, 

Elltablecer y actualizar: los inatrment:QJ de apoyo administrativo crue 

faciliten el cmpU.miento de las atr ihuciones p:opias de la deperideneia1 

Blaluar las necesidades de r acionalbación y optimización de 

sistemas de infa:llllCiÓn y ~ocedimientos acninistrativos p:opios de la 

dependencia1 

~- el ¡:roc;p:ama de deaconcentraci6n de la institución asesorando 

y coedyuvando con las delegaciones feder: alea en sus reauer ilú.entoa de 

mejcramiento operacional1 
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[lp:/'Jar y asesorar a las áreas de la institooi6n eo sus necesidades 

de organización, análisis de procedimientos, programación de actividades 

y realización de estudios técnicos Que reauieran para el meja: desenpetTo 

de sus f uooiones1 

Mantener permanente c<X1Unicaci6n, tanto con el sector oomercio, CXlllO 

con los canités técnicos consultivos de organización y métodos, de 

p:~ mnación y de sistematizaci6n de datos, con el objeto de intercambiar 

ideas y exper ieooias en relación con loa avances de Reforma 

Administrativa en el sector público1 

Aplicar las disposiciones, Que en ámbito de su ~tencia, ap:uebe 

la Comisi6n Interna de Pdministraci6n1 

Proponer al ~ocuradcx Federal las medidas de carácter jur Ídico y 

t:écoico-ece>NDico aue estime convenientes par a el meja: funcionamiento de 

la Pr ocur adur ía1 

O><xdinar el estudio, elabcx aci6n y revisi6n de los proyectos de 

leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de observancia general 

relacionados con la esfera de catpeteooia de la Procuradur ía1 

Revisar y cocxdinar todos los asuntos en Que se susciten 

controversias entre coosllftidores y p:oveedcxes prestadores de servicios 

ante toda clase de autcxidades judiciales y administrativas, dentro de la 

esfera de su ca11J9tencia1 

O>cxdinar la asescxía jurídica gratuita a la poblaci6n const111idoca1 
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SUplir en sus funciones al c. Procuradcx Federal en ausencia de éste 

y del SUqxocurador Ejecutivo1 

Controlar las consultas jurídicas del propio organisroo1 

Autor izar, por acuerdo superior, las actividades y eventos en 

materia jurídica relacionados con la aplicación de la Iey Federal de 

Protecci6n al consumidor 1 

Dictaminar todos aauellos asuntos en material jurídica, relacionados 

con la aplicaci6n de la I.ey1 

Revisar y tzeaentar los estudios técnioo-econ6mioo necesarios para 

determinar las causas y posibles consecuencias de violaciones a la rey J 

Presentar al Pr ocur adcx Federal los re ogr amas de trabajo de la 

Pr:ocuradur ía, así COlll> el reporte estadístico mensual1 

Vigilar aue las audiencias de conciliación y arbitraje se lleven a 

cabo en fcrma expedita, y aue las resoluciones aue de ellas emanen 

cunplan adecuadamente con la ll!y Federal de Pr otecci6n al COnsllllidcx, 

Recibir en acuerdo a los titulares de las dependencias a su cargo, y 

demás funcionarios de la Proaraduría. 

Direcx:ión General de Conciliaciórt. 

Conunicar a tzowedcres de bienes o txest:adores de servicios de la 

existencia de toda aueja en su oontra ¡zesentada por los consumidoces1 

Citar a las par tes a una audiencia de conciliación1 
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Conciliar y, en su caso, concertar las audiencias necesarias para 

dirimir las diferencias entre pr:oveedor y consumidor; 

Elaborar las resoluciones QUe deban dictarse caoo amigable 

con¡JOnedor por parte de la Procuradur~a1 

Anal.Uar y tramitar los recursos administrativos Que se interpogan 

en contra de las resoluciones de la Procuraduda COOD amigable coqx>nedor 1 

Solicitar las pruebas de peritaje, en aQuellos casos en Que sea 

reQUerido1 

Mantener una estrecha com1.micaci9n con la Dirección General de 

AsW'tos Jurídicos, a efecto de auxiliarles en esta materia en todos 

aauellos casos aue lo ju2lgue conveniente1 

captar y registrar la información aue reauieran las Dependencias de 

la Procuraduría en materia de Quejas, con objeto de Que una ve?. 

procesadas electrónicamente, coadyuve!'\ a racionali?.ar la toma · de 

decisiones. 

Direoci~n General de Arbitraje. 

Planear, organi?.ar y dirigir las actividades de la direcci9n para el 

~il desah>go de las labores propias1 

Dictaminar las polit~cas generales de operación1 

ManteN!r reuniOl"es per~odicas de evaluaci9n y fijación de criterios 

a seguir con el subdirector y jefes de Departamento de la Direcci9n1 
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Acordar peri9dicamente con el Subpr:ocurador '*nico en relaci9" al 

funcionamiento de la Direcci~n1 

Re¡xesentar al c. Procurador y/o al c. Subprocurador *nico en 

aauellos actos par a los cuales se les designe, 

Revisar y analizar los expedientes que requieran de su aprobaci~n y 

firma1 

Aclarar a solicitud de partes, respecto al laudo arbitral aue se 

laya dict.adoJ 

Asesorar, orientar y auxiliar gratuitamente a la poblaci9n 

consumidora en la resolución de su casoJ 

Citar a laa partes a la audiencia denaninada carpromiso arbitral y 

hlcer 1~ fijaci6n de bases del procedimiento previsto en el Art~culo 59 

Fraoc. XIII Inciso C de la ~YJ 

Setralar d~a y t-ora para aue tenga verificativo la audiencia de 

ofrecimiento de pruebas, desatngo de las mismas, as;( caoo tambi~n 

estudiar los alegatos aue formulen las partes1 

Revisar y aprobar los proyectos de los laudos emitidos, los cuales 

se deber~n someter a consideraci9n y firma del c. Procurador; 

Vigilar y supervisar el correcto funcionamiento de la Defensor~a de 

Oficio. 

Oireoci9n General de Asuntos Jurídicos. 

A.c;esorar al C. Procurador en todos los asuntos en materia jurídica, 
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relacionados con la aplicación de la Ü!YI 

Ckganizar y dirigir. las labores de la Dirección, oon el· ~apósito de 

lograr una mayor eficiencia en sus funcinamientos1 

Propx:cionar asesoría jur:Ídica gratuita a la población conanidcra1 

Revisar loa oonttatos de adhesión y actuellos hach>a en maetotea, 

fa:mular ioa o re¡roducidos en ser: ie mediante cuaJ.Quiec procedimiento, COI" 

los que operan loe IXOveedoces de bienes o ixestador:es de servicios1 

Intervenir en aquellos asuntos en aue se suciten controversias entre 

oonaumidcres y ¡roveedores o prestadcxes de servicios, ante toda clae de 

autoridad administrativa o judicial aue ca:re~ponda' · 

Solicitar de los ixoveedcres y consumidores datos e informes pcr 

eaa: ito aue sean conducentes para el desenpe~ de sus atr ibuciones1 

Actuar oono á:gano de . consulta jurídica del propio orqaniano, 

resolviendo las consultas aue se fonulen, así caro la ver ificaci6n de · 

criterios en la aplicación de la tey 1 

Aplicar loe medios de aix emio aue selfale la ~Y Federal de 

a-otecx:ión al Consumid« para hlcer: cunplir las resolucioiies que dicte, 

en ejercicio de sus atr ibuciones1 

Realiur estudios e int«venir en la elaboración de los ixoyect:oe de 

leyes, decretos y reglamentos así cono reformas y adiciones a la ~Y 

Peder al de Pr: oteoci6n al Consumidoc 1 
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Coordinarse con las diferentes Direcciones de la Pr~uradur ía, en 

relación a sus atr ibóciohes a fin de logr; ar una efica?. aplicación de la 

IA!y, en lo relacionado a denuncias aue te formulen ante las autor: idades 

adrninistr ativas o judiciales aue correspanda1 

Intervenir en los juicios de anparo en aue la Procuraduría sea parte 

rindiendo inf<Xmes ixevios y justificados y en general realbando todas 

las gestiones inherentes a dicto pr:()Cf!dimiento1 

Proponer los a: iter ios jur Ídj.cos de interr;xetación y aplicación· 

administrativa de las normas aue rigen las actividades de la Procuraduría 

y sus Dependencias1 

Emitir dictámenes sotte las i;ropuestas y estudios aue formule la 

Unidad de Programación y B3tudios Técnicos ~e regulación de ventas de 

productos o p:estación de servicios1 

Opinar solxe todas aauellas cuestiones jurídicas relacionadas con 

las a;x ibuciones de la Procuraduría y solxe asuntos que le encomienden 

las aut<X idades super ia:es. 

Sub(xocurador de Organi?.ación Colectiva. 

Colabar con el Procurador Federal en la dirección y coordinación de 

las actividades e" materia de ocganización colectiva de la Procuradur ía1 

Aplicar las disposiciones, que en el ámbito de su ~tencia, 

aIXuebe la e.omisión Interna de ldministración1 
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Vigilar Que la atención se p:oporcione a la población constm1idoca en 

la tramitación de sus Quejas, se realicen en las mejores condiciones de 

eficiencia, 

Velar por una adecuada coor:dinación con la Dirección General de 

Delegaciones Federales, en la formación de canités de protección al 

consumidor a nivel nacional1 

Autor izar los informes estadísticos de Quejas colectivas, 

Revisar Que las Quejas Que se turnen a la Dirección General :de 

Conciliación y Arbitraje, lleven los reauisitos necesarios para su pr:onta 

tramitación 1 

Detectar e informar al Procurador Federal so«e todo género de 

p:ácticas viciosas Que lesionen los intereses de los consumidores o de la 

economía popular ; 

Mantener un estrecoo contacto con las organizaciones olxer as, 

caq:iesinas, populares, civiles y sindicales existentes, para coadyuvar 

con ellas en la pr:otecx:ión de la población consumidora, 

aaoover la formación de comités, comisiones y consejos de 

pr:oteoción al consl.lllidor 1 

Supervisar la coocdinación QUe la Dirección General de <Xganización 

Colectiva mantenga con los canités de pr:otección al consumidor, así cano 

otras instituciones públicas y p: ivadas1 

Informar al ~ocurador Federal solxe el avance de los trahajos ae 

los Comités, 
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Recibir en acuerdo a los titulares de las Dependencias a su cargo, y 

demás funcionarios de la Procuradur~a1 

Suplir en funciones al c. Procurador Federal en ausencia ten¡>oral de 

~ste, y a falta del Su~rocurador Ejecutivo y Subprocurador *nico; 

Aesorar al Su~ocurador en todos los asuntos en materia de 

organi~.ación colectiva, relacionados con la aplicación de la Iey; 

Formular en coordinaci9n con la Unidad de <X9anhaci9n y Sistemas 

Administrativos de las delegaciones y subdelegaciones federales y dise~ar 

los instrwnentos aue tiendan a incrementar su eficiencia operativa1 

Coordinar y supervisar los programas de trabajo de la Procuraduría 

en las entidades federativas, a fin de aprovechar convenientemente los 

elementos rumanos, materiales o financieros de aue disponen las 

delegaciones y subdelegaciones1 

Auxiliar a las delegaciones o subdeleqaciones en aauellas 

si~iones en las aue por el qrado de coo¡>lejidad del caso, se tega 

necesaria la intervención de las autoridades superiores de la 

Procuradur~a; 

Supervisar aue en las delegaciones y subdelegaciones se conten"QJlen 

correctamente los ser'alamientos aue las leyes, decretos, reqlame,,tos y 

demás disposiciones de observancia general, se relacionen con la esfera 

de cCJtl:)eteiicia de la Procuraduría; 



- 286 -

Mantener una estrecha c001Jnicación con las autoridades federales, 

estatales y municipales, para lograr una mejor prestación de servicios en 

las delegaciones y subdelegaciones; 

Ve lar por aue los sistemas de coordinación y comunicaci9n de las 

deleqaciones y subdelegaciones ctmq>lan adecuadamente con su cometido; 

Realbar pari9dicamente visitas de inspección y supervisión a las 

delegaciones y subdelegaciones. 

Sul:procur ador Técnico. 

Colaborar con el Procurador Federal en la direcci9n y coordinación 

de las actividades jur¡dicas de la Procuradur¡a; 

Realbar peri9dicamente auditor¡as administrativas a las distintas 

áreas de la Institución para mejorar su funcionamiento; 

Fungir coiro secretario Técnico en la . Comisión Interna de 

Administración y Programación1 

Representar, previa designaci9n a la Procuradur~a en actos y eventos 

oficiales relacionados con el Programa de Reforma Administrativa; 

Coordinar, con base en los objetivos y pol~ticas establecidas el uso 

racional de los sistemas de información con que cuenta la institución; 

Coordinar las funciones de sus departamentos para apoyar sus 

programas de ttabajo y ~estarles la asesor¡a que reouieran; 

Analizar con las autoridades superiores las necesidadeB de la 

Direccióri a corto mediaro y largo pla:r.o en función de los planes y 

programas de la institución. 
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Dirección General de ~legaciones Federales. 

FStablecec y ocganb.ar delegaciones y sut:delegaciones federales en 

cada una de las entidades federativas; 

Asesa:ar al c. Procurador en todos los asuntos relacionados con la 

aplicación de la J:i!y Fedet'al de Protección al Consumidcx en las entidades 

federativas, 

Vigilar en las delegaciones y subdelegaciones federales la 

aplicación de las medidas sertaladas poc la Pr:ocuradur ía Federal del 

consumida: en el área de su carpete~ia, corrigiendo las ancrmalidades 

Que puedan JXesentarse en su ejecución1 

Cocxdinar las actividades generales a nivel nacional, de la defensa 

de los derectX>S e intereses de la población consumidcxa, a través de la 

cxeación de comités de ptotección al consllnidoo 

Q: ientar y canalizar al público consumidcx el área respectiva para 

la solución de sus p:oblemas1 

Acocdar con el Sut¡rocurador de los asuntos, así cono nuevas focmas 

Que mejcxen el trabajo aue se le haya encanendado a la Dirección, 

Vigilar la elabcxación de los nantxamientos de los miernt:ros de los 

canités1 

Pronovec reuniones con dirigentes de cxganismos sindicales, 

notivándolos a la formación de oanités de protección al consumidor; 

c.elet:rar reuniones periódicas con funcionar íos y personaJ, para 

delinear políticas Que meja:en el buen desarrollo de la Dirección1 
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Coordinar y supervisar las denuncias aue los C.omit~s presenten a la 

Direoci<ln General de Quejas de la Procuradur~a, por violaciones de 

precios en la venta de bienes o prestaci9n de servicios, así corno en los 

casos en Que se presuma la existencia de pr'~cticas monopólicas o 

tendientes a la creaci9n de mo11opolios1 

EStablecer los mecanismos de coordinaci9n con la Direcci9n General 

de Delegaciones Federales para el correcto funcionamiento de los Comités 

en las entidades federativas; 

Captar y registrar la informaci9n aue reauieran las Dependencias de 

la Direccipn, con objeto de aue una ve~ precisada electrónicamef1e, 

coadyuve a racionalizar la toma de decisiones; 

Rendir informes periódicos de las actividades y asuntos r~alb.ados 

por la direcci9n al suq,rocurador de Organizaci9n Colectiva. 



CDNCUJSIONH> 

I.- El turism puede conterrplarse como un h:!cro social, y 

ef'\tonces se debe e"tender como un feriómero conú" a individuos y 

colectividades QUe tiene cocro finalidad no sólo la recreación, sino la 

aplicación de un camio benéfico a la salud y aue permita un mejor 

rendimiento personal y colectivo1 pero al misno tieqx> su concepción 

leqal es la aue se contiene en los diversos sistemas jurídicos de cada 

país y de la canunidad internacinal. 

II. - El turismo se puede ubicar e" la historia ñesde los más 

renw:>tos tienpos, pudiéndose encontrar desde la etapa del nomadismo hasta 

su coincidencia con ma"ifestaciones aue reflejahan los más diversos 

sistemas eco~icos, sociales y poUticos de los diversos puoolos a 

través de los tieqx>s. Co" base en aue su práctica sieqxe ha ar.arreado 

beneficio!'; individuales y colectivos. 

III. - &\ nuestra época, al integrarse elementos dinámicos y 

estructurales el turiSlll> pcesenta diversidad de JIOOalidades, teniendo 

especial in¡:x:>rtancia por su alcance el turiSRD social, aue se manifiesta 

OC>nK> un dierecro de las clases laborantes al descanso y a su recuperación 

física y me"tal, no sólo del trahaiador sino tamiéf'I de su familia. 



IV.- Méxioo, al igual aue la mayoría de los países del 111Jndo hl 

regulado el ejercicio y desarrollo del tur isoo, con una legislación 

adecuada para dich:>s fines, p: inudialmente a partir de la legislación de 

1929. 

v.- El turisno internacional también tiene su propia regulación 

jurídica, la cual tiene como base ideaológica el reconocimiento a la 

condición jurídica de los extranjeros. La declaración de Derecms Humaros 

y los capítulos respectivos a las garantías individuales de las leyes 

Bl.Jlr emu de los estados. 

VI.- México, congruente con su carácter de miemtro de la 

oonunidad internacional y, respetuoso de su propio régimen de derecto, es 

suscriptor de di ver soe convenios tur ístioos de alcance internacional. · 

VII. - El turismo internacional noder no se puede considerar que 

coqxende dos etapas: la primera c~ende de 1945 a 1958, y la segunda 

de éste Último airo a la fecha. Todo lo cual es coincidente con el fanento 

a las relaciones amistosas entre los pueblos, lo aue se ha facilitado oon 

el consentimiento nutuo que .logran los tabitantes de cada país al conocer 

otros luqares y sociedades. 



VIII.- Se puede afirmar Que en ~incipio existen ~incipios 

jurídicos paralelos entre legislaciones de todos los países para regular 

el fenómeno turístico, lo Que se traduce en un verdadero der:ecro unifcxme. 

IX.-El turismo no puede existir sin una regulación jur Ídica y 

también reQuiere de una organización administrativa, interna y externa, 

que lo concxete y lo desarrolle y por: lo mismo son los EBtadoa y las 

Ck9anizaciones Internacionales loa encargados de realizar dichas 

funciones, lo cual da lugar a la integración del llamado derech:> 

tl.r ístioo. 

x.- México ha establecido todo un sistema jerárquico legislativo 

aplicable a la cxeación, desarrollo y fomento del turismo, lo Que implica 

así mismo la . formación y la aplicación de diversos cr9aniaros 

administrativos tendientes no sólo al logro de dicros fines legislativos, 

sino tanDiéo a la ~otecci6n de los turistas y 111JY especialmente a su 

regulación econánica por los beneficios que su utilizaeión apor t:a al 

desarrollo de nuestro país. 
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