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CAPITULO I 

X - LA EXPLOSIOH DEMOGRAP'ICA 

A) - Antecedentes 

D) - La aituaci6n demogr&tica mundial 

l) - Aspoctos generales 

C) - La sitU4ci6n demogr&tica niexicana 

l) - VolGmen de la poblac16n en Ml!xico 

2) Estructura de la poblaci6n 

a) - Econ6aica.mente activa 

b) - Estructura por actividades 

3) ·- Dinbica 

4) - Diatribuc16n de la poblaci6n 



A) - Antecodentes 

Un pastor protestante inglés publicó, en 1798, "Un ensayo 

sobre ol principio de la población en cuanto afecta al bienestar futu

ro de la socied¡i" 1 su autor, Tom!s Roberto Mal thus, cuando present6 -
' &ste libro fue m's intuitivo que cient1fico. 

Después de recorrer los paises donde entonces pod1an via

jar los ingleses, reitor6 su conocida teeisi "La poblaci6n si no se -

frena, dijo, tiene una capacidad de crecimiento exponencial en tanto -

que la producción de alimentos s6lo puede asconder en forma aritmética, 

teniendo como limite la extensi6n de tierra cultivable. (l) 

Escribi61 "Un hombre nace en un mundo que eatá ya en po

sesi6n de otros, si no puede obtener su'subaistencia de sus padres ••• 

••• y si la sociedad no dosea su trabajo, no puede reclamar como dere

cho la m!s pequeña porci6n de ali.mantos, nada tiene que hacer donde -

est4. En el gran banquete de la vida no hay cubierto vacante para ---

61."(2) 

Se refiri6 al caso norteamericano, donde la poblaci6n se 

duplic6 en 25 años, en gran parte debido a la inmigración. 

Hizo esta cuenta suponiendo que la poblaci6n actual sea -

de mil millones, la especie humana se incrementará como 1, 2, 4, 5, 6, 

7, etc. En dos siglos la poblaci6n serta con respecto a las substan-

cias como 4096 a 13, la verdad que la primera no llegaba a 2,000. 

(l) Carrillo Flores, Antonio. "Diálogos sobre poblaci6n". la. ed. M! 
xico, El Colegio de Héx.ico, 1974. p. 4, 

(2) Ibidem, p. 4. 

- l -
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Los proyectos fallaron en forma total ya que se9Un ello~, 

en 1950,la poblaci6n podrta ser de 64 mil millones de habitantes, y la 

producci6n de alimentos apenas seis voces mayor a la de 1800. 

Las ideas de Malthus parecieron como mera curiosidad his

tórica, aunque gstas ideas dieron inspiraci6n a Darwin para su teorla 

de la "Evoluci6n de las Eapecies". 

La menc16n que hizo sobre la poblaci6n norteamericana ca

recta de base cienttfica, ya qua eran aproximaciones sujetas a error: 

la poblaci6n s1 erecta 9eomAtricamente pero, no duplicándose cada 25 -

años, sino a un ritmo m~s lento. 

Aunque Malthus al hablar de este problema demo9r4fj,co, no 

contaba con las bases necesarias, ni cient!ficas, para determinar el -

crecimiento de la población, dejo ver que para el futuro la sobrepobl! 

ciOn at iba a ser un problema mundial y se debertan ir tomando las me

didas para poder contrarestarlo, 

B) - La situac16n dcmogr!fica mundial 

1) - Aspectos 9enerales 

En la actualidad se estima que hay 3,BOO millones de h~-

bitantes en el mundo, de los cuales, 1,100 estln en los pa!ses desarr2 

!lados, es decir, tanto Europa Occidental, como Oriental (inclu!da la 

u. R. s. S.), Estados Unidos y Canad~, Australia, Nueva Zelandia y Ja

p6n, cuentan con el 30' de la poblaci6n mundial, mientras el 70t res-

tante, o sea 2,700 millones, est4n en Asia, Africa y América Latina. -

La población de Asia se estima en cerca de 350, y la población latino

americana actual es de unos 310 millones. 

Alrededor del año de 1920, la poblaci6n de los pa!ses 

desarrollados crec!a a una tasa de O.St al añc solamente, o aea que ae 
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duplicaba cada 140 años. En el año de 1970 ~stos mismos paises tienen 

una tasa de incremento anual de 1', o sea que la poblaci6n de los pai

ses desarrollados se duplica cada 70 años a las tasas actuales de cre

cimiento. 

La tasa do incremento de los pa!sos on vías de desarrollo 

era adn inferior hace 40 años, pero a partir de 1940, con los deseen-

sos extraordinarios de la mortalidad, el incremento ha sido mucho m4s 

r!pido, de lt al año se ha elevado, hoy d!a, a 2.4%, ea decir, lapo-

blaciOn del Tercer Mundo, que hace 40 años se creía que podr1a dupli-

carso en 70 años, ~hora tiene un período de duplicaci6n de s6lo 29 

años1 se ha acelerado extraordinariamente el crecimiento demoqr4fico -

del Tercer Mundo.(3) 

La o, N. u. ha efectuado proyectos de la poblac16n en el 

mundo, por regiones y por paises; con base en ciertos supuestos, se 

pueden hacer estimaciones de aqu! al año 2000, que probablemente no 

var1en mucho de la realidad, porque una gran parte de J,a poblaci6n del 

año 2000 ya naci6, 6 está a punto de nacer, la poblaci6n mundial actual 

de 3,800 millones de habitantes va a llegar probablemente a 6,500 mi-

llones para el año 2000, de los cuales 5 mil millones se encontrarán -

en los pa1ses en vías de desarrollo. La proporci6n de la poblaci6n t~ 

tal en los patees del Tercer Mundo va awnentando gradualmente dado que 

la rapidez de aumento de 6stos patees es mucho mayor que en los paises 

desarrollados, se preve6 que la poblaci6n del Tercer Mundo, que aumen

ta actualmente al 2.4, anual, estar4 aumentando todavía al 2' anual -

hacia fines de siglo. (4) 

(3) Urquidi, V!ctor L. "DiUogos sobre poblaci6n". la. edici6n M6-

xico, el Colegio de Mdxico, 1974. p. 465, 27-28. 

(4} Ibidem, p.30. 
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En cambio, la poblaci6n de loa patees de alto nivel de -

desarrollo, que actualmente awnenta apenas al l\ al año, estar! aumen

tando adn más lentamente para fin del siglo, tal vez al 0.8\, Se han 

hecho proyecciones mSa all! del año 2000 y, segdn 6otos, a mediados del 

siglo pr6ximo puede haber un poco m!s de 9,000 millones de habitantes 

en los pataos del Tercer Mundo y unos 1,800 en los pataos desarrolla-

dos, o sea un total de poco más de 11,000 millones de habitantes. 

Como se comprender&, las magnitudes son inmensas, la po-

blaci6n actual del mundo desarrollado aumentará muy· poco¡ 700 millone1 

de habitantes en m4e de un siglo, pero la poblac16n del mundo no desa

rrollado tendrá un incremento de casi 7,000 millones do habitantes pa

ra fines del siglo pr6ximo. 

Todo esto plantea nwnerosoa problemas1 no tenemos mas que 

observar que en los pataes en vtas de desarrollo, va a ser necesario -

absorber en la agricultura, de aqut a fines de siglo, adem!s de los -

que ya est!n trabajando, unos 173 millones de trabajadores, o sea un -

aumento de mfs del 25\ respecto a la fuerza de trabajo agrtcola de hoy. 

En las actividades industriales y de servicios va a ser necesario, en 

los paises en v!as de desarrollo, triplicar la fuerza de trabajo de -

aqut a fines de siglo, si se ha de absorber en trabajo productivo al -

incremento de la población que estar& en edad de trabajar, de tal sue! 

te que el crecimiento dem0grAfico previsible requerir& un esfuerzo de 

desarrollo económico de una magnitud que hasta ahora no hemos conocido 

en el mundo, para absorber a la población en edad de trabajo, no sola

mente en la industria y en los servicios, sino tambi~n en la misma 

agricultura, la simple magnitud del problema plantea toda clase de si

tuaciones, hasta ahora no previstas sobre la.organización económica, -
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polttica, social, jur!dica, etc., del futuro del Tercer Mundo. (5) 

Uno de los problemas principales - adem~e del empleo 

quo plan~ea el incremento demogrAfico para el Torcer Mundo, os el pro

blema de la absorc16n de la población creciente en el sistema educati

vo, es decir, la capacidad para dar educación a los fuertes incrernen-

tos demográficos que habr~ de aqu! a fines de siglo. 

Otro problema fundamental es el de la alimentación, no -

sólo hacer frente a la demanda do alimentos, sino mejorar los niveles 

de nutrición y asegurar que toda la población tenga acceso a la alime!!. 

taci6n blsica y necesaria. 

Un problema m&s que plantea el incremento tan rápido de -

la poblaci6n es el de la construcción do viviendas. 

Por Oltimo, el Tercer Mundo va aceleradamente hacia una -

sociedad urbana, a tasas de crecimiento urbano do un S\ anual, o sea -

superiores al crecimiento general de la población, de tal suerte que -

esto plantea la necesidad, adcmAs de las inversiones requeridas, da t2 

da una nueva forma de vida en qua se incorporaran millones y millones 

de person~s a la vida urbana. 

Es, pues, natural que las cuestiones relativas a la pobl_! 

ci6n figuren en destacado lugar entre las grandes preocupaciones del -

presente y del futuro. 

C) - La situaci6n demogr~fica mexicana 

Los cambios demográficos experimentados en M6xico durante 

los dltimos treinta años son el resultado de las modalidades del pro-

ceso de desarrollo en el pa!s, tanto a nivel nacional como regional, -

(5) Urquidi, op. cit. pags. 33-34. 
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determinando el comportamiento de la mortalidad, la natalidad y los -

movimientos migratorios; del comportamiento do 6stas variables demogr! 

ficas se han derivado las transformaciones en el volOmon de la pobl~-

ci6n, estructura, din4mica y distribución qooqr4ficas de los habitan-

tes. (6) 

1) - VolOmen de la población en M6xico 

En M~xico, segdn eotudios realizados por El Colegio de 

M6xico, la población al t6rmino de la corona española era menor que al 

tiempo de la conquista; en dos millones, si se comparan los datos del 

Var6n de Humboldt de 1803, con los c4lculos do Don Jos6 María P6rez -

Hern!ndez, al iniciarse la Revolución, nuestra población era algo m4s 

de 15 millones, que no creci6, sino antes se redujo en 300 mil habita!!. 

tes para 1921. 

A partir de entonces, pero sobretodo doapu6s de 1940, Mf

xico entr6 de lleno en la primera fase de la transici6n demo<Jr4fica1 -

su población subi6 de 20 millones, en ese año, a 50 millones en 1970, 

con un crecimiento actual anual de alrededor de J,St1 cuando se recue~ 

da que la tasa de incremento mexicana es un JOt mayor a la media del -

mundo, se puede apreciar la magnitud de problemas que tendr4n enfrente 

quienes gobiernen a México en los años que se avecinan.(7) 

2) - Estructura de la población 

al - Eoon6mioamente activa. Con referencia al voldmen de 111! 

no de obra seg11n cifras del censo de 1970, se contaba con cerca de 13 

(6) Cabrera A., Gustavo. "Di!logos sobre-. población•. H6xico, El -

Colegio de ~xioo, 1974. p. 127. 

(7) Carrillo Flores, op. cit. p. 9. 
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millones de población econ6micamento activa, (incluyendo ocupados y -

desocupados), de los cuales el 81\ eran hombree y el 19\ eran mujeres, 

lo que significa una tasa total, o sea que la proporcien de personas -

que trabajan es de 26,9\, 

Es decir, el problema que tiene M6xico es en lo que raspe~ 

ta a la tasa de empleo, ya que aumenta a un ritmo menor que el de la -

poblaci6n en edad de trabajar, o sea que la poblaci6n empleada aumenta 

en 23\ anual, mientras que la población total aumenta al 3,5\. (8) 

De este modo se ve una clara desproporción de personas 

que quedan sin cmp~eo y que est4n en edad de trabajar, ya que cada año 

hay un creciente desempleo y subempleo. El subempleo corresponde a -

qente que trabaja durante una pequeña parte del año 6.s6lo una parte -

del d!a, y que gana un ingreso !nfimo. 

Estos problemas de desempleo y subempleo ocurren princi-

palmente en ciertos sectores, como son la agricultura, la construcci6n 

y en los servicios. 

b) - Estructura por actividades. En el censo de 1970, la 

agricultura y las actividades afines absorbían todáv!a el 39\ de la 

fuerza de trabajo, pero a la industria de la transformaci6n correspon

día casi el 17\, al comercio y a los servicios el 24\, en tanto que a 

la construcci6n el 4\, al gobierno el 3\, y al sector energ6tico y mi

nero el 18\, Considerando Asta fuerza total de trabajo, casi el 42\ eran 

(8) Pedreo N., Mercedes. •014logoa sobre poblaci6n". la. ed. México, 

El colegio de M6xico, 1974. pags. 139-140. 
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obreros y empleados, un 27t jornaleros y ejidatarios, y un 19t trabaj!. 

dores por su cuenta. De toda 6sta fuerza de trabajo que estaba regis

trada, no toda se encontraba empleada.(9) 

El conso que so llev6 en enero de 1970, consignó el nthne

ro de meses que loa miembros de la fuerza, dijeron haber trabajado en 

el afio anterior, de uno a tres mesen, de cuatro a seis meses 6 de 10 a 

12 meses, as! s6lo el 80t declaró haber trabajado de 10 a 12 meses. (10) 

Se puede decir quo en 1969, hubo aproximadamente pleno -

e111Pleo, en el sector agropecuario fue de 77t, en la eonstrucci6n apena• 

7lt, en los dem.ls excedi6 ligeramente del 801 y s6lo en el del gobierno 

pasó del 90\. 

Si se consideran que las personas que trabajaron de 4 a 9 

meses en 1969, como subempleados, se observan resultados que llaman la 

atención, el 15\ de la población estaba suhompleada en su conjunto, pe 

ro en la agricultura fue el 18\ y en la construcción el 231, en la in

dustria el l2t, ast como los servicios de ener96ticos y minerta el 131, 

en transportes el 101 1 y en el co .. rcio el 9\. 

Ahora bien, en ndmeros abaolutos, el desempleo abierto -

fue de 581 mil personas, en 1969, de los cuales el 40t fue en la agri

cultura, y el 20t en loa servicios, pero si SUll\lllllOS los aubempleados, 

considerando las mismas como equivalentes cada uno a medio empleo, o -

sea que el total.de desempleo en 1969 puede estimarse en un millón 500 

mil personas, en nOmeros redondos, a datos hay que agregar todavta 480 

( 9) Urquidi, Vtctor L. •Explosi6n hWllll.na•. Fondo de Cultura Econ6-

mica, México, 1974. p. 7. 

(10) Urquidi, op. cit. p. s. 
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mil que buscan trabajo PQr primera voz. (ll) 

3) - Din!l.mica 

En cuanto a la mortalidad, combinación de factores inter

nos, resultantes del propio crecimiento económico, con factores t'cni

cos, derivados de la ciencia m6dica, ha producido un~ disminuci6n im-

portante de la mortalidad de 23 defunciones por cada 1,000 habitantea 

en 1939-1941 a 9.2 en 1969-19701 6sto se ha traducido en un aumento -

considerable de la esperanza de vida al na~imiento que en 1940 era de 

41.S años y en 1970 so elevó a 62.l años.(12) 

En cuánto a la fecundidad, los efectos del desarrollo so

cio-econ6mico han sido pr4cticamente nulos. La tasa de natalidad en -

1940 fue do 44.l nacimientos por cada mil habitantes, mientras que en 

1970 fue de 43.31 6sto est! indicando que es muy reducida la propor--

ci6n de mujeres, que limitan conscientemente el tamaño de su fam.ilia.

(13) 

Algunos 0studios permiten conocer las asociaciones entre 

la fecundidad y algunas variables socio-econ6micas~ las mujeres en 

4reas rurales que terminan su periodo reproductivo tuvieron S.7 hijos 

en promedio, mientras que las de las áreas urbanas registraron 4.4 hi

jos. Segdn el nivel educativo, de acuerdo a la encuesta llevada a ca

bo en la Ciudad de H4xico en 1964, las mujeres sin educaci6n formal 

ten!an en promedio 4.4 hijos; las que habían terminado la enseñanza 

(11) Urquidi, op. cit. p. 9. 

(12) Cabrera A., Gustavo. "Diálogos sobre poblaci6n". la. ed. M6xico, 

El Colegio de México, 1974. p. 130 

(13) Cabrera, op. cit. pa9s. 130-131. 



10 

primaria 3.2; las que completaron la enseñanza secundaria 2.11 hijos, 

y las mujeres con educaci6n supeiror 1.53 hijos, las mujeres que tra-

bajaban habtan tenido. un promedio de 2.14 hijos, y aquellas que no lo 

hactan 3.7 hijos. (14) 

4) - Distribución de la población 

Otro de los problemas que es muy importante mencionar, -

es el de la distribución de la población, ya que se encuentran un tan

to desproporcionadas, entre la zona u.rbana, y la rural. 

El incremento de la población urbana se debe principalme~ 

te a la intensa migración interna del campo a la ciudad que se aqre9a 

al crecimiento natural de Gata Oltima. 

As! la migración interna debe ser vista como un fenOmeno 

resultado del cual la dinlmica poblacional ea una parte. En si el pr~ 

blema de la migración interna no sólo radica en el constante incremen

to de su volQmen, sino en que las corrientes migratorias se dirigen a 

unas cuantas ciudades. Se estima que durante el Oltimo decenio, m&s -

del SO\ de toda la m19raci6n de México se dirige al &rea metropolitana 

de la Ciudad de MAxico, y otra porción importante a las ciudades de -

Monterrey y Guadalajara. Existe otra porción del pats que aunque re-

cibieron un voldrnen menor de migrantes, registran fuerte impacto en su 

crecimiento demográfico. Durante 1960-1970 las ciudades que concentran 

la industria petr·oqutrnica, crecieron a tasas mayores del 6\ anual, as.!, 

mismo, ciudades fronterizas del norte tuvieron crecimientos mayores del 

(14) Ibidem, p. 131. 
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6\ anual 1 las ciudades tur1sticas crecieron a tasas del 11\ anual res-

pectivo.(15) 

Segdn censo de 1970, de las 97 mil localidades del pa1s 1 

81 ten1an una poblaci6n de menos de mil habitantes y concentraban el.-

30\ del total de la poblaci6n de M6xico. 

j (15) Leñero Otero, Luis. "Diálogos sobre poblaci6n". la. ed. México, 
f ~ El Colegio de México, 1974. p. 151. 
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CAPITULO II 

IX • LA POLITICA DEMOGRAFICA MEXICANA 

A) - Conaideracionea generales 

8) - Crecimiento de la poblaoi6n 

C) - Morbilidad y mortalidad 

D) - Procreaoien, 

t•." 
tormac16n de la familia 

y condic16n de la mujer 

E) - Di1tribuci6n de la poblaci6n 

y m1graci6n interna 

P) - Migraci6n internacional 



A) - Consideraciones generales. 
' 

Con la nueva Ley General de Poblaci6n se inicia tambiAn -

lina nueva polttica demogr4fica mexicana. Las fuentes de este capí

tulo fueron obtenidas de la nueva Ley General de Población y del 

Plan de Acción Mundial de Población. 

En tArminos generales - segOn palabras del Presidente 

Echeverrta - la política demográfica mexicana pretendo racionali%ar 

el incremento y distribución de los habitantes del pata, repartir -

equitativamente el bienestar, corregir el desequilibrio entre el 

campo y la ciudad, disminuir la desocupación, evitar el aumento 

desmesurado de la población dependiente, integrar a la mujer a la -

vida productiva y asegurar su igualdad social y hacer posible que -

las familias logren que todos sus miembros se desenvuelvan en ple--

nitud. 

Por mandato de la nueva Ley se integró, con la participa

ción de siete Secretarias y un Departamento, el Consejo Nacional de 

Población que se aboca a la politica poblacional dentro del Progra

ma General de Desarrollo Económico y Social. Busca mejorar la ca-

lidad de la vida, influir en la din4mica demográfica a travAs de 

loa sistemas educativos, de salud pllblica, de capacitación tAcnica 

para regular el crecimiento poblacional y lograr el mejor aprove- -

chamiento de los recursos humanos, abatir la mortalidad, busca pro

mover una conciencia pdblica, motivada y consciente de los fenóme-

noa demo9r4ficoa, señala como tarea la integración de loa grupos 

mar9inadoa y la incorporación plena de la mujer en la vida produc-

tiva. 

La misma Ley contiene la política de aju1tar loa planea -

económicos y 1ocialea al ritmo del incremento demogr4fico ya 

- 13 -
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previsible1 implica la coordinaci6n de las poltticas de inversidn, 

empleo, vivienda, para generalizar el bienestar, consigna la plani

ficaci6n de los centros de poblaci6n urbano y rurales para alcanzar 

una adecuada distribuci6n de la poblaci6n en el territorio nacional1 

previene la protecc16n del medio ambicnte1 procura la defensa y pro

tecci6n do los trabajadores migratorios mexicanos que van al extran

jero. 

La polltica demogr&fica mexicana est4 !ntimamente relacio

nada - por lo menos en sus enunciados, falta ver como se comporta en 

la realidad - con la promoci6n del desarrollo nacional. 

B) - Crecimiento de la poblaci6n. , 

Al estallar la Revoluci6n, el pala tenla poco m4s do quin

ce millones de mexicanos con un incremento anual de l•. En 1920 1 

despu6s de la conflaqraci6n y de m!s de un mill6n de muertos, el cr! 

cimiento se redujo al medio '· La poblaci6n era casi estacionaria. 

La pol!tica demo9r4fica de entonces era poblar la super~ -

ficie del pata. Jna polltica natalista era indispensable para el 

crecimiento de M6xico. En los años cuarentas se alcanzan los veinte 

millones de habitantes, con un crecimiento de 1,7,, En 1950 lapo-

blaci6n se encontraba cerca de los veintiseis millones. Se lleg6 a 

treinta y cinco millones en 1960 y a m&s de cuarenta y ocho en la 

siquiente dAcada.' Hoy la poblaci6n de MAxico es de cincuenta y seis 

millones con una de las tasas mSs altas de crecimiento demogr4fico -

del mundo, 

Ante esta situaci6n la polttica demogr4fica mexicana pre-

tende un control del crecimiento de la poblaciOn, enmarcada esta den 

~ro del desa~rollo del aparato productivo y social de la nacidn, pr! 

tende pues, lograr la estabilizaci6n de su crecimiento. Rechaza (la 
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pol1tica demográfica) la tesis neocolonialista de que el control na

tal sea sustituto del desarrollo. 

La pol1tica dernogr4fica mexicana, a trav6s de la Ley Gene

ral de Poblaci6n, se encauza hacia la estabilizaci6n del crecimiento 

poblacional dentro del marco de dusarrollo, como un esfuerzo subsi-

diario, complementario a los esfuerzos de transformac16n y produc- -

ci6n del pa!s, y mediante el establecimiento, entre otras muchas me

didas, de programas de planeaci6n familiar, para que ol hombre y la 

mujer pueda decidir libremente, ella sola, sin obligaci6n ni presión 

externa, el nG.rner~ de hijos que desea, en funci6n de las posibilida

des familiares y sociales dentro de un marco global de estrategia de 

desarrollo y no fuera de 61.• 

C) - Morbilidad y mortalidad. 

La reducción de la morbilidad y mortalidad en la mayor me

dida posible constituye un objetivo importante de la pol1tica demo-

gr&fica mexicana. Una de las metas de esta política es reducir la -

mortalidad particularmente entre los niños, as1 como la mortalidad -

derivada de la maternidad y reducir las diferencias de las tasas de 

mortalidad a los niveles nacional y regional. La pol!tica demográ-

f ica mexicana tiene particular interés en reducir la mortalidad fe-

tal, infantil y en la temprana niñez, y de la morbilidad y mortali-

dad derivadas de la maternidad1 la reducción de la esterilidad in- -

voluntaria, la fecundidad insuficiente, los nacimientos defectuosos 

y los abortos ilegales1 la reducción de la morbilidad en las zonas -

urbanas y rurales, entre los grupos sociales y 6tnicos, y entre los 

sexosi la erradicación 6 el control de las enfermedades infecciosas 

6 parasitarias de la nutrición insuficiente y de la malnutrici6n1 

el abastecimiento suficiente de agua potable y condiciones adecuadas 
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de saneamiento¡ la rnajora de las malas condiciones sanitarias y nu-

tricionales que afectan adversamente a las poblaciones en edad de 

trabajar y a su productividad y que, en consecuencia, obstaculizan -

los esfuerzos de desarrollo1 la adopción de medidas especiales para 

reducir la mortalidad motivada por factores sociales y ambientales. 

O) - Procreaci6n, 

fopnaci6n de la familia 

y condici6n de la mujer. 

La pol1tica demog'r4fica mexicana reconoce la necesidad de 

asegurar que todas las parejas puedan tener el n\lmero de hijos que -

des6en, espaciandolos asimismo como lo des6en, y la necesidad de 

preparar las condiciones sociales y econ6micae para realizar ese 

deseo; asimismo respeta el derecho de las personas a decidir de una 

manera libre, informada y responsable, el nlimero y el espaciamiento 

de sus hijos¡ promueve una educaci6n adecuada sobre la paternidad -

responsable y pone a dispoeici6n de las personas que des6en aseso- -

ramiento y medios para ejercerla1 asegurar que loe servicios de pla

nificaci6n de la familia, los servicios m~dicos y otros servicios 

sociales conexos tengan por objetivo no solo la prevención de los 

nacimientos no deseados, sino tambi~n la eliminaci6n de la esterili

dad involuntaria1 trata ~e asegurar que siga existiendo la posibili

dad de que var1e. la dimensi6n de la familia¡ emplea, cuando es nece

sario y posible, a personal sanitario profesional y auxiliares capa

citados, trabajadores de divulgaci6n rural y de econom!a dom6stica y 

trabajadores sociales, para ayudar a prestar servicios de planifica

ci6n de la familia y asesoramiento a los que utilicen métodos anti-

conceptivos; asegura que la informaci6n y la instrucción sobre pla-

nificaci6n de la familia y otras cuestiones que afectan la fecundidad. 
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La pol1t1ca demogr4fica mexicana persigue la plena integra

ci6n do la mujer en el proceso de desarrollo, en particular mediante 

una participaci6n mayor en las posibilidades educacionales, sociales, 

econ6micas y poltticas y, especialmente eliminando, siempre que sea -

posible, los obst4culos que so oponen al empleo de la mujer en el se~ 

tor no agr!cola. En este contexto se revisan las leyes y pol!ticas 

nacionales, a fin de eliminar la discriminaci6n y anular los obstácu

los en la educac16n, la capacitaci6n, el empleo y las perspectivas de 

carrera de la mujer; además pretende la promoci6n de la justicia so-

cial, la movilidad social, en particular mediante una amplia partici

paci6n de la población en el desarrollo, y una distribuci6n m&s equi

tativa en el ingreso; asimismo promuevo oportunidades de educaci6n 

para los jovenes de ambos sexos y la ampliaci6n de formas estatales -

de educaci6n preescolar para las nuevas generaciones; incluye tambiAn 

la posibilidad de prever en sus programas de enseñanza acadAmica y no 

acad6mica el suministro de información a la población acerca de las -

consecuencias que tiene el comportamiento reproductivo actual, para -

el bienestar de la familia, el desarrollo educacional y psicológico -

de los hijos y el bienestar general de la sociedad, a fin de que el -

matrimonio y la procreación se contemplen con conocimiento de causa y 

de manera responsable. Reconoce (la pol!tica demográfica) a la fami

lia como la unidad b4sica de la sociedad, ayuda a las familias en 

cuanto sea posible a fin de que puedan asumir sus responsabilidades -

en la sociedad, en base a esto pretende: que la familia sea protegi

da por una legislaci6n y pol1ticas adecuadas, sin discriminaci6n en -

cuanto a los miembros de la sociedad; fortalecer los lazos familiares 

y el respeto mutuo dentro de la unidad familiar; periodicamente exa-

minar dentro de lo posible, las leyes nacionales que influyen 



directamente en el bienestar de la familia y sus miembros. 

E) - Distribuci6n de la poblaci6n 

y mi9raci6n interna. 
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En la mayor parte do los patees la urbanización se caracte

riza por una serie de factores desfavorables1 vaciamiento de las zo

nas rurales a causa de la mi9raci6n de población rural, que no puede 

ser absorbida para ocupar empleos productivos en las zonas urbanas, 

grandes desequilibrios en el crecimiento de los centros urbanos, con

tanúnaci6n llSllbiental, servicios y viviendas inadecuadas y tensiones -

sociales y psicol69icas. 

La poltticá de11109r&f ica mexicana a este respecto pretende -

regular las corrientes de poblaci6n hacia las zonas urbanas coordi- -

nando las pol!ticas relativas a la capacidad de absorci6n de los cen

tros urbanos, ast como con las poltticas encaminadas a eliminar las -

consecuencias indeseables de la migraci6n excesiva. En la medida de 

lo posible se pretende integrar esas poltticas a los planes y progra

mas relativos al desarrollo social y econ6mico general. 

Con respecto a la pol1tica de migración se tienen presen- -

tes las siguientes directrices: se evitan las medidas que violan el 

derecho de libertad de circulación y residencia en el territorio del 

pats, que en la declaraciOn universal de derechos hu.manos; se preten

de racionalizar .la distribuciOn de la poblaciOn mediante planes de -

desarrollo planificado y equitativo, particularmente el adelanto de -

las regiones favorecidas 6 desarrolladas en comparaci6n con el resto 

del pata; planificar el desarrollo, y particularmente en lo que se -

refiere a la ubicaci6n de industrias y negocios y la distribuci6n de 

servicios y comodidades sociales, el gobierno tiene en cuenta no solo 

loa beneficios a corto plazo de las distintas estructuras posibles, -



sino también los costos y beneficios sociales y ambientales que 

entrañan, ast como la equidad y justicia social en la distribuc16n 
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do los beneficios del desarrollo entre todos los grupos y rogiones1 -

las modalidades de distr1buci6n de la poblaci6n no so limitan a una -

elecci6n entre el modo de vida do la metrópoli y el rural; se hacen -

esfuerzos por establecer y fortalecer conjuntos de ciudades pequeñas 

y medianas para aliviar la presión que experimentan las ciudades de -

1114yor poblaciOn al tiempo que se ofrece una alternativa a la vida ru

ral¡ se pretende adem4s llevar a cabo programas intensivos de mejora

miento económico y social en el medio rural a travGs de un deearrollo 

agropecuario equilibrado que proporciono mayores ingresos a la pobla

ción y permitir una expansión efectiva de los servicios sociales y 

comprende medidas para la protocci6n del medio ambiente y la conserv!_ 

ci6n y el incremento de los recursos agrtcolas. 

Influyo adern4s la facilitaci6n de informac16n a la pobla

ción rural acerca de las condiciones econOmicas y sociales de las zo

nas Ut'banas, inclusive sobre la disponibilidad de posibilidades de 

empleo. 

Otro aspecto muy importante sobre este respecto son las -

consideraciones impl1citas en la pol1tica demográfica en la creaci6n 

de zonas rurales y zonas accesibles a la población rural, nuevas posi 

bilidades de empleo incluidos programas de industrias y de obras pn-

blicas1 mejorando los sitemas de tenencia de la tierra y facilitando 

servicios sociales. 

F) - Mi9raci6n internacional. 

A esto respecto, por medio de estudios demo9ráficos 1 se -

pretende regular el n!lrnero de extranjeros cuya internación podr4 per

mitirse al pa!s, ya sea por actividades 6 por zonas de residencia y -
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establecer4 las modalidades que juz9uo pertinentes, la inmigración de 

extranjeros segdn sean las posibilidades de contribuir al progreso n! 

cional. Sobre la migración internacional con respecto a la condición 

jur!dica de los extranjeros hablaremos en forll\A mas extensa en el si-

9'liente capitulo. 



CAPITULO III 

Ill ~ GENERALIDADES SOBRE LA CONOlClON JURlDICA DE LOS 

EXTRANJEROS 

A) - Concepto de extranjero 

B) - Reglas generales 

C) Admisión y expulsi6n de extranjeros 

O) - Situación jur!dica do los extranjeros 

l) - Capacidad jur!dica 

2) - Derechos 

3) - Obligaciones 

E) - El derecho internacional privado en 

relación con la condición jur!dica 

de los extrlll\jeros 

F) - La condici6n jur1dica de los extranjeros 

en el derecho interno y el derecho inter

naci.onal 



A) - Concepto de extranjero 

Dentro del problema demo9r4fico, es importante mencionar 

el papel que desempeñan los extranjeros dentro del estado, en donde -

van a solicitar entrada temporal O permanente. 

Antes de iniciar el estudio sobre la condiciOn jur1dica -

de los extranjeros, es necesario establecer una definiciOn del concep

to de extranjer1a. 

Se tiene algunos conceptos acerca de la def iniciOn de ex

tranjero, como la que nos da el teOrico Oru8 y Arregui, en el cual di

ce que es un extranjeroi "aquel individuo sometido simultaneamente a 

m!s de una sober.an1a,~ este concepto se produce por raz6n de las pera~ 

nas, de las cosas 6 de los actos. Por las personas, cuando un indivi

duo se traslada de un pa1s a otro. Por las cosas, en el hecho. Ejem

plo: adquirir la propiedad en suelo extranjero. Por los actos, cele

brando un contrato, otorgando un testamento. (16) 

Respecto a esta def1nici6n se puede ver que los extranje

ros pueden 6 no estar sometidos a más de una soberanta; no lo están si 

no hay una conexi6n ligada con otro estado y lo estar! por la naciona

lidad, por su domicilio 6 por la tenencia de bienes, es decir, que es

t! vinculado con más de un estado, por lo tanto el sometimiento simul

t!neo a m!s de una soberan!a no puede ser una definici6n de extranjero. 

Verdross dice que la expresi6n de extranjero resulta !a-

precisa porque no se trata de suyo de deberes para con los extranjeros 

en general, sino Onicamente de deberes con los extranjeros que son sOb 

ditos a otros estados; esto no quiere decir que no tiene derecho a ser 

,(16)0ru6 y Arregui, José Ram6n. MManual de Derecho Internacional Pri

vado." 3a. ed. Reus, Madrid, 1952. p. 222. 

- 22 - . 
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protegido y que no se les da un trato igual que a los nacionales¡ no -

se trata de tener una diferencia de quien es nacional y quien es ex--

tranjero, aunque esto es importante, lo que intereoa es dejar fijada -

la def inici6n de extranjero y no que es nacional de otro estado. 

Al analizar las definiciones respecto al extranjero, con

sidero que sea extranjero el que no roana las características estable

cidas por el sistema jur!dico de un estado, para que pueda ser consid~ 

rado COll\O nacional. Se puede citar al respecto al caso de M6xico en -

el cual, en los art1culos 30 y 33 de la Conetituci6n, se determina 

quienes son nacionales y quienes son extranjeros. 

La condici6n jur1dica de los extranjeros est& integrada -

por los deberes y obligaciones imputables en un estado a las personas 

f1sicas y morales. 

Esta condici6n jurtdica de los extranjeros est& 1ntimame~ 

te relacionada con la vigencia ospacial de las normas jurtdicas de un 

estado que pretende que estas normas emanadas de su estructura tengan 

vigencia en su territorio y que pretende abarcar a todas las personas, 

ya s~a la presencia temporal 6 permanente de los extranjeros por una -

parte, y por otra, la obligaci6n de establecer una definici6n entre 

las personas físicas y morales. 

Se estima que la condición jur1dica de los extranjeros no 

s6lo marca derechos y obligaciones para las personas f lsicas 6 morales 

extranjeras, sino que tambi6n surgen derechos y obligaciones para el -

estado del cual es nacional el extranjero y si.es nacional de otro es

tado, tambi~n surgirán derechos y obligaciones para el estado como su

jeto de la comunidad internacional. 

En nuestro derecho, las personas tlsicas 6 morales tienen 

el car!cter de sujetos de derecho. 
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B) - Reglas generales 

El derecho internacional comdn no considera a las personas 

privadas como sujetos· del derecho internacional, por lo tanto no les -

corresponden derechos subjetivos internacionales ni frente al propio -

estado ni frente a un estado extranjero. El derecho internacional co

mdn obliga entre si a que traten do determinada manera a sus respecti

vos sdbditos. Estas normas constituyen lo que se ha denominado dere-

cho de extranjor!a1 esta expresi6n os imprecisa porque no se trata de 

suyo deberes para con los extranjeros en general, sino dnicamente de -

deberes para con los extranjeros que son sQbditos de otro estado. El 

estatuto de los extranjeros no está regulado exclusivamente por las 

normas del derecho internacional que obliga a los estados entro si, 

concurriendo con aquellas normas do derecho interno de los distintos -

estados, que conceden determinados derechos e imponen determinados de

beres a los extranjeros de una manera inmediata, es necesario estable

cer una distinci6n entre el derecho de extranjerta internacional y el 
¡ 

interno, también es necesario establecer una distinci6n entre el dere

cho de extranjerta y el derecho internacional privado, ya que en la a~ 

tigua doctrina francesa fué muchas veces involucrado. 

El tema principal del derecho internacional privado es el 

conflicto de leyes, en el cual se determina la vigencia espacial de 

las normas jurtdicas de más de un estado aplicable a una situaci6n co~ 

creta. El derecho de extranjerta internacional 6 interno consiste, 

por el contrario, en normas materiales que regulan las correspondien-

tes situaciones vitales. 

El derecho interno de extranjerta puede rebasar el ámbito 

del derecho de extranjerta internacional, este es el caso cuando los -



estados confieren mayores derechos a los extranjeros de los que les 

impone el derecho internacional. 
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El derecho interno de extranjerta no puede ser menor al -

mtnimo prescrito por el derecho internacional, tales normas serán v~l! 

das en el orden jur1dico-interno, pero los estados perjudicados tienen 

derecho a reclamar su derogación 6 modif icaci6n con arreglo a los pro

cedimientos que el derecho internacional ofrece. 

Las normas del derecho internacional de extranjerta en su 

mayor1a ~on de carScter particular y se hallan en tratados bilaterales 

de comercio y establecimiento. (17) 

Se han hecho intentos de codificar el dot·echo internacio

nal en este campo, pero aparte de la convenci6n de la Habana sobre la 

condición jur!dica de los extranjeros de 1928, tales intentos no han -

ten ido bito, 

C) - Admisi6n y expulsión de extranjeros 

Con respecto a la admiai6n de los extranjeros, cualquier 

estado puede prohibir la entrada a su territorio 6.aceptarlos s6lo en 

los casos y las condiciones que estime adecuado prescribir. Esto pue

de demostrarse con las leyes inmigratorias de muchos estados, pocas de 

las cuales admiten a los extranjeros incondicionalmente¡ sobre este -

punto ning<ln estado, aunque este autorizado para hacer uso del derecho 

de excluir a los extranjeros, lo ejerce en toda su plenitud1 sin emba~ 

go el derecho internacional comlin establece que ning<ln estado puede C! 

rrarse arbitrariamente hacia el exterior. Pero los estados pueden so

meter la entrada a determinadas condiciones impidiendo a ciertos 

(17)Verdross, Alfredo. "Derecho Internacional Pliblico." Madrid, 1955. 

p.295 • 

. ' 
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extranjeros 6 grupos de extranjeros el acceso a su territorio por mot! 

vos razonables. Los Estados, en su mayor parte, admiten extranjeros -

nacionales de otro Estado sobre la base de tratados de comercio y de -

establecimiento e incluso hasta sin disposiciones de tratado, En la -

mayoría de los casos, se admiten libremente sólo a ciertas clases de -

extranjeros, tales como turistas 6 extudiantes, mientras que los inmi

grantes quedan sujetos a regulaciones severas; de hechos, los extranj~ 

ros que se encuentran f!sica, moral 6 socialmente deficientes quedan -

exclu!dos de la admisión, a algunos nacionales de un Estado se les de! 

crimina, poro este caso so considera mas bien de tipo político que ju

rídico. (18) 

Un extranjero <¡\Je solicite la entrada al territorio de un 

Estado, necesita llevar un pasaporte v!lido expedido por las autorida

des competentes del Estado de origen. TambiAn debe obtener, por anti

cipado, un permiso de entrada expedido por la autoridad compe~ente del 

Estado extranjero. 

En relación con la expulsi6n de extranjeros, los Estados 

tienen derecho a expulsar a los extranjeros que consideren indeseables, 

i9ual que el derecho que se tienen de negar la admisi6n de ellos, esto 

es un atributo que tiene la soberan1a del Estado. Los motivos de ex-

pulsi6n de un extranjero pueden ser determinados por cada Estado, de -

acuerdo con su propio criterio, sin embargo, no debe abusarse del dere 

cho de e:xpuls16n. 

El Estado de la nacionalidad de un extranjero que ha sido 

expulsado puede hacer valer su derecho de investigar los motivos de su 

ll8l Ver4ross, op. cit., p. 296. 
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expulsi6n y las pruebas de los cargos que han sido motivo para la ex-

pulsi6n, !..a expulsi6n de los extranjeros, en tiempo de guerra 1 los ª! 

tados beligerantes tienen derecho a la expulsi6n de todos los extranj! 

ros enemigos que se encuentren en su territorio, y la expulsión de los 

extranjeros en tiempo de paz, sólo se puede expulsar con servicio de -

los intereses del orden 6 del bienestar pt1blico 6 por· rnones de segu

ridad del estado, externa ó interna. (19) 

Por consiguiente,· la expulsión do los extranjeros sólo es 

l!cita en derecho internacional si hay motivos l!citos; los motivos de 

expulsi6n admitidos por la práctica internacional pueden reducirse de 

la siguiente manera; cuando pongan en peligro la seguridad y el orden 

del estado de residencia ya sea por agitación pol1tica, enfermedades -

infecciosas, ofensas inferidas al estado de residencia, amenazas u 

ofensas a otros estados, delitos cometidos dontr~ y fuera del pata, r! 

sidencia en el pa1s sin autorizaci6n. 

Los motivos de expulsión han de comunicarse al estado al 

que el extranjero pertenece si as1 lo requiere, para ponerlo en condi

ciones de poder formular una reclamaci6n fundada, si entre ambas par-

tes rige un tratado de arbitraje, la legalidad de la expulsión puede -

ser sometida a un tribunal arbitral. (20) 

La expulsi6n decretada leg!timamente se transforma en ex

pulsi6n ilegal por la manera de ejecutarse si se infringen aquellos 

principios que los estados civilizados consideren como m1nimo de un 

(l9)0da, Shiqcru. "El Individuo en el Derecho Internacional." en so

rensen, Max, ed. Manual de Derecho Internacional Pllblico. México, 

Fondo de Cultura EconOmica, 1973. p. 462. 

(20)Verdross, op. cit. paga. 304-305, 
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procedimiento de expulsiOn ordenado. 

Para la expulsi6n del extranjero debe concedersele un pl! 

zo razonable para arreglar los asuntos personales antes de salir del -

pals, y debe permitirsele escoger el estado a donde pueda solicitar su 

admisi6n. 

D) - SituaciOn jurldica de los extranjeros 

ll - Capacidad jurtdica 

Todo extranjero debe ser considerado como titular de d•r! 

chos y obligaciones, sin embargo el derecho internacional no obliga a 

que se le autorize l« adquisici6n de todos los derechos privados, bas

tar! que se le admita adquirir los derechos privados esenciales, se -

trata de la facultad de adquirir los objetos de consumo diario, la ca

pacidad contractual y 111Atrimon1al, la capacidad de testar y heredar, -

sin embargo un estado podla exclutr a los extranjeros de la adquiaiciOn 

de objetos que no afecten al consumo cotidiano, corno por ejemploz aer2 

naves, naves 6 bienes inmuebles. 

2} - Derechos 

Los extranjeros al ser admitidos dentro del territorio 
' tienen cierto m!nimo de derechos necesarios para el disfrute de la vi-

da privada ordinaria. 

El extranjero esta sometido en parte a la supremac(a te-

rri torial y en parte a la supremacta personal del estado a que perten! 

ce, 

A los extranjeros generalmente se les niega el ejercicio 

de derechos pol!ticos, inclusive el de votar, el de ocupar cargos pa-
blicos. A los extranjeros residentes no se les niega el derecho de 



29 

trabajar pero pueden ser excluidos de ciertos empleos tales como capi

t&n, primer oficial 6 maquinista, jefe de barcoo mercantes; estoo car

gos del servicio civil quedan reservados a los nacionales. 

Los derechos de los extranjeros se regulan frecuentemente 

en tratados de comercio 6 de establecimiento. 

Existe una tendencia hacía la asimilacidn de los derechos 

de los extranjeros a los de los nacionales, en virtud de la cláusula -

de tratamiento nacional incluida en muchos tratados de comercio, me--

diante el cual los ciudadanos de cada estado contratante disfrutan en 

el territorio de los otros, de lc>s mismos derechos sustantivos que sus 

ciudadanos, mediante la cual una parte concede a la otra, automática-

mente, cualquier derecho 6 beneficio que otorgue a un tercer estado 

tiende a conferir los mismos derechoe a los extranjeros de diferentes 

nacionalidades en un país determinado. (21) 

Una vez admitido el extranjero dentro del territorio, se 

le permite disfrutar de ciertos derechos, la seguridad y la libertad -

personal de ellos, todos estos derechos deben ser respetados como los 

de los nacionales y se les debe dar una protecci6n adecuada, el estado 

debe ser el responsable para que estos derechos de extranjeros se res

peten y se lee proteja con las medidas preventivas contra cualquier a~ 

to eventual que se cometa injustamente. El estado también debe de to

mar las medidas necesarias contra las personas que realizan un acto 

ofensor contra el extranjero. El extranjero también debe tener dere-

cho para presentarse ante tribunales y obtener protecci6n judicial pa

ra su persona y sus bienes, también tiene el derecho de abandonar el -

estado de su residencia sin condición alguna, salvo que no halla 

( 2l)Oda, op. cit. p. 463, 
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cumplido con sus obliqaoiones locales, tales como el pago de impuestos, 

multas, deudas privadas y similares. 

Con respecto a la expropiaci6n de bienes de los extranje

ros, la propiedad privada y los derechos adquiridos son reconocidos 

por el derecho internacional, sin embargo la expropiaci6n de bienes de 

un extranjero para fines pQblicos no se considera contraria al derecho 

internacional, ya que es un derecho que se tiene dentro de su juridic

ci6n, pues es determinar sus propios programas socialee, agrarios e i~ 

dustriales. 

Sin embargo, la pr.opiedad privada 6 sociedades extranje-

ras se puede expropiar cuando no exista duda que la expropiación de 

parte del gobierno sea de una compensaci6n adecuada, dicha indemniza-

ci6n deber& ser pagada sin demora indebida y en forma justa, por el 

contrario, algunos estados al promulgar sus leyes de nacionalización -

dicho estado fija la forma de procedimiento para nacionalizac16n, lo -

que incluye si ha de pagar 6 no compensación a los dueños anteriores -

de la propiedad nacionalizadR y cuanto se ha de pagar y en que propor

ci6n. El estudio debe decidir si la nacionalizaci6n de la propiedad -

es sin compcnsaci6n, 6 con compensaci6n parcial 6 total. 

3) - Deberes 

El extranjero que es recibido dentro de la juridicci6n 

del estado ya sea permanente 6 temporalmente queda sujeto a la ley na

cional, al igual a los nacionales y no puede reclamar la exenci6n del 

ejercicio de la juridicci6n territorial. 

La libertad y la propiedad de los extranjeros pueden que

dar restringidas para mantener el orden pQblico, el.bienestar social y 

la seguridad de las comunidades locales 6 del estado. Es reconocida -
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por el derecho internacional, la distinci6n entro extranjaros visitan

tes y los extranjeros residentes que se han eatablecido con la 1nten-

c16n de permanecer indefinidamento1 a los extranjeros se les exige que 

no intervengan en la poHtica del estado do la residencia, (22) 

El estado tiene el derecho de fijar los impuestos corres

pondientes a los bienes inmuebles dentro de la juridicci6n pertenecie~ 

te a los extranjeros no residentes, igual que a los bonos y otros val2 

res pertenecientes a los extranjeros residentes. 

A loe extranjeros no se les puede obliqar a servir en las 

fuerzas armadas del país en que residen, sin embargo algunos estados -

establecen para dar la residencia a un extranjero, la obligaci6n de 

prestar el servicio militar en el estado residente. 

E) - Derecho internacional privado en relación con la condición jur1d! 

ca del extranjero 

El tema principal del de.racho internacional privado es el 

conflicto de leyes, en el cual se determina la vigencia espacial de 

las normas jurídicas de m!s de un estado aplicables a una situación 

concreta, Se ha llegado a la postura, que el derecho internacional 

pdvado estudie dos puntos de conexión que son ,la nacionalidad y la 

condici6n jurtdica de los extranjeros que est4 ligada con los conflic

tos de leyes y que est4 vinculada con la nacionalidad, ya que debe de

terminarse quien es nacional y quien es extranjero. 

Niboyet precisa otras relaciones que existen entre ambas 

y que es importante mencionar y dice1 "el estado que tenga intereses· 

en asimilarse muchos extranjeros procurará hacer fácil la obtención de 

(22)0da, op. cit. p.' 469. 
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su nacionalidad y dificil la situaci6n de los extranjeros, por el con

trario, si el estado no pretende absorber extranjeros, por considerar 

que tiene bastante co~ su propia población, podr4 mostrarse m.!s exiqe!!. 

te para conceder su nacionalidad y m.!s tolerante en cuanto a la condi

ci6n de los extranjeros."(23) 

La condic10n jur!dica de los extranjeros no sólo interesa 

al derecho internacional privado, sino tambiGn al derecho internacional 

ptll>lico, ya que loa estados como miembros do la comunidad internacional 

tienen derechos y obliqacionos derivados do la aplicaci6n de las nor111as 

jur!dicae de un estado determinado a personas físicas y morales. 

Podemos decir que el estudio roforonte sobre la condición 

jur!dica de los extranjeros ea un tema que intereso al derecho intern!!_ 

cional privado, ya que puede evitar la bOsqueda de la norma aplicable 

sin llegar al conflicto de leyes. 

P) ~ La condic16n jur!dica de loa extranjoros en ol derecho interno y 

ol derecho internacional 

La condic16n jurldica de los extranjeros esta sujeta do-

blemento al derecho interno de los estados y a las normas del derecho 

internacional cuo.ndo expresai "cada pala ea dueño de reclamar dentro 

de si la condición de los extranjeros en la forma que estime convenio!!. 

te, pero ningCn palo es libre, no obstante, para proceder arbitraria~

mente en este aspecto abusando do su soberan!a, conforme a las normas 

actuales del derecho de gentes, ea decir, el derecho comtln internacio

nal, se reconoce a los extranjeros un mínimo de derechos que ningOn -

(23)Arella.no Garcta, Carlos. •Derecho Internacional Privado,n Purrda, 

MGxico, 1974. p. 260. 
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estado podta rehusarles sin correr el riesgo de colocarse fuera de la 

comunidad internacional. (24) 

Alfredo Vedross al hablar del derecho de extranjer!a, le 

otorga el doble car!z do interno 6 internacional y sostiene: "el der! 

• cho de extranjería puede rebaaar el 4mbito de derecho de extranjerta, 

Aste es el caso cuando los estados confieren a los extranjeros mayores 

derechos de los que impone ol derecho internacional." El derecho in-

terno de extranjer!a no ha de ser nunca inferior al m!nimo presoripto 

por el derecho internacional, talos normas ser4n válidas en el orden -

jurtdico interno, pero los estados perjudicados tendrán derecho a re-

clamar su derogación 6 modif icaci6n con arreglo a los procedimientos -

que el derecho interno ofrece.(25) 

En relación con este breve recorrido doctrinal que hemos 

visto anteriormente, se entiende que los estados tienen posibilidad de 

'estatu!r, en su derecho ,interno, sobre la condición jur!dioa de los e! 

tranjeros y al hacerlo no tiene mas que la no af ectaci6n de los dere-

chos que el derecho internacional consagra a favor de los extranjeros 

si se atentara contra estos derechos, se hará en contra del derecho de 

gentes que se otorga a los estados como sujeto de la comunidad intern! 

cional; esta responsabilidad será exigida por el estado del cual el e! 

tranjero es nacional, si ocurri6 en la infracción de los derechos del 

extranjero, el estado responder! ante sus propios tribunales. 

El derecho internacional pdblico a recopilado una basta -

experiencia, en el terreno de las reclamaciones internacionales y se -

ha visto que hay una clara desigualdad con respecto a los pa!ses 

(24) Arellano, op. cit. p. 262 

(25) Ibidem, p. 262. 
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fuertes y los d6biles. 

Para la protección de estos pa!ses atrasados, aurgi6 en -

la pr4ctica la interposici6n diplom4tica, que viene a ser la represen

tación hecha por los diplom4ticos en relaci6n con sus conacionales 

cuando se les han dañado sus derechos y para fundamentar el derecho do 

intervención. 

El aspecto do la condici6n de los extranjeros se pudiera 

resumir en la admisión de un principio, en la cual, cada estado tiene 

el derecho de proteger a sus propios nacionales contra violaciones de 

las normas de derecho internacional, que se refiere al trato de los 

extranjeros. Desde el punto de vista del derecho internacional, este 

es un derecho del estado, no de sus nacionales, es un derecho que el -

estado tiene solamente respecto a sus propios nacionales. 

Podemos dejar sentado que la condici6n juridica de los e~ 

tranjeros, es de derecho interno e internacional, tanto en sus fuentes 

como en sus sanciones. 



CAPITULO IV 

IV - LOS EXTRANJEROS EN LA HISTORIA DEL DERECHO 

A) - Aspectos jur:ldicos 

B) - Grecia 

C) - Rollll.l 

D) - H6xico colonial 

E) - H6xico independiente 

F) - Epoca contempor4nea 



A) - Aspectos Jur1dicos 

Docta el dominico Francisco Su&rez, "Adn cuando los Esta

dos no constituyen un cuerpo pol1tico, tienen sin embargo, que ayudar

se mutuamente y vivir en paz y justicia, para bien del universo, y a -

tal fin ha de observar aqu~l derecho que se llama. Derecho de Gentes." 

(26) 

Este representante de la Escuela de Teologta Moral Espa-

ñola es indudable que buscaba el entondimiento de los pueblos mediante 

el respeto a los extranjeros, a la dignidad humana. 

Actualmente en los pueblos civilizados existen principios 

de Derecho Internacional Coman, cuya existencia la fundamentan distin

tos ~retados Internacionales. Este Derecho Internacional de Extranje

r!a ha sido reconocido tamb18n por el Tribunal Permanente de Justicia 

Internacional y por las Comisiones Internacionales de Reclamaciones. -

La VI Convenci6n Panamericana de La Habana (1928) aprob6 una Conven--

ci6n sobre Condiciones de los Extranjeros, que consta de nueve art1cu

los y que fue promulgada por el Poder Ejecutivo Mexicano, el 3 de Ju-

lio de 1931. (27) 

Lo t1nico que el Derecho Internacional impone a los Esta-

dos es que concedan a los extranjeros un m!nimo de derechos, el cual -

ha sido conocido por la Doctrina como "la esfera jurídica inviolable -

del extranjero."· 

{26) $u4rez, Francisco. "De Legibus Ac De Le9islatore II." Cap!tulo 

XIX, Nt\mero 9, 

(27) Verdross, Alfredo. ~Derecho Internacional Privado.- Madrid, 

1955, p. 263. 

- 36 -
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De los derechos de los extranjeros que se fundan en ol º! 

recho Internacional Com~n, se pueden reducir a cinco grupos: 

1) - Todo extranjero ha de ser reconocido como sujeto de derecho. 

2) - Los derechos privados adquiridos por los extranjeros han de 

respetarse en principio. 

3) - Han de concederse a los extranjeros los derechos esenciales 

relativos a la libertad. 

4) - Han de quedar abiertos al extranjero los procedimientos jud! 

ciales. 

5) - Los extranjeros han de ser protegidos contra delitos que am2 

nacen su vida, libertad, propiedad y honor. 

No obstante lo anterior, todos los paises tienen facultad 

soberana de regular en su territorio la condiciOn de los extranjeros, 

pero esa facultad no puede ejercerse arbitrariamente abusando de la so 

beranta, ya que corro con anterioridad se indica, internacional.mente 

hay un m!nirno de derechos que deben reconocerse a los extranjeros y 

los Estados que no reconocen este m1nimo, se colocan evidentemente fu! 

ra de la comunidad internacional. 

No puede sostenerse en la actualidad el derecho absoluto 

de los Estados para cerrar por completo su territorio, o bien, rehus~r 

la recepciOn de extranjeros. La violaciOn de estos principios por pa~ 

ta de un Estado, provoca las represalias por parte de los dem~s y esas 

represalias pueden llegar como ha sucedido en ciertos casos, hasta la 

c¡uerra. (28) 

{28) Arce, Alberto G. "Derecho Internacional Privado." Editorial, 

Universidad de Guadalajara, 1965. P. 60. 
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Humano resulta pues, respetar los derechos y la dignidad 

humana y es conveniente, como dice J. P. Niboyet, asegurar al extranj! 

ro el m!nimo de derechos exigidos por el respeto a las· reglas del De-

racho de Gentes. 

Es justo reconocer que sin la seguridad del reconocimien

to de un mtnimo de derechos, la existencia de los extranjeros no es P2 

sible en ningl1n pats, sin embargo, no debe desconocerse que el derecho 

·interno de cada Estado es el que marca la pausa respecto de la admi--

si6n de extranjeros, segOn sean las necesidades de su política. En r! 

lac16n a lo anterior, los arttculos 32 y 38 de la Ley General de Pobl! 

ci6n vi9ente establecen que la Secretaria de Gobernac16n, por causas -

de inter!s pt1blico 6 cuando lo juzque conveniente, podr! suspender O -

cancelar definitivainente la admisi6n de extranjeros al pata. 

El contenido del articulo 32 de la Ley citada me parece -

peligroso ya que por su rodacci6n se puede prestar a una arbit~ariedad 

por parte de la Secretaria, o bien a una mala interpretaci6n 6 aplica

ci6n, puesto que señala que la Secretaria de Gobernaci6n podr4, •cuan

do lo juzgue conveniente,~ fijar anualmente el nll.mero de extranjeros -

cuya internación podr! permitirse en el pa!s, ya sea por nacionalida-

des, por calidades migratorias 6 por actividades. 

B) - Grecia 

Arce, por su parte, sostiene que en Grecia se tuvo un --

concepto menos religioso del extranjero. Habla de que en el sistema -

social 9riego se distin9utan ciudadanos metecos y b4rbaros, siendo los 

segundos los que podrtan llamarse propiamente extranjeros, puesto que 

los b4rbaros eran los enemigos por excelencia de las ciudades griegas, 

los cuales podian y deb!an ser ejecutados en el mismo lugar en donde -



se les encontrara. (29) 

C) - Roma 

En Roma surge un concepto de extranjero, mismo que sirvi6 

de base del concepto moderno. 

Roma dividi6 a los individuos en ciudadanos y no ciudada

nos, y a 6stos, a su voz, en latinos, peregrinos y b4rbaros. 

A medida que la civilizaci6n roma.na avanzaba, el nl1mero -

de no ciudadanos fu~ siendo cada vez mayor, raz6n por la que el poder 

romano deseaba inc~rporar aceleradamente a aquellos grupos que con fa

cilidad podr!an asimilarse al ciudadano romano. 

Los latinos fueron los m!s pronto incorporados, aet como 

los Latini Vetares, ~ sea aquellos que ocupaban el Lacio antes de que 

el pueble roma.no lo convirtiera en el asiento de su Imperio1 se crea-

ron los Latini Juniani ( por obra de la Ley Junia Norbana) y loe Lati

ni Coloniarii, habitantes de las colonias romanas como Segunto, Aleja~ 

dr!a, Galia, etc. Todos ellos con acceso a la ciudadan!a con gran fa

cilidad y fueron con el tiempo incorporados al grupo de ciudadanos ro

manos. (30) 

Qued6, en cambio, un sector considerable de individuos 

que no pod!a optar por la ciudadan!a romana, y que, sin embargo, viv!

an y comerciaban continuamente en Roma. 

El tr4fico jur!dico con estos sujetos no pod!a ser regu-

lado por el Jus Civile, reservado exclusivamente para los ciudadanos, 

(29) Arce, op. cit., p. 52. 

(30) Petit, Eugenio, "Derecho Romano." Editorial Nacional, M6xico, -

1969. P. 14. 
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pero tampoco pod!an ser dejados sin protecci6n jur!dica. Esto obli96 

al poder romano a crear un pretor que se encargara exclusivamente de -

dilucidar las controversias que se suscitaran entre peregrinos y ciud! 

danos 6 entre peregrinos entre si, raz6n por la cuAl se le llam6 Pre-

tor Peregrino. (El Pretor Peregrino permiti6 dar a los extranjeros el 

trato humano y justo que nunca hubieran alcanzado por medio del Jus C! 
vile). 

D) - Ml!xico Colonial 

Durante esta Apoca, la soluci6n de conflictos entre indi

os y españoles se basaba en la cristianizaciOn sobre los ind!9enas, 

justificando con ello la aplicaci6n de las leyes españolas, tales como 

las leyes dictadas por los Soberanos de castilla sobre conflicto de le 

yes 6 costumbres ind!genaa. 

En la Apoca colonial, las audiencias se guiaban por leyes 

españolas, entre ellas las vigentes en la Nueva España y que eran1 la 

Novísima Recopilaci6n y la Partidas. 

En atenci6n al plrrafo anterior, se puede decir que los -

conflictos jur!dicos sobre extranjer!a {españoles - indios), siempre se 

resolvieron baslndose en el contenido de las leyes que antes se menci2 

nan. 

E) - Mbi.co IndePandient.e 

Las primeras disposiciones legales que se dictaron sobre 

colonizaci6n una vez consumada la independencia, fueron: La orden di~ 

tad.a por Agust!n de Iturbide del 23 al 24 de marzo de 18211 Decreto 

del 4 de enero de l82J expedido por la Junta Nacional Instituyente; D! 

creto del 14 de octubre do 1823; Ley de Colonizaci6n del 18 de a9osto 
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de 18241 Ley de Colonizaci6n del 6 de abril do 1830; Reglamento de Co

lonizaci6n del 4 de diciembre de 19461 Ley do Colonizaci6n del 16 de -

febrero de 1854 expedida por el aquel entonces Presidente de la Repa-

blica, Antonio LOpoz de Santa l\na. 

Por virtud de esta Ley, se nombr6 un agente en Europa a -

fin de que favoreciera la inmigraci6n. (31) 

Las anteriores leyes de colonizaci6n, entre otros puntoo 

importantes, por las que fueron expedidas, figura el de proporcionar -

facilidades a los extranjeros para que se radicaran en nuestro pats 

acompañados de sus familias. 

Con las disposiciones legales que en materia agraria se -

dictaron, empieza la afluencia de nacionales de otros paises al nuos-

tro, y por consiguiente, conflictos de extranjería m4s acentuados. 

En los Tratados de C6rdoba del 24 do agosto de 1821, se 

crea en México una Junta Provisional Gubernativa, la cual ordenaba se 

continuara aplicando las leyes vigentes (españolas) siempre y cuando -

no se contravinieran las disposiciones del Plan de Iguala, dando lugar 

as! a que se siguieran aplicand6 las leyes españolas. De 1821 a 1870 

s6lo se dictaron leyes con fines políticos y hacendarios, hasta que en 

el propio año de 1870 se dict6 el C6di90 Civil el cual entr6 en vigor 

el lo. de marzo de 1871. 

Este C6digo habla sobre aplicaciOn de leyes eKtranjeras -

en sus artículos 13, 14, 15, 17, 18, 19, 188, 2038 y otros arttculos -

mas. 
Con anterioridad al C6digo de 1870, se crea la Ley de 

(31) Mendieta y Nuñez, Lucio. "El Problema Agrario en México." Edit~ 

rial Porrda, M6xico, 1968. Paga. 91-95. 
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enero JO de 1954, en la cual se extablece en sus arttculos 13, 20 y 21 

que: Los contratos y dem~s actos pdblicos notariados on pats extranj! 

ro, surtiran sus efectos ante los Tribunales de la Repdblica siempre -
1 

que adem5s de lo licito de la materia de ellos y de la aptitud y capa-

cidad de loa contrayentes para obligarse, segdn la Ley del pata en que 

aquellos se celebren, tengan adem~s los siguientes requisitos: 

1) - Que el contrato no esté prohibido ni atln en cuanto a sus for 

mas adicionadas por las leyes de la Repllblica. 

2) - Que en el otorgamiento se hayan observado tambi~n las f6rmu

las del pa!s en que hubieran pasado. 

3) - Que cuando sobre ellos hayan constitu!do respecto de bienes 

estables en la Repdblica, el registro de ley, propio del lu

gar donde se hallen las fincas, se hayan hecho dentro de cu! 

tro meses, respecto de contratos celebrados en los Estados -

de Europa, de seis meses en los de Asia y para ~rica.otros 

seis, excepto en loa Estados Unidos y los de ~rica Central 

que ser! de tres meses. 

4) - Que en el pa!s del otorgamiento se presente igual fuerza y -

resistencia as! como eficacia a los actos y contratos ce~e-

brados en territorio de la RepOblica. 

Esta Ley de Extranjer!a del 30 de enero de 1854, fue la -

primera que en fórma sistem4tica, reglamentó lo concerniente a extran

jeros. 

La Constituci6n de 1857 estableció desde su articulo 18, 

que los derechos del hombre son la base y el objeto de las institucio-

nes sociales y que los extranjeros gozan de las garanttas que les oto!: 

9a la secci6n primera, tttulo primero de la misma ley, salvo la 
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pernicioso. (32) 
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En 1884, se dict6 otro C6digo Civil el cual, casi en for

ma total, reproduce las disposiciones del C6digo de 1870. Respecto a 

este nuevo C6digo, surgen diversos estudios doctrinarios por los estu

diosos del Derecho Internacional Privado de la Apoca·y de cuyos traba

jos no haré referencia, por apartarse del tema que me opupa. 

Con fecha 29 de mayo de 1996, fuA expedida por el Congre

so de la Uni6n, la Ley de la Extranjería y Naturalización, conocida c2 

mo Ley Vallarta, en honor del licenciado Ignacio Luis Vallarta. Este 

ordenamiento en su capitulo IV, arttculos 30 a 40, intitulado, "De los 

Derechos y Obligaciones de los Extranjeros," vino a reglamentar los 

preceptos constitucionales de 1857, precis6 la igualdad de los nacion! 

les y extranjeros en el goce de los derechos civiles y garant!as indi

viduales. 

F) - Epoca Contempor4nea 

Las disposiciones m:ts recientes decretadas por el Estado 

y que regulan la admisi6n de extranjeros al territorio nacional, pue-

den dividirse en dos grupos: 

1) - Los colonos inmigrantes y 

2) - Los inmigrantes en general. 

Durante el siglo pasado, no se precisó la distinci6n en-

tre estas dos clases de inmigrantes: la distinc16n que al respecto se 

dictO, se circunscribi6 a un fin determinado, atraer colonos al pa1s. 

(32) Siqueiros, Jos6 Luis. "S!ntesis de Derecho Internacional Privado.• 

2da, Edici6n, México, UNAM, 1971. P. 34 
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Para lograr tal protensi6n, se les ofrec!a y so les otorgaba toda cla

se de prerrogativas a los extranjeros cuyo propósito fuera el de esta-

blecerse en México. 

La Ley de Migración do 1908, que empezó a regir el año de 

1909 con una caracter1stica, contener disposiciones de car~cter gene-

ral para todos los inmigrantes y do car~cter particular-ª los colonos 

que vinieron al pa!s de acuerdo con las condiciones de la Ley de Colo

nizaci6n de 1883, en esta Ley contindan, por decirlo as1, las puertas 

abiertas a todos los extranjeros, con una dnica obligación, someterse 

a un reconocimieqto m6dico, para evitar la entrada a personas enfermas, 

de reos y pr6fugos de la justicia.(33) 

La Ley de Migración de 1926: Su contenido marca una eta

pa de transici6n entre la liberalidad pol1tica migratoria, a la de ca

rSctor restrictivo tendiente a proteger a la población mexican~, as! -

corno a sus intereses econOmicos. (34) 

Esta Ley derog6 a la de 1908 y, adem!s de ampliar la enu

meraci6n de extranjeros no gratos para el pa1s, facult6 a la Secreta-

r1a de Gobernación en su art!culo 65 para impedir temporalmente la en

trada de trabajadores iruniqrantea, cuando a juicio de ella, hubiera 

escasez de trabajo en el pa!e, sin perjuicio de verificar una selecci

ón ciudadana conforme al reglamento que serta publicado con posteriori 

dad. 

En esta Ley se establecen disposiciones con fines de re--

9ular, as1 como de proteger, a los trabajadores agr!colas mexicanos, -

denominados por la ley, braceros, as! lo establece el art!culo 12 de 

(33) Ley de Migrac16n 1908. 

(34) Ley de Miguc16n 1926. 
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esta Ley. 

La Secretaria de GobernaciOn empez6 a hacer uso de la fa

cultad anterior en 1929, cuando a fin de disminuir el nOrnero de traba-

jadores mexicanos desocupados con motivo de la crisis oconOmica, pro-

htbe temporalmente la entrada do extranjeros que vinieran a nuestro 

pds con la intenci6n de dedicarne a trabajos corporáles mediante un -

salario 6 jornal. 

En 1930 1 se d1ct6 otra loy m!s completa que concedía fa-

cultades a la Secretaria de Gobernaci6n para sujetar a modalidades di

versas la inmi9raci6n de extranjeros que, segdn su mayor 6 menor faci

(1dad de asimilac1Ón a nuestro medio, sea considerada benAfica 6 per-

judicial, as! como para restringir dicha inmiqraci6n cuando conviniera 

a las necesidades 6tnicas, sanitarias y econ6micas del pata. 

Esta misma Ley eatableci6 el requisito de condicionar al 

depósito de repatriaci6n a todoe los extranjeros cuya entrada hubieran 

restringido las autoridades migratoria&, como medida preventiva para -

facilitar su deportac16n cuando resultara imposible su asimilaci6n pe~ 

fecta, en caso de presentarse crísis de trabajo en' la Reptiblica. 

lm febrero de 1934, la prohibiciOn se dict6 por tiempo -

indefinido, haci4ndola extensiva a todos los inmigrantes con pretensto 

nes de dedicarse a alguna ocupación remunerada con salario 6 sueldo, -

exceptuando a los t6cnicos de cualquier ral!lll industrial 6 agrícola; 

estas publicaciones son antecedentes de las limitaciones actuales que 

existen en la Ley General de Poblaci6n y tambi4n de los requi~itos ad

ministrativos que en la actualidad la Secretaria de Gobernación exige 

a los extranjeros; por primera vez en esta Ley de Extranjería se esta

blece una dist.inci6n entre inmigrantes, de acuerdo con sus diferentes 

ocupaciones 6 temporalidad de estancia en el pa1s, y as1 vemos en el -
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art!culo 26, fracci6n I, so habla de los inmigrantes y en su fracci6n 

II los reqlamenta1 tarnbidn establece lo que ahora se denominan caract! 

rtsticas migratorias. 

Tambi6n por primara vez y debido al adelanto tdcnico de -

las comunicaciones a4reas, se menciona en forma novedosa, adem&s de 

las entradas de pasajeros por puertos de mar, la intervenciOn de ex--

tranjeros por vtas aéreas. 

Cabe hacer notar otro adelanto t6cnico jur!dico de esta -

legislaci6n sobre extranjer1a, pues incluye los impuestos de miqraci6n. 

La Ley General de Poblaci6n de 1936, sostiene una poltti

oa migratoria con legttimo sentimiento nacional proteccionista.(35) 

Entre sus 1!13.s notables resoluciones se encuentran aque--

llas que tentan por objeto seleccionar a los innú.qrantes de mayor uti

lidad y que establecieron las bases fundamentales para ajustar la acti 

vidad de los extranjeros a las necesidades de nuestra economta·, prote

giendo los intereses nacionales y haciendo efectiva la protecci6n de -

la poblaci6n mexicana, con el fin de asegurarle el control de la vida 

eoon6mica. 

Lo anterior se refleja en la prohibici6n que se hace a 

los extranjeros para que se dedicaran al comercio que no fuera de ex-

portaoi6n, neg4ndole la entrada a todo inmigrante con intenciones de -

llevar a cabo actividades diferentes de la agricultura, la industria y 

el comercio de exportaci6n. 

La Ley de Poblaci6n de 1947, con algunas reformas, con--

serva en .esencia el contenido de la ley de 1936 en defensa de sus na-

cionales. 

l35) Ley General de Poblaci6n de 1936. 
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La ley que actualmente se encuentra en vigor, que es la -

Ley de PoblaciOn expedida el 7 de enero de 1974, establece en su artt

culo 32 que la Secretaria de Gobernaci6n fijar&, previos los estudios 

demoqr4ficos correspondientes, el n~ero de extranjeros cuya interna-

ci6n podr& permitirse al pata, ya sea por actividades 6 por zonas de -

residencia, y sujetar! a las modalidadeo que juzgue pertinentes, la 

inmigraci6n de extranjeros, segdn sean sus posibilidades de contribuir 

al progreso nacional. Tiene como fin buscar y aplicar una pol1t~ca 

adecuada en defensa de sus ~aoionales. (36) 

(361 Ley General de Poblaci6n de 1974. 



CAPITULO V 

V - EL DERECHO POSITIVO MEXICANO Y LOS EXTRANJEROS 

A} - Bqu1paraci6n entre nacionales y extranjeros 

8) - Sxplotaci6n de recursos naturales 

C) - Limitaciones a las instituciones 

D) - Inversidn extranjera en el r6gimen fiscal 

E) - Cond1c10n de personas morales eXtranjeras 



Es importante mencionar las limitaciones que tienqn las -

personas f!aicaa 6 morales extranjer~s, dentro de nuestro derecho, en 

las diversas actividades, 

En los puntos siguientes, estableceremos un principio ge

neral de equiparac16n entre nacionales y extranjeros, hablaremos de 

las restricciones a que ost&n sujetos los extranjeros en los diferen-

tes campos, como son: la explotaci6n de recursos naturales, las inst! 

tuoiones de cr6dito 1 de seguros de fianzas y sociedades de inversi6n. 

El objetivo de la ley es promover la inversi6n mexicana y rqgular la -

1nversi6n extranjera para estimular un desarrollo justo y equilibrado 

y as! poder consolidar la independencia ccon6m1oa del pa!s. 

A) - Equiparac16n entre nacionales y extranjeroa 

Este principio de equiparaci6n ha quedado asentado en di

versos tratados internacionales en que ~xico ha intervenido y consis

te en que un Estado reconozca y brinde 11 los extranjeros, domiciliados 

6 transeQntes en su territorio, todas l11s garanttas individuales que -

reconozca a favor de sus nacionales, as! como el goce de los derechos 

civiles esenciales, sin perjuicio, por lo que concierne a los propios 

extranjeros, de sujetarse a los principios legales relativos a la ex-

tensi6n y modalidades de dichos derechos y 9aranttas. 

Como miembro de la Asamblea General de las Naciones Uni-

das, M4xioo aprob6 la Declarac16n Universal de los Derechos Humanos 

(suscrita y aprobada el lo. de diciembre de 1948, en Parta) como un 

ideal comdn por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse1 

los derechoe y libertades fundamentales consignados en la citada Decl! 

racilSn, es satisfactorio reconocerlo, están incluidos en el ámbito in

terno de la le9islaci6n mexicana sin distinci6n alguna por motivos de 
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raza, color, sexo, idioma, reliqi6n, or!gen O cualquier otra condici6n. 

El derecho de igualdad ante la ley y de igual protección bajo la misma, 

los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, 

as! como la seguridad de contar con un recurso efectivo ante los trib!!, 

nales que ampare al individuo contra actos de la autoridad que viole -

tales derechos, son qarant!as que han quedado definitivamente consagr! 

das en nuestras constituciones pol1ticas.(37) 

En forma parcial prevalece en la legislaciOn mexicana el 

principio de equiparaci6n entre nacionales y extranjeros, 

Este principio de igualdad lo confirma el artículo 30 de 

la Ley de Nacionalidad y NaturalizaciOn vigente. 

El articulo lo. de nuestra Carta Magna establece; En los 

Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozar! do las garant1ae que 

otorga esta constitución, las cuales no podr!n restringirse ni suspen

derse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma estable

ce. Por su parte, el articulo 33 de la ConstituciOn estipula: Son e~ 

tranjeros los que no posean las calidades determinadas en el articulo 

30, 1'.llanifestando adem4s, que tienen derecho a las garantías individua

les que otorga el capítulo I, tttulo primero. 

No obstante la iguladad que se pretende dar al extranjero, 

respecto al nacional, Aste queda sujeto a las restricciones y limita-

ciones que la Constituci6n pol1tica, aus leyes reglamentarias y la le

gislac16n ordinaria establecen. 

(37) Siqueiros, Jos6 Luis. 

2da, Ed,, UNAM, 1971. 

~stntesis de Derecho Internacional Privado.• 

P. 34, 
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Art1culo 32 constitucional: "Los mexicanos ser4n preferi 

dos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase -

de concesiones y para todos los empleos, cargos 6 comisiones del gobi

erno en que sea indispensable la calidad de ciudadano. Para pertene-

cer á la Marina Nacional de Guerra O la Fuerza ~6rea, y desempeñar cu

alquier cargo 6 comisión en ellas, se requiere sor mexicano por naci-

miento. n 

Siguiendo con el an4lisis de la Constitución, el art1culo 

II señala: "Todo hombre tiene derecho para entrar en la RepOblica, ª! 

lir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin naces! 

dad de carta de seguridad, pasaporte, sal~oconducto u otros requisitos 

semejantes. El ejercicio de este derecho queda subordinado a las limi 

taciones que imponen las leyes de población y salubridad general' de la 

Repl1blica." 

Los extranjeros tampoco pueden ln'.niscu1rse en los asuntos 

políticos del pa1s, ast lo establecen los art1culos B y 33 constitucio 

na les. 

Coinciden con esta prohibici6n dos instrumentos interna-

cionales: la ConvenciOn de La Habana, de 1928 y la Declaraci6n Ameri

cana de Derechos y Deberes del Hombre, suscrita en Bogotá, en 1948; e~ 

tablecen el deber de toda persona de abotenerse de actividades pol!ti

cas privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjera. (38) 

Los art1culos 4 y 5 constitucionalos garantizan la libre 

profesi6n, sin embargo, trat~ndose de extranjeros, existen limitacio-

nes, as! lo señala el articulo 15 de la Ley de Profesiones. A este 

respecto comenta Siqueiros: "Seg\ln la tesis de nuestro supremo 

(38) Siqueiros, op. cit., p. 38. 
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tribunal, si el extranjero demuestra tener la calidad mi9ratoria apro

piada y haber realizado 6 hecho sus estudios superiores en los plante

les autorizados por la ley, la direccidn general de profesiones no -

podr4 negarle el ejercicio profesional."(39) 

Existen otros preceptos constitucionales que en relaoi6n 

al principio ~e equiparac16n, ponen en desigualdad a los extranjeros,

respecto a los nacionales, a saber: El articulo 27 constitucional, 

fracci6n I, inuchas veces mal interpretado 6 aplicado por nuestras autg 

ridades, ya que es bien sabido que existen a lo largo de las aonaa prg 

hibidaa, inmuebles cuyo dominio ejercen los extranjeros, ya sea a tra

v6s de determinada persona, 6 bien, mediante un negocio mercantil, de• 

nominado fideicomiso. Aat miamo, el articulo 130 de la propia Conati• 

tuc16n1 la Ley Federal del Trabajo vigente tambi6n pone en desventaja 

a loa extranjeros en relaci6n con loa nacionales, asl ae observa en 

loa arttculos 7o., 154 y 372, fracci6n II. 

En lo particular, conaidero que efectivamente no se cua1-

ple en fonia absoluta con el principio de equiparaci6n, sin embargo, -

es ~ustificable tal incumplimiento, pues el Estado no puede permitir -

que loa extranjeros participen en sus actividades pollticaa 6 que dir! 

jan el destino de 6ate, primero porque estarla en contra de su propia 

constituci6n y segundo, porque en caso de emergencia 6 de una aituaci~ 

6n dificil (ejemplo: una guerra), el extranjero nunca podr! actuar 

con el mismo sentimiento patrio que un nacional, por muy asimilado que 

se. encuentre al pueblo mexicano. 

En relaci6n al contenido del articulo 27 constitucional ~ 

(39) Ibidem, p. 38. 
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en su fracciOn I, aQn cuando pone en desigualdad al extranjero respec

to del nacional, considero que no le viola ningdn derecho, pues le pe! 

mite adquirir el dominio de bienes inmuebles, excepto en las zonas que 

marca como prohibidas. El Estado tiene el derecho de proteger y ousto 

diar sus playas y fronteras. 

Dice San Mart!n y Torres: El Estado debe procurar la fu

sión de los extranjeros que en 61 viven. Para ello debe evitar, en la 

medida de lo posible, la formaciOn de grupos extranjeros cerrando col~ 

nias, clubes, casas, casinos, etc. para la perfecta asimilación de loo 

mismos al medio nacional, por el contrario, estos grupos deben ser abi 

ertos a las corrientes culturales y sociales del pa!s donde existen: -

su existencia como comunidades cerradas implica la formaci6n de compl! 

jos que, a la larga, vienen a transformarse en barreras para la fusión 

de los nacionales y en corrientes de organizaciones desconectadas del 

inter~s comdn, que sólo tiende a la explotao16n económica del pa!s re

ceptor y sus habitantes. (40) 

Dif!cil resulta creer que los extranjeros se resignen a -

desprenderse en un momento dado de su sentimiento patrio (posición que 

me parece justa y de carácter universal, ya que este fenómeno se pre-

senta en todos los pa!ses), razón por la cual resulta peligroso en ex

tremo, permitiendoles inmiscu!rse en los asuntos de car!cter pol!tico 

del Estado. 

En suma, todas las restricciones que el Estado impone a -

los extranjeros, no son sino consecuencias de la autotutela que 6ste -

ejerce sobre sus intereses nacionales. 

(40) San Mart!n y Torres, Xavier. "Nacionalidad y Extranjer!a." M~x! 

co, D. F. I 1954. P. 166. 
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B) - Explotaci6n de recursos naturales 

El petróleo y la petroqu1mica en esta parte de la indus-

tria 1 la explotaci6n y demás actividades conexas, corresponde exclusi

vamente a la naci6n, por conducto de Petr6leos Mexicanos. Sin embargo, 

esta instituci6n podrá celebrar, con personas fisicas 6 morales, los -

contratos de obras y prestaciOn de servicios que requiere la mejor re! 

lizaci6n de sus actividades (lo establece la Ley Reglamentaria en su -

articulo 27 en el ramo del petrOleo, 1958).(41) 

En la industria petroquimica (Ley Reglamentaria, de 1959) 

se precisa que tmicamente la nación, por medio de P•tr6leos Mexicanos 

6 empresas subsidiarias de dicha institución, podr! dedicarse a los d! 

ferentes aspectos de la petroqu1mica b!sica. A la iniciativa privada 

s6lo se le concede, la elaboración de productos que sean resultado de 

procesos petroqutmicos secundarios. 

La explotaci6n de la minerta, el articulo 14 de la Ley Mi 
nera establece que s6lo los mexicanos y las sociedades constituidas de 

acuerdo con las leyes mexicanas y que tengan la mayorta del capital -

suscrito por mexicanos, tendr&n derecho a obtener las concesiones a -

que se refiere esta ley. Los gobiernos extranjeros quedan excluidos, 

para adquirir concesiones, ni derechos mineros de cualquier especie, -

ni ser socios 6 accionistas de empresas mineras. 

El parrafo 60. del articulo 27 constitucional establece: 

que la energ1a el6ctrica corresponde exclusivamente a la naci6n, sene

rar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energta el~ctrica -

(41) Siqueiros, José Luis. "S1ntesis de Derecho Internacional Privado. 

2da, Ed., UNAM, 1971. P. 47. 
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que tenga por objeto la prestaciOn de servicios pGblicos. En esta ma

teria no se otorgar4n concesiones a los particulares y la naci6n apro

vechara los bienes y recursos naturales. 

Queda claro en este articulo quo la industria eléctrica -

es propiedad de la naci6n y que los extranjeros, personas fisicas 6 m2 

ralea, quedan excluidas do toda actividad que sea roiacionada con la -

industria el6ctrica. 

El aprovechamiento de las aguas y concesiones de los bie

nes naturales son propiedad de la naci6n. Se concederan a particula-

res 6 sociedades c~viles y comerciales constituidas conforme a las le

yes mexicanas para la explotac16n de bienes naturales. La palabra 

"particulares" debe entenderse que las concesiones podr4n ser otorga-

das a personas f1sicas extranjeras, siempre que cumplan con lo establ! 

cido en el articulo 27 constitucional, p4rrafo 7o., fracci6n I. 

Est4n reservados de mAnera exclusiva a mexicanos 6 a so-

ciedades mexicanas con cl4usulas de exclusi6n de extranjeros, las si--

9uientes actividades: 

A. Radio y televisiOn 

B. Explotaci6n forestal 

c. Transportes a6reos y marítimos nacionales 

D. Transporte automotor urbano, interurbano y en carreteras 

federales 

E. Distribuc16n de gas, y 

F. Las demás que fijen las leyes espec!fic.as 6 las disposi

ciones reglamentarias que expida el Ejecutivo Federal. (42) 

(42) Ley Para Promover la Inversi6n Mexicana y Regular la Inversi6n ~ 

tranjera. o. o. 9 de marzo de 1973. 
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C) - Limitaciones a las instituciones 

Las instituciones de cr6dito, de seguros, de fianzas y a~ 

ciedades de inversión, las leyes sobre dichas instituciones, se publi

caron en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 

1965 1 el oual establece: En ningdn momento podrgn participar en forma 

alguna, en el capital de estas sociedades, gobiernos 6 dependencias -

oficiales extranjeras, entidades financieras del exterior 6 aqrupaciÓ

nes de personas extranjeras, ftsicas 6 ll'Orales, sea cual fuere la for

ma que revistan, directamente 6 a trav6a de interp6sitas personas. (43) 

El 31 de diciembre de 1966, venci6 el plazo para que lae 

inatituciones de cr6dito, de seguros, de fianzas y sociedades de inve~ 

ai6n, a reformar sus escrituras constitutivas, a fin de insertar en -

las nisiaas la prohibici6n aludida e incluir en el pacto social que la 

infracción a dicho precepto producir& la p6rdida de la acción 6 accio

nes de Que se trata, en favor de la nación. Sin embargo, los propios 

art!culos transitorios dieron la facultad a la Secretar!a de Hacienda 

para autorizar las inversiones que se hayan realizado con anterioridad 

y que estuvieran en poder de algunas personas ó entidades mencionadas 

en la disposición prohibitiva. (44) 

Se entiende por lo anterior, que las personas flsicas ex

tranjeras, que actden por cuenta y riesgo propio, no se encuentran im

~edidas legalm~nte a llevar a cabo este tipo de inversión. 

(43) Siqueiros, op. cit., p. 52. 

(40 Ibidem, p. 52. 
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D) - La inversi6n extranjera en el r6gimen fiscal 

El sistema fiscal mexicano distingue enlre las aociedades 

mexicanas y extranjerus, so le da pr1oridad a las mexicanas, a la cual 

se le otorga ciertos beneficios que no se les da a las extranjeras. 

Debemos aclarar que cuando se trata de sociedadea •subsi

diarias• mexicanas, es decir, cuando la totalidad de su capital social, 

111enos cuatro acciones, es propiedad de una sociedad extranjera domici

liada fuera del pa{s, nuestra ley considera a esta sociedad subsidia-

ria coJ!)O nacional. Su tratamiento fiscal ser4 igual que la que otorga 

la ley a todas las·compañtas nacionales, en la que todqs los accionis

tas sean de nacionalidad mexicana. Lo que se ha tratado de evitar es 

la actuac16n directa de los inversionistas extranjeros, a través del -

establecimiento de agencias 6 sucursales en el pata, 

El C6digo Fiscal do la Federaci6n (1967) y la Ley del Im

puesto sobre Ingresos Mercantiles (1951), aon los ordenamientos que en 

forlllll especifica reglamenta el tratamiento fiscal de la inversiOn ex-

tranjera. 

Las sociedades extranjeras se encuentran en desventaja, -

en relaci6n a las sociedades mexicanas, para distinguirlo citaremos 

los si9uientes ejemplos: 

A. Nos pueden deducir el S\ para reserva legal a que se refiere 

el articulo 20 de la Ley General de Sociedades mercantiles. 

B. No podrán deducir de sus utilidades ninguna cantidad por con

cepto de reinversi6n. 

e, Consecuencia directa de lo anterior es que las utilidades ob

tenidas en Mdxico, independientemente de que se paguen efectivamente -

como dividendos, cruzan el impuesto sobre rendimiento de capital. 
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o. Est!n excluidos de los beneficios quo otorga la Ley de Fomen

to a Industrias Nuevas y Necesarias, (45) 

E) - Condici6n de personas morales extranjeras 

El articulo 25 del C6digo Civil enumera las diferentes 

clases de personas morales que se reconocen. En una de sus fracciones 

incluye a las sociedades civiles y mercantiles, a las primeras les de

dica un cap1tulo especial, el cual se titula, "De las Asociaciones y -

de las Sociedades Extranjeras," en dicho capitulo establece que para -

que puedan ejercer sus actividades en el distrito y territorios feder! 

les, deber4n estar autorizadas por la Secretaria de Relaciones Exteri2 

res. Para que se pueda hacer dicha autorizaci6n deberSn comprobar lo 

aiguient"e; (art1culo 2737 - C6di90 Civil) 

I. Que est4n constitu1das con arreglo a las leyes de su pata y 

que sus estatutos nada contienen que sea contrario a las leyes. mexica

nas de orden pablico. 

II, Que tienen representantes domiciliados en el lugar donde -

van a operar, suficientemente autorizado para responder de las obliga

ciones que contraigan. 

Una vez concedida la autorizaci6n por la Secretaria de R! 

laciones Exteriores, pueden inscribirse en el registro los estatutos -

correspondientes. 

En esta disposici6n citada del C6di90 Civil del Distrito, 

se refiere G.nica.mente a asociaciones y sociedades extranjeras civiles 

que se desarrollan dentro del distrito y territorios, pero no señala -

(45) Siqueiros, op. cit., p. 54. 
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que abarca a los Estados, por lo cual se trata de actividades sujetas 

a la jurisdicci6n local. 

En lo dicho anteriormente so desprende que so refiere On! 

camonte a las aocicdndes mercantiles y nsociaciones civiles en general 

pero no a sociedades mercantiles especiales, como ejemplo las institu

ciones de crAdito y organizaciones.auxiliares. 

Las inversiones de las sociedades extranjeras deben hace~ 

se en t1tulos y operaciones de cr~dito otorgados a personan 6 entida-

des domiciliadas en la Repdblica y pagaderas dentro del territorio de 

la misma. Los representantes 6 comisionistas por cuenta de instituc12 

nes de banca y cr6dito del extranjero obsorvar4n las mismas normas, 

salvo en el caso de mera corresposal1a y nunca so· podr4 anunciar 6 ha

cer aparecer en los documentos que se expidan, el capital do la matriz. 

(46) 

Las compañlas de fianzas extranjeras no pueden operar en 

la Reptlblica Mexicanar se establece, en la ley, que las empresas de e! 

ta clase necesitan la autorización previa de la Secretaria de Hacienda 

y CrAdito PGblico; esta autorizaci6n s6lo se dar! á sociedades an6ni--

1114S mexicanas que tengan capital .integramente pagado de mi116n y medio 

de peaos (lo establece la Ley del 26 de diciembre de 1950, art1culos 2 

y 3). 

Las compañ1as extranjeras de seguros podr4n tener sucurs~ 

les dentro de la RepOblica, siempre que cumplan con los preceptos so-

bre sociedades extranjeras que les iJllpone la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, en el cual deberán de señalar el capital con que trabajan 

(46) Arce, Alberto G. "Derecho Internacional Privado." 7a. Ed., Uni

versidad de Guadalajara, 1973. P. 81. 
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dichas sucursales y que deber& de ser como mtnimo quinientos mil pesos, 

en cada uno de los ramos do seguros de automóviles, cr4dito y diversos. 

Necesitan la autoriz~ci6n del gobierno federal, cumpliendo con las pr! 

venciones de ley, demostrando que tienen cinco añoB dft funcionamiento 

y que est&n autorizados para operar de acuerdo con las leyes de su pata 

de origen. Los apoderados, residentes en la ReptU>lica, necesitan estar 

autorizados parR representarlos sin limitaci6n de facultades. Deben -

estar sujetos a las disposiciones de la Ley de Seguros, sobre reparti

ci6n de utilidades.(47) 

t47) Arce, op. cit., p. 82. 
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CAPITULO VI 

VI - CARACTERISTICAS MIGRATORIAS EN EL NUEVO 

ORDENAMIENTO SOBRE POBLACION 

A) - Nueva Ley General de Poblaci6n 

B) - Calidades migratorias 

l) - Internaci6n 

2) - Estancia ilegal 

3) - Expuls16n 
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A) - Nueva Ley General de Poblaci6n 

El art!culo 73, fracción XVI de nuestra Carta Magna esta

blece: "El Congreso tiene facultades para dictar leyes sobre naciona

lidad, condici6n jurtdica de los extranjer~s, ciudadanta, naturaliza-

c16n, emigraci6n e :!.nmigraci6n y salubridad general de la Reptú>lica," 

Es sin lugar a dudas que este precepto constitucional es 

el fundamento para que el Estado Mexicano, en ejercicio de su sobera-

nta, promulgara la nueva Ley General de PoblaciOn, la cual, con diver

sas modificaciones, se expidió en el Diario Oficial el 7 de enero de -

1974. De conformidad con esta Ley, corresponde al Ejecutivo Federal, 

por conducto de la Secretarta de Gobernación, dictar 6 promover, en su 

caso las medidas adecuadas para resolver los problemas demográficos n! 

cionalea, 

La Ley antes citada establece que el aumento de la pobla

ción debe procurarse por la irunigraciOn interna y externa. 

Es indudable que el esptritu de este ordenamiento jurtdi· 

co se refleja en los arttculos 32 y 34 de la propia Ley. 

El articulo 32 establece que la Secretaria de Gobernación 

fijar!, previos los estudios demogr!ficos correspondientes, el nQmero 

de extranjeros cuya internaci6n podr& permitirse al pats, ya sea por -

actividades 6 por zonas de residencia, y sujetar& a las modalidades 

que juzgue pertinentes, la 1nrni9raci6n de extranjeros, segdn sean sus 

posibilidades de contribuir al progreso nacional. 

El articulo, 34 dice que la Secretaria de Cobernaci6n po-

drl fijar a los extranjeros que se internen en 91 pa1s las condiciones 

que estil'lle convenientes respecto a las actividades a que habr!n de de

dicarse y al lugar 6 lugares de su residencia. Cuidar! asimismo de 
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que los inmiqrantes sean elementos dtiles para el pata y de que cuen-

ten con los ingresos necesarios para su subsistencia y, en su caso, la 

de las personas que eatdn bajo su dependencia econ6mica. 

De los art1culos enunciados con anterioridad, se despren

de que la Ley General de Poblaci6n se caracteriza precisamente por co~ 

ceder a la Secretaria de Gobernaci6n amplias facultades discrecionales 

en materia de 1nmigrac16n, lo que se v16 en las anteriores leyes. 

Indudablemente, en lo estipulado en el anterior precepto, 

y m!s all! de los límites de la discrecionalidad, puesto que queda 

pr4cticamente a criterio del Ejecutivo determinar las razones por las 

cuales la internac10n de extranjeros puede poner en peligro el equili

brio econOmico y social de la Repdblica. 

El maestro Gaxiola Ramos comenta que no es aconsejable 

dar a la administración pl1blica facultades tan amplias en esta materia, 

puesto que, por razOn natural, la administraci6n tiende a abusar de 

ellas, y negarse a admitir extranjeros sin que haya razones verdadera

mente científicas, ni jur!dicas para hacerlo. (48) 

En la nueva Ley de 1974, como una innovación, se les da a 

los investigadores, t~cnicos y cientificos extranjeros la importancia 

que les corresponde. De esta manera, el art!culo 36 dispone que la 

Secretaria de Gobernaci6n tomará las medidas necesarias para ofrecer -

condiciones que faciliten el arraigo y asimilaciOn de extranjeros in-

vestigadores, científicos y t4cnicos. 

(48) Arellano Garc!a, Carlos. "Derecho Internacion~l Privado," Edit!?_ 

rial PorrGa, México, 1974. 
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D) - Calidades migratorias 

l) .. Internaci6n. El ardculo 4l de la Ley General de Poblaci6n 

establece que los extranjeros podr4n internarse legalmente en el pals 

como inmigrantes y no inmigrantes. 

Inmigrante es el extranjero que se interna legalmente en 

el pats con el prop6sito de radicarse en 61, en tanto adquiere la cal! 

dad de inmigrado (articulo 44 de la Ley), 

Loa inmigrantes se aceptaran hasta por cinco años y tia-

nen obli9aci6n de comprobar, a satisfacci6n de la Secretar!a de Gober

nacian, que astan cumpliendo con laa condiciones que lea fueron señal! 

das al autorizar su internao16n y con las dern4s disposiciones migrato

ria• aplicable• a fin de que aea refrenada, si procede, ª" documenta--, 
ci6n migratoria (articulo 45). 

La Ley General de Poblaci6n en forma lilllitativa enuncia, 

en el arttculo 48, las diversas hip6tesis en que se permite la intern! 

c16n de extranjeros como inmigrantes. Estas hip6tesis son las si9uie!l 

tes: 

I. Rentista. Para vivir de sus recursos traidos 

del extranjero, de loa intereses que le pro-

duzca la inversión de su capital en certific! 

dos, t!tulos y bonos del estado 6 de las 

instituciones nacionales de cr6dito u otras -

que determinen la Secretarta de Gobernaci6n 6 

de cualquier ingreso permanente que proceda -

del exterior. La Secretar1a de Gobernación -

podd autorizar a los rentistas para que pre! 

ten servicios como profesores, cienttficos 6 



t6cnicos, cuando estime que dichas activida· 

des resulten ben6ficas para el pa1s. 

II. Inversionistas, Para invertir su capital en 

la industria, de conformidad con las leyes -

nacionales, y siempre que la inversión con-

tribuya al desarrollo económico y sociaÍ del 

pata. 

111. Profesional. Para ejercer una pro!esi6n s6-

lo en casos excepcionales y previo registro 

del t1tulo ante la Secretarla de Educación -

PGblica. 

IV. Cargos de confianza, Para asumir cargos de 

dirección u otros de absoluta confian1a en -

eiapreaaa 6 instituciones establecidas en la 

rept\blica, siempre que a juicio de la secre

tarla de Gobernaci6n no haya duplicidad de -

cargos y que el servicio de qua se trate ª111! 

rite la internación, 

v. Cient1fico. Para realizar 6 dirigir 1nvest! 

gaciones cient1f1cas, para difundir sus cong, 

.. cimientos cient!ficos, preparar investigado

res 6 realizar trabajos docentes, cuando es

tas actividades sean realizadas en inter6s -

del desarrollo nacional a juicio de la Seer! 

tarta de Gobernaci6n, tomando en considera-

ci6n la informaci6n general que al respecto 

le proporcionen las instituciones que estime 
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conveniente consultar. 

VI. T6cnico. Para realizar investigación apliC,! 

da dentro de la producción 6 desempeñar fun

ciones tAcn1cas 6 ospeoializadas que no pue

dan ser prestadas, a juicio de la Secretaria 

de Gobernación, por residentes en el pa1s. 

VII. F!Ulliliares. Para vivir bajo la dependencia 

económica del cónyuge ó de un pariente con-

sangu1neo, inmigrante, inmigrado 6 mexicano 

en linea recta sin 11mite de grado 6 trane-

veraal hasta el segundo. 

toa hijos y hermanos de los solicitantes s6-

lo podrtn admitirse dentro de esta caracte-

rtstica cuando 1ean menores de edad, 1alvo -

que tengan impedimento debidamente comproba

do para trabajar 6 est6n estudiando en forma 

estable. 
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El no inmigrante es el extranjero que con permiso de la -

Secretarla de Gobernación, se interna al pata en forma temporal y sin 

el propósito de radicarse en el mismo, dentro de alguna de las siguie!l 

tes caracter!sticas: (articulo 42 de la ley) 

I. Turista. Con fines de recreo 6 de salud, P! 

ra actividades arttsticas, culturales 6 de-

portivas, no remunedadas ni lucrativas, con 

temporalidad m!xima de seis meses improriog! 

bles. 



Il. Transmigrante. En tr!nsito hacia otro país y 

que podr4 permanecer en el territorio nacional 

hasta por treinta d1as. 

111. Visitante. Para dedicarse al ejercicio de al

guna actividad lucrativa 6 no, siempre que sea 

licita y honesta, con autorizaci6n para perma

necer en el país hasta por seis meses, prorro

gables por una sola vez por iqual temporalidad, 

excepto si durante su estancia vive de sus re

cursos traídos del extranjero, de las rentas -

que estos produzcan 6 de cualquier ingreso pr2_ 

veniente del exterior, 6 para actividades cie!l 

tíficas, t6cnicas, art1aticas, deportivas 6 ai 

milarea, en que podr&n concederse dos prorro--

gas mas. 

IV. Consejero. Para asistir a asambleas 6 sesio-

nes de consejo de administración de empresas 6 

para prestarles asesorías y realizar temporal

mente funciones propias de sus facultades. Es 

ta autorización serl hasta por seis meses, im

prorrogable, con permiso de entradas y salidas 

mOltiples, y la estancia dentro del país en C! 

da ocasión sólo podr! ser hasta de treinta d1-

as improrrogables. 

V. Asilado político. Para proteger su libertad 6 

su vida, de persecusiones políticas en su pa1s 

de or1gun, autorizado por el tiempo que la Sc

cretar!a juzgue conveniente, atendiendo a las 
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circunstancias que en cada caso concurran; si 

el asilado pol1tico se ausenta del pata, per

der& todo derecho a regresar, salvo que haya 

aalido con permiso expreso de la Secretaria, 

VI. Estudiante. Para iniciar, completar 6 perfe~ 

cionar estudios en planteles educativos 6 

instituciones oficiales 6 particulares incor

porados, con pr6rroqas anuales, y con autori-

1aci6n para pertenecer en el pata s6lo el 

tiempo que duren sus estudios y el que sea n!. 

cesario para tramitar u obtener la documenta

ci6n eacolar re1peotiva, pudiendo auaentar 

del pata cada año, basta por ciento veinte -

dtaa en conjW\to. 

VII. Visitante distinguido. En casos especiales, 

podrtn otorgarse peraJ.aoa de corteata para 

internarse y residir en el pata, hasta por 

seis meses, a investigadores, cienttficoa 6 -

hUJ11Aniatas de prestigio internacional, 

VIII. Visitantes locales. Las autoridades de migr! 

ci6n podrln autorizar a los extranjeros a que 

visi~en puertos marltimos 6 ciudades fronte-

rizas sin que su permanencia exceda de tres -

dtas. 

IX. Visitante provisional. La Secretarla de Go-

bernaci6n podr4 autorizar como excepci6n has

ta por treinta d!as, el desembarco provisio-

nal de extranjeros que lleguen a puertos de -
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mar 6 aeropuertos con servicio internacional, 

cuya documentaci6n carezca de algdn requisito 

secundario. 
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Acerca de las calidades migratorias estudiadas conviene -

dejar establecido que, por disposici6n expresa de la.Ley, arttculo 58, 

ningdn extranjero podr! tenor dos calidades 6 caractertaticas migrato

rias aimult!neamente. 

Inmigrado es el extranjero que adquiere derechos de radi

caoidn definitiva en el pata. Para adquirir dicha calidad es neoeaa-

rio: 

A. Residir legalmente en el pata durante cinco añosr 

B. Haber observado las disposiciones de la Ley de Poblacion y su 

re9lamento1 

c. QUe sus actividades hayan sido honestas y positivas para la -

comunidad1 

o. Solicitar, en los plazos que señala el reglamento, el otorga

miento de su calidad de inmigrador 

E, Obtener declaraci6n expresa de la Secretarta de Gobernaci6n. 

El inmigrado puede dedicarse a cualquier actividad ltcita, 

con lás limitaciones que imponga la Seoretar!a de Gobernaci6n, de acu

erdo con el reglamento y dem!s disposiciones aplicables. 

2) - Casos de estancia ilegal 

Xavier San Marttn y Torres, dice que la internaciOn ile--

9al de los extranjeros adquiere muchos aspectos, pero que se pueden r! 

ducir a tres: 

a) w Las internaciones subrepticias que llevan la presunción 
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de ll!Ala f61 

b) - Las 1nternacionoa oriqinadaa por una equivocaoi6n de d2 

cumentac16n en el momento de extendorlar 

c) • Las deserciones de los tripulantes. en los medios de co

municaci6n que tocan el territorio nacional, sus puer-

tos 6 fronteras. 

La primera de ellas, independientemente de que puede ea-

tar catalo9ada en loa cOdiqoa penales, ea un acto merecedor, a todas -

luces, de la 1anc16n m!xima1 deportac16n. (49) 

Deportar es obligar a un extranjero a salir del pata ou~ 

do no reGna 6 deje de reunir loa requ11ito1 aanitarios y mi9ratorio1 -

necesario• para su internac16n y permanencia en el pata. 

La• internaciones, cuya ile9alidad proviene de un acto -

equivocado en el 1110mento de extender la docU111entaci6n, ae debe difere~ 

ciar de dos aspectos: 

1) • Cuando tal equ1vocaci6n no afecta a la persona si

no a la calidad migratoria, en cuyo caao cabe rectif1caci6n inmediata

mente que se descubra la ilegalidad. 

2) - cuando el error ea de persona y en este ca10 debe 

procederse a su inmediata deportaci6n, pues debe considerara• como una 

internaci6n subrepticia. 

En las internaciones provenientes de las deserciones rea

lizadas por 101 miembros de laa tripulaciones en 101 medios de comuni

caci6n, equiparables a las internaciones subrepticias, tienen adem41 -

(C9) San Martfn y Torres, Xavier, •Nacionalidad y Extranjerta.• Hfx! 

co, D. F., 1954. P. 166 
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la particularidad de tener a un segundo responsable, que es la persona 

f1sica 6 moral propietaria del transporte del que desert6, 6 sus sign! 

tarios, representantes 6 apoderados. Por esta responsabilidad, debe -

limitarse a ln obligaci6n de reembarque y pago de sanciones pecunariae 

al desertor, pues es l6g1co suponer que este obr6 por su propia cuenta 

y la responsabilidad del otro es derivada. 

La estancia de extranjeros puede revestir por lo que toca 

a su situaciOn irregular, dos aspectos principales: 

a) - Estancia irregular propiamente dicha y 

b) - Estancia ilegitima. 

La primera es el resultado de alguna condici6n general 

que dejO de ser comprobada por el extranjero ante la autoridad compe-

tente, pero que existi6 en realidad, ejemplo; las subsistencias de 

inversiones, d• matriJtlonio, de dependencia econ6mica, etc. En estos -

casos, demostrando plenamente que durante los perlados no refrendados, 

existieron las condiciones, bien puede conceder el Estado la revalida

ci6n de estancia, imponiendo una sanci6n pecunaria por extemporaneidad 

en la comprobaci6n siempre y cuando esta omisi6n nÓ venga a constitutr 

una falta reiterada y grave, que lleve a estimar como indeseable la e!!. 

tancia del extranjero. (51) 

La estancia ilegal del extranjero en el pa1s, no permite 

revalidaci6n por parte del Estado, ya que la simple enunciaci6n de es

tancia ilegal impide el fundamento legitimo para dicha re9ularizaci6n. 

La Secretarla de Gobernac16n, en el oficio en que autori

za la internaci6n del extranjero, fijar! las actividades a que puede -

(51) San Marttn y Torres, Xavier, op. cit., p. 164. 
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dedicarse durante su estadta en el pata. Si el interesado desea ejer

cer actividades diversas a las que le fueron expresamente autorizadas 

en un principio, dcber4 obtonor el permiso de la dependencia federal -

competente¡ en caso contrario, se expone a una sanci6n pecunaria 6 a -

wu expulai6n del pata. 

3) - Expula16n 

El artículo 33 de la Constituc16n establece que el ejecu

tivo de la uni6n tendr& la facultad exclusiva de hacer abandonar el t! 

rritorio nacional, inmediata!llente y sin necesidad de juicio previo, a 

todo extranjero cuya permanencia ju1gue inconveniente. 

Considero que la expulsi6n debe obedecer a motivos V4li-

dos y que no 1ean arbitrarios, o sea, que haya una causa que juatifi-

que dicho acto. 

Verdross afina& que en el Derecho Internacional, la expul 

si6n es licita, si hay motivos 1uficie.ntes para ello y que pueden red~. 

cirse a las siguiente• categortas: 

a) - Poner en peligro la seguridad y el orden del Estado de res! 

dencia, por ejemplo: mediante la a9itaci6n polttica, enfer 

medades infecciosas, IQOdales inmorales¡ 

b) - Ofenea inferida al Estado de re•idencia1 

e) - Amenaza u ofensa a otros Estadosr 

d) - Delitó cometido dentro 6 fuera del pats1 

e) - Perjuicios econ6micos ocasionados al Estado de residencia, 

por ejemplo: mendicidad, vagabundeo 6 incluso, simple fal

ta de mediosr 

f) - Residencia en el pa!s sin autorizac16n. (52) 

t.· (52) Verdrosa, op. cit., p. 304. 
~ 
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CAPITULO VII 

VU: - EVALUACION CRITICA SOBRE LA NUEVA 

LIY GENERAL DB POBLACION 



EVALUACION CRITICA SOBRE LA NUEVA LEY GENERAL DE POBLACION 

En el cap!tulo primero de esta Ley se establecen las atr! 

buciones de la Secretar!a de GobernaciOn, la cual conserva amplias fa

cultades discrecionales y que no es aconeejable dar a la administraci6n 

facultades tan amplias en esta materia puesto que por raz6n natural, -

la administraci6n tiende a abusar de ellas. 

El articulo 2do. señala el objetivo de esta Ley y a conti 

nuaciOn se establecen las atribuciones do las autoridades competentes 

en materia de poblaci6n. En el t6pico de poblaci6~ el Ejecutivo Fede

ral actOa por la Secretarla de Gobernaci6n. 

Las finalidades de la Ley, lo establece el art!culo Jo.: 

Para loa fine• de est4 Ley, la Secretar!a de Gobernaci6n dicta y eje-

cuta 6, en su caso, promueve ante las diversa1 dependencias 6 entida-

des correapondientes, 1.as medidas neceaarias para 1 

•x. Adecuar los programas de desarrollo econ6mico y ao--

cial a las necesidades que plant6en el voldmen, estructura, din&mica y 

distribuci6n de la poblaciOn1 

II. Realizar programas de planeaciOn familiar a través -

de loa servicios educativos y de salud pdblica de que dispon9a el sec

tor pdblico y vigilar que dichos programas y los que reali1en or9anis

l.'llOS privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos 

fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las familias, con 

el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la 

poblaci6n, as1 como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos hu 

manos y naturales del pa!s1 

III. Disminuir la mortalidad. 

IV. Influir en la din4mica de la poblaci6n a tr&v6a de 
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los sistemas educativos, de salud p1lblica, de capacitaci6n profesional 

y t8cnica y de protecci6n a la infancia y obtener la participaci6n de 

la colectividad en la soluci6n de los problemas que la afectan1 

v. Promover la plena integraci6n de los grupos margina-

dos al desarrollo nacional1 

VI. Sujetar la 1nmigraci6n de extranjeros a las modalid! 

des que juzgue pertinente; 

VII. Restringir la emi9raci6n a nacionales cuando el in

ter8s nacional as! lo exija¡ 

VIII. Procurar la planificaci6n de los centros de pobla

c16n urbanos, para asegurar una efica1 prestaci6n de los servicios que 

se requieran1 

IX. Estimular el establecimiento de fuertes nQcleos de -

poblaci6n nacional en los lugares fronterizos que se encuentren esca-

samente poblados1 

X. Procurar la movilización de la poblaci6n entre disti!l 

tas regiones de la repQblica con objeto de adecuar su distribuci6n ge~ 

qr3f1ca a las posibilidades de desarrollo regional, con base en progr!. 

mas especiales de asentamiento de dicha poblaci6n1 

XI. Promover la creac16n de poblados, con la finalidad 

de agrupar a los nQcleos que viven geogr4ficamente aislados¡ 

XII. Coordinar las actividades de las dependencias del -

sector pQbli~o federal, estatal y municipal, as! como las de organis-

mos privados para el auxilio de la poblaci6n en las 4reas en las que -

se prevea u ocurra algOn desastre," 

Evaluaci6n critica general. 

El problema demogr!f ico ha venido recibiendo en los 
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dltimos años una· fuerte carga pol1tica, en virtud de que en general 

los Estados Unidos y otros pa!sea desarrollados de la esfera capitali! 

ta han presionado al ~ercer Mundo - entre ellos M6xico - para que se -

reduzcan las tasas de crecimiento de la poblaci6n, lo cual significa -

fundamentalmente reducir las tasas de fecundidad. 

A este respecto, la Ley General de Poblaci6n que analiza

mos, fracciones II y IV, es muy clara1 persigue reducir la tasa de ere 

cimiento de la población. Consideramos que es muy importante para los 

fines, I, II y IV de la presente Ley, que la pol!tica de poblaci6n que 

se lleve a cabo en M6xico, se reali1e dentro de un marco libre de pre

siones externas y se llegue a ella a travfs del ex4rnen de la signifi·

cac16n de las taaaa de incremento demogr4fico en relación con las po-

aibilidades de cr.cimiento econ6m.ico, la1 tensiones sociales que •• -

puedan crear a 111ediano y a largo pla10 y la disponibilidad de recursos 

naturales cr1ticos, en especial superficies de cultivo y ciertas mate

rias primas b!sicas. El gobierno mexicano no debe descuidar en absol~ 

to la necesidad de impulsar el desarrollo econ6mico y social y las 

transformaciones que ello supone, el incremento demogr4f ico del pata -

tendr4 que reducirse a mediano y a largo plazo para que en lugar de -

ser un elemento de signo negativo, contribuya mediante un descenso de 

la tasa de crecimiento a hacer reales las posibilidades de desarrollo 

sin agravar tensiones ya existentes 6 conducir a la postre a volOmenes 

sumamente grandes de des9J11pleo y auhempleo. 

Adem!s, el gobierno de M8xico debe tornar en cuenta el he

cho de que exista una demanda latante de plan1ficaci6n familiar demos

trada, tanto por la persistencia de aborto clandestino y primitivo, c2 

mo la creciente utilizaci6n de servicios privados de planif icaci6n fa· 

miliar, sobre todo por los sectores de bajos ingresos. 
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Ahondando un poco rnSs en el punto lII del capitulo I de -

la misma Ley, en lo referente a la plnneaci6n familiar, os necesario -

que los programas que lleven n cabo las diversas instituciones do ser

vicio pllblico del gobierno adopten nuevas actitudes. Eota nueva acti

tud debe tomar en cuenta que el cambio constante as indispensable y 

que hay que responder con coherancia ante el medio ambiento y no dejar 

que esas instituciones contin~en con estructuras y sistemas 6 estilos 

de toma de decisiones justificadas en función do su historia y no en -

función de su futuro. Las dificultades que los programas tienen que -

enfrentar son cada vez m!s complicadas debido a que la planif icaci6n -

familiar ha entrado a la fase pol1tica de su historia y en ese campo -

hay muchos escollos ante las cuales la candidez puede ser peligrosa. 

La velocidad con que los cambios están ocurriendo obligan 

a estar constantemente innovando y no se puede correr el riesgo de ser 

saltados y dejados atr4s; se tienen que perfeccionar las instituciones 

a trav6s de sus componentes hwnanos y tomar las decisiones consideran

do los nuevos factores en juego. 

Las ventajas de la actividad de planeaci6n saltan a la 

v1spera aunque involucran una fuerte inversión en tiempo por parte de 

todos, 

Sin embargo, el rendimiento resultante lo justifica. Cl! 

ro está que el rendimiento, en los programas de planeaci6n familiar, ~ 

s6lo es mediablc en relación a lo programado para un periodo bien de-

terminado de tiempo, o sea el monto logrado de los objetivos previa--

mente trazados. 

Esto nos lleva a la conclusión de que todo lo dicho se 

quedará en mera teor!a, si no hay una conciencia cl~ra, a nivel direc

tivo del cambio de los tiempos; si los que dirigen la planificación 
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familiar no se percatan de que se tiene que adoptar un nuevo tipo de -

direcciOn, una direcciOn din!m.ica, participativa y liberada de la ad-

ministraci6n propiamente dicha para dedicar m&s esfuerzo a la coordin! 

ci6n de elementos, do recursos y oportunidades¡ una dirccoi6n flexible 

que no se deje dominar por la riqide1 de la tdcnica y quo sea de fran

ca apertura y de profundo sentido humano. 

Las fracciones V, VIII, X y XI son sin duda importante• -

dentro del contexto de la pol!tica demoqr&!ica y esto mae que nada de

bido a que la distribuciOn de los mexicano• dentro de su propio terri

torio es una do las variables lllAs i.llpOrtantos de la poblac16n. 

Hay una !ntillla relaoi6n entre la distribuoi6n de la pobl!, 

ci6n dentro del territorio y loe nivel•• de vida y el desarrollo naci2 

nal. En ningdn pa!s del 111Undo, la poblaci6n esta perfectamente repar

tida, pero lo esta menos en pa!ses oOlllO M&xico, en donde por distintas 

causas histOricas, econ6mioaa y socialea se han venido creallifq polos -

de desarrollo y zonas deprimidas. ConaiderA1DOs que la Ley a.Reral de 

PoblaciOn debe intentar que dentro del ajuste de la pol!tica demoqr4f!. 

ca a la polttica general de desarrollo, se tOJ11e en cuenta la conveni-

encia de estimular todas las medidas, de crear todas las pollticas ~e!!. 

dientes a revitalizar las aonaa deprimidas del pa!s, a distribuir equ!, 

tativa.mente la poblaci6n dentro de su contexto 9eo9r4fico, a impedir, 

dentro de lo pos~ble, las miqracionea del medio rural hacia las aonas 

urbanas, a arraigar lllAs al campesino y al hombre productor del campo -

dentro de au zona, creando condiciones de vida econ6micas y sociales -

m!a positivas para ese arraigo y estableciendo ta.rnbi~n principios como 

el de doscentralizaci6n administrativas, que propendan a evitar la coa 

centraciOn de la poblaci6n en los grandes centros urbanos. 

Otra cosa que es necesario contribuir a hacer es conjugar 
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a miles de pequeños poblados que existen en toda la Rep~blica. La 

fragmentación de la poblaci6n, dentro del territorio nacional, es uno 

de los problemas m~s serios y tarnbi~n el de hacinamiento de grandes n~ 

cleos urbdnos de desocupados 6 subocupados, dentro u alrededor de las 

grandes ciudades. 

Varias medidas se deberán dictar para desestimular esta -

fragmentaci6n y por lo contrario, estimular esta fragmentac16n y por -

lo contrario, estimular que la industria y las fuentes productivas no 

se concentren en las grandes ciudades y sigan actuando como polos de -

atracciOn para las masas rurales campesinas que, por otra parte, al s~ 

lir de su propio medio productivo, dejan de lado,sus ocupaciones natu

rales y han pro1110vido un descenso 6 un crecimiento menos rápido de la 

producci6n de alimentos y en general de las actividades agropecuarias. 

Una vez hecho el analisis sobre los problemas demogr!fi-

cos internos, haremos una evaluaci6n respecto a las cnlidades migrato

rias a que están sujetos los extranjeros para internarse en el pa1s. 

En la parte referente a la migraci6n internacional, ana-

lizarernos las diferentes clases de calidades migratorias, como son los 

no inmigrantes, inmigrantes e inmigrados. 

Principiaremos por mencionar las garant!as que le otorga 

nuestra Constituci6n a los extranjeros. En su articulo lo. establece: 

En los Estados U~idos Mexicanos todo individuo gozará de las garant!as 

que otorga. esta Const1tuoi0n, las cuales no podrán restringirse ni su! 

penderse, si no en los casos y condiciones que ella misma establece. 

El artículo 33 de nuestra Carta ~~gna define a los extra~ 

jaros como aquellos que pos,en las calidades determinadas, en el artí

culo 30 de la misma, manifestando que tienen derecho a las qarant!as -

individuales que otorga el capitulo l, titulo primero. 
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Se entiende por esto que los extranjeros gozan del dere-

cho do igualdad ante la ley de igual protecci6n bajo la misma, sin 

distinguir raza, color, sexo, religi6n, idioma, etc. Tienen derecho a 

la libertad, a la vida y la seguridad de las personas, igual derecho -

tienen de acudir A11te los tribunales, cuando se les viole los derechos 

establecidos, ya que estas garant1as las marca nuestra Constituci6n. 

En esta nueva Ley de Poblaci6n se les dan amplias facult! 

des a la Secretarla de Gobernaci6n, para que determino el ntlrnero de 

extranjeros que puedan internarse al pata y queden sujetos a las moda

lidades que juzgue.pertinente la inmigraci6n de extranjeros, la esta-

blece el articulo 32 de la núsma Ley. 

En esta nueva Ley de 1974, como una innovaci6n, se les da 

preferencia a los investigadores, cient!ficos y técnicos para que con

tribuyan al desarrollo de M6xico, en aspectos en que no estamos prep! 

rados 6 no estamos suficientemente capacitados para desarrollarnos. 

En este punto estoy completamente de acuerdo para darles 

dicha tarea a los extranjeros, ya que es muy importante para nuestro -

desarrollo cient!fico y técnico. Pero debe cuidar que estas personas 

sean elementos Otiles para el pats, aunque esto lo prevée el articulo 

34 de la Ley1 hemos tenido experiencias anteriores, en que se han con

tratado esta clase de servicios, sabemos que todavta una parte de los 

inmigrantes que se internan bajo la promesa de cumplir todos los requ! 

sitos migratorios, se dedican a realizar actos de comercio que no es -

precisamente a lo que han venido y a todas clases de actividades exclu 

!das para ellos. 

Haremos el analisis de las calidades migratorias que men

cionamos al principio en las cuales veremos las caractertsticas del no 

inmigrante y del inmigrante hasta adquirir la calidad de inmigrado, al 
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cual considero que se le deber1a denominar, •condici6n de inmigrado", 

sobre el cual hablaremos posteriormente. 

Principiaremos con analizar el artículo 42 de la Nueva 

Ley General de Poblaci6n, la cual habla sobre el no inmigrante en las 

diferentes caraotertaticas1 har6 el analiaia correspondiente al turis

ta, transmigrante, visitante y visitante distinguido, 

La Ley dice que el no inmigrante ea el extranjero que, 

con perl'lliso de la Secretarla de Gobernaoi&n, se interna en el pata te~ 

por~niente dentro de algunas de las siguientes caracter1aticaa1 

Turista. Ea el que se interna en el país con fines de r! 

creo 6 de salud, para actividades arttsticas, culturales 6 deportivas 

no reanmeradaa con temporalidad lllxi.a de seis meses improrrogables. 

Por lo que se ha visto en esta fracci6n, entendelllO& que -

la Secretarla de Gobernacidn concede al turista un m4xil!IO de seis me-

aes y que tiene la facultad para restringir dicha temporalida~ d aus-

penderla, segdn loa 1110tivoa que establece el artículo 37 de esta Ley. 

Tambiln se establece que ea de cartcter improrrogable su 

estancia en el pata, y que ea con fine• de recreo 6 de salud, activi-

dadea arttsticaa, culturales 6 deportivas, no remuneradas. 

Estas son las condicione• a que eattn sujetos loa no inm! 

grantes turistas y tambi4n debertn llenar loa requisitos que se esta-

blecen al resto de los extranjeros en el articulo 62 de la Ley General 

de Población, el cual enU111eraremos: 

I. Presentar el certificado de buena salud física y mental1 

II. Aprobar el extmen de las autoridades sanitarias; 

III. Presentar a las autoridades de migraci6n los informes que 

se le aoliciten1 

IV. Identificarse por medio de docW11entos idóneos y aut6ntico• 
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y, en su caso, acreditar su calidad migratoria1 

v. Presentar el certificado oficial de sus antecedentes, expe

dido por la autoridad donde hayan residido. 

Vl. Llenar los requisitos que se señalen en sus permisos de in 

ternaoi6n. 

En este breve recorrido se establecieron algunas de las -

caracter!sticas que tiene el extranjero como turista, durante su legal 

estancia en el pata, ya que son con fines de recreo 6 de salud, cient! 

ficas, arttsticas 6 deportivas, siempre y cuando no sean remunerativas. 

Por lo tanto, el l~gislador no previO que el objeto esencial del turi! 

ta que se interna con el Animo de recreo puede darse la posibilidad de 

qua el extranjero se intern6 en el pata para reali1ar actividades en -

las cuales puede obtener un lucro repreaentando a determinadas perso-

nas 6 inatituciones del exterior y aat por este hecho, evade el pago -

de impuestos que le corresponden. Por lo tanto, considero que no se -

le debe dar la caracter!stica de turista, sino la de visitante, ya que 

se establece que este podr& dedicarse al ejercicio de una actividad -

l!cita la que puede ser lucrativa 6 no. 

En lo que so refiere al transmigrante, sus carac~er!sti-

cas se encuentran en la fracci6n II del art!culo 42, la cual establece 

qui~n es transmiqrante; es el que va en tr4nsito hacia otro pa!s y que 

podr! permanecer en este territorio nacional hasta por treinta d!as. 

El transmigrante es el extranjero que va a un pats deter

'minado y que tiene que pasar por territorio nacional; se verá en la n! 

cesidad de pedir a las autoridades del pa!s un permiso para transitar 

por su suelo para llegar a su destino, ya que el objetivo del transmi

grante al cruzar por territorio nacional es ir con destino a otro. 

Por lo tanto, considero que se deber!a reducir la 
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permanencia del transmi9rante, ya que el cruce de nuestro territorio -

no demorar!a tanto contando con loa transportes que existen en la actu! 

lidad y que podrtan ser en un corto tiempo, estipulado para ello. 

Hablare.moa de la fracci6n III del artículo mencionado, el 

cual trata al extranjero visitante, que son aquellos que se internan -

en forma temporal al pata para dedicarse al •jercicio de una actividad 

lucrativa 6 no, aiempre que sea l1cita y honesta, con autorizaci6n de 

permanecer en el pata haata por seis meses prorrogables por una sola -

vea por igual temporalidad, excepto si durante su estancia vive de sus 

recurso• tratdoa del extranjero, de laa rentas que estos produzcan 6 -

de cualquier ingreao proveniente del exterior 6 para actividades cien

t1ficas, tlcnicas, art1st1cas, deportivas 6 úilllilares, en las que po-

dr1an conceder•• dos pr6rroga• .aa. 

Po4•~• d•cir que el le9ialador, al aefialar las activida

des de loa visitantes para efecto• de la• pr6rro9as de permanencia, 

hac1a referencia a las actividades tlcnica1 1 cientlficas, artlsticas, 

deportivas 6 siailarea. En mi opini&n, conaidero que •• un error de -

la ley, ya que considera con toda amplitud a toda clase de actividades 

lucrativas 6 no, dentro de estas caracteriaticas y dentro de su tempo

ralidad limitada, lea concede un plazo inicial y oportunidad de obte-

ner una permanencia por igual temporalidad, deber1a al señalar las ac

tividades en par~icular con derecho a m4s temporalidades, tal como em

pieza realizlndolo, es decir, en forma limitativa y buscar siempre el 

interes social procurando que sean positivas para el pata pero tambiAn 

limit4ndolas para que en un momento dado la autoridad administrativa -

no mal interprete y se pierda el concepto de esta calidad de no 1nmi--

9rante, ya que de otra manera el inter6s del extranjero visitante se -

podría fomentar por su arraigo econ6mico con la intenci6n de permanecer 
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definitivamente. 

Por dltimo, en relaoi6n a este artloulo, hice un breve an! 

lisis al visitante distinguido1 el articulo 42 en la fraooi6n VII ha-

bla sobre esta clase de extranjero. Dice que s6lo so aceptar& en ca-

sos especiales, de manera excepcional podr&n otorgarse perinisos de cor 

testa para internarse y residir en el pata, hasta por seis meees, in-

vestigadores, cienttficos 6 humanistas de prestigio internacional, pe

riodi.staa u otras personas prominentea. La secretarla de Gobernaci6n 

podr& renovar estos permisos cuando lo esti11e pertinente. 

La caractertstica de esta funoi6n consiste en que los per 

miaoa de corteata son otorgados en casos especiales y de manera excep

cional, o sea que no se limita al extranjero abandonar el pata a su -

terminaci6n ya que es renovable au· estancia, esto puede dar lugar a -

que el titular ca.rabie su caraotertstica 6 inclusive, la calidad migra

toria; en esto no encuentro una justificaci6n, ya que la persona que -

se interna con esta calidad migratoria, su prop6aito es de permanecer 

breve tiempo y sin &nimo de residencia, tenga un derecho que no debe -

corresponderle. Igual sucede en el caso del periodista que viene a cu 

brir un evento especial 6 a desarrollar una actividad temporal. 

Una vez analizadas las calidades de los no inmigrantes, -

toca el tema corre1pondiente a loa inmigrantes que es de suma importa~ 

cia ya que el inter6s de estos es con el &nimo de residir permanente-

mente dentro de territorio nacional. 

El articulo 44 de la Ley dice que es inmigrante el extra~ 

jero que se interna legalmente en el pata con el prop6sito de radicar

se en 61, en tanto adquiere la calidad de inmiqrante. 

Principalmente lo que voy a analizar en relación a los 

inmigrantes, son las caractertsticas que la Ley les otorga a este tipo 
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de extranjeros en el articulo 48 en sus diferentes fracciones. Princ! 

piar6 con la fracci6n I, la cual nos habla de los rontistas, establece 

dos puntos¡ los extranjeros que se internan en el pa1s para vivir de -

sus recursos tra1dos del extranjero, de los intereses que les produzca 

la inversi6n de su capital en certificados, tttulos y bonos del estado 

6 de las instituciones nacionales de cr,dito u otras que determine la 

secretarta de Gobernaci6n 6 de cualquier ingreso que proceda del exte

rior. 

Betoy de acuerdo con la internaci6n de este tipo de ex--

tranjeroa, ya que puede ser benetioioao para nueetro pa1s, en el orden 

econ6aico, ya que se trata de personas que vienen a dejar el producto 

6 renta de sus propiedade1 & posesione• al territorio nacional y que -

Gnica y exclut1iv ... nte van a eer con1Ullidores de arttculos producidos 

en el pde. 

La IAy tambiln prev6e que e1taa personas eaten preparadas 

y que sus in9re1os sean recibidos del exterior. Hay una falla que di! 

tingo, en la cual la IAy descuida totalmente el inter6s jurtdico del -

extranjero que solicita la internaci6n, ya que la Ley y su reglalll8nto 

e1tablecen que el extranjero debe pre1entar una s\llllll determinada ~a 

que se le considere ca.o rentista, aunque no po1ean otros bienes en su 

patrimonio, o sea que cualquier persona puede internarse si tiene la -

cantidad mencion~da. 

Es de recomendarse que la Ley fije un interés jurtdico de 

perl!lAnencia, que se compruebe la necesidad 6 prop6aito de residencia -

del extranjero en el pata, analizlndose cada caso concreto y tomando -

en cuenta factores subjetivos, de salud y de familia, etc. 

La fracci6n II de este arttculo habla de los inversionis

tas 1 para intervenir su capital en la industria, de conformidad con -
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las leyes nacionales y siempre que la invers16n contribuya al desarro

llo econ6mico y social del pa!s. 

Los inversionistas constituyen entre los inmigrantes uno 

de los grupos m!s importantes, debido a que traen consigo capital6s ª! 

tranjeros. Sin embargo, deber!a procurarse que estos capitales se in

crementaran y dedicaran a ramas poco explotadas 6 nuevas, ya que nues

tro pa1s es rico en recursos naturales, muchos de los cuales 6 no han 

sido descubiertos 6 no han sido debidamente explotados. 

Otro problema que existe por lo respecta a los inversio-

nistas y los inversionistas en valorea, resulta casi inoperante debido 

al poco aliciente que tienen por el hecho de que la inversi6n que tie

nen que llevar a cabo, en los caaoa de loa valorea, necesariamente de

be ser sumamente elevada para poder gozar de una cantidad auf iciente-

mente productiva en loa dividendos y as! cubrir los mtnillloa intereses 

exigidos por la Ley. 

Para contrarestar estos problemas, deber4 fijarse un mon

to que bien, podr!an tomarse en cuenta varios factores importantes en

tre ellos, el tipo de industria, comercio 6 ganader!a en que se va in

vertir, el lugar en que se efectuara la inversi6n, los costos do mate

rias primas que pretenden utilizarse, los salarios fijados en la zona. 

Por esta raz6n considero que en esta parto, la Ley General de Pobla--

c16n y su reglamento, deber!a de establecer bases distintas para ayu-

dar a la inversi6n, ya que la Ley establece una cuota fija, esta no d! 

ber!a ser si no ellstica, o sea que deber!a de marcar cantidades m!ni

mas y dejar a la autoridad a<iministrativa para que fije las cantidades 

convenientes de acuerdo con el caso especial pero siempre sin salirse 

de los casos marcados por la Ley. 

La fracci6n III habla ele los p.i:ofesionistas¡ para ejercer 
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una profesión s6lo en casos excepcionales y previo reqistro del t!tulo 

ante la Secretaria de Educac16n Pt\blica. 

Esta car~ctertstica es cOJnpletarnente inoperante, ya que -

la mislllll Ley RogllllllOntaria señala que no se conceder& la calidad de 1~ 

llliqranto a ninq11n extranjero para ejercer su profosi6n, salvo que con

curran circunstancias axcepcionales,·co1110 una eminencia en su expecia-

lidad. 

A pesar de lo anterior, nos encontramos hoy en d1a, que -

en Maxico ha crecido el nlhaero de profesionistas extranjeros, princi-

pal.mente contadores y aboqados que eat&n ejerciendo su profesi6n. Lo 

anterior ae debe, en ni opinión, no a que ae haya autorizado la inter

nacien de profeaioniata• extranjeros, sino que estos entran con calid!. 

dea llf.9ratoriaa diversa• y deaputs ae dedican al ejercicio profesional. 

Desde lue90, el principio ea que un inaiqrado puede dedicarse a la ac

tividad l!cita que desea, pero nueatra Ley na.rea claramente una re1--

tricci6n que tal vea ea inconstitucional, pero que toca combatir al C!, 

_tranjero por lllM!io del aJDParo. Sin ellbarqo, lo anterior no excluye -

que la• disposiciones de la IAy General de Profesiones deber1a aplicat 

se en forma efectiva, junto con la Ley General de Población. 

Fracci6n IV, car9oa de confianaa: Para asumir cargoa de 

direcci6n y otras de absoluta confianza' en empresas 6 instituciones e! 

tablecidas en la_RepOblica, siempre que a juicio de la Secretaria de~ 

Gobernación no haya duplicidad de cargos y que el servicio de que se -

trate a.merite la intervención. 

En la actual Ley y su reglamento , sólo fijan requisitos 

generales y en la pr(ctica se v6, por ejemplo, que a un extranjero que 

se intern6 col!IO empleado de confianza de una empresa determinada, se -

le autorize el cambio a otra empresa totalmente distinta pero con su -
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misl!IA calidad de empleado de confianza. Este es uno de los aspectos -

que se deberta corregir en la pr&ctioa y para tal fin deber1a reforma=:, 

se la Ley, conservando el carlcter de personalismo del empleado de oo~ 

fianza y añadiendo la caractertstica de insustituibilidad, ya que si -

las empresas cambian de un extranjero a otro, es de pensarse que ese -

puesto puede ser ocupado por un nacional. 

En las siguientes fracciones V y VI que habla sobre los -

cient1ficos y t•cnicos, las cuales considero que han sido aceptadas 

por parte del legislador, y esta forlllll de inm.iqraci6n debe de propici

arse por el Estado, pues de ello depende en gran parte la efectiva in

corporaci6n de M4lxico en 101 adelantos de la tecnolog1a lllOderna. 

La fracci6n VII nos habla de la inmi9raci6n de familiares, 

lo dnico que quiero añadir •• que una vea realiaada, requiere do una -

conatante y enf,tica vigilancia de la Secretaria de Gobernaci6n, a 

efecto de impedir que 101 1ujeto1 deapliegen actividades de percepci6n 

econ6mica, ya que estas limitan el ca.mpo de acci6n de los nacionales -

J11exicanoa. 

El articulo S2 de esta Ley sefiala al inllligrado, que es el 

extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en el pa1s. 

Considero que al inmigrado no se le debe dominar dentro -

de la calidad de i11111igrante y no irunigrante, ya que no estoy de acuer

do que se le d• esta calidad, sino que estar!a mejor denominarle ~con

dici6n•, de acuerdo a la posiciOn social expecial que guarda el inmi-

qrado, respecto al resto de la poblaciOn en el país. 

Para dar una explicaciOn m4s concreta respecto al inmigr~ 

do, el articulo 53 de esta Ley establece que los inmi9rantes con resi

dencia legal en el pata durante cinco años podrtan adquirir la calidad 

de inmigrados, siempre que hayan observado las disposiciones de esta -
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Ley y sus reglamentos y que aua actividades hayan sido honestas y pos! 

tivaa para la comunidad. 

A.~ora bi~n, si analizamos lo expuesto en este articulo, -

observamos que la calidad inmigratoria implica una aituaci6n de tempo

ralidad para los extr&njeroa que se internan al pata como no inmigran

tes 6 iruuigrantes, durante este per!odo deber4n cumplir con los requi

sitos que le impone la Ley, no a6lo para no perder su calidad, sino P! 

ra poder solicitar y adquirir derecho• de residencia• definitivos. 

Una vez que el extranjero ha cumplido con 101 requisitos obligatorio• 

para obtener la calidad de il\llligrante, la Seoretarta de Gobernac16n, -

la llaaada calidad de inaigrado, en este lllOftlel\to cllllbia la aituaci6n -

del extranjero y al volverse iN11i9rado, au estancia ya no eat4 sujeta 

a lo que eat.tilece el artlculo 53 y, por lo tanto, ha adquirido una p~ 

aicien social diferente al reeto d• la poblaoi&n del pala. 

Por eso considero que la aituaci6n jur!dioa del extranje

ro inmigrado clUllbia y ae le debo dar la poaici&n social especial como 

condici&n de inmigrado, para aat diferenciarlo de la situaci&n previa 

en que ae ubica al adquirir la calidad de inmigrante al internarse al 

pata y ast establecer una diferencia para su estudio dentro del Dere-

cho Internacional Privado. 

El artículo 55 de la Ley General de Poblaci6n establece -

que el inmigrado podr& dedicarse a cualquier actividad l1cita. con 

las lilllitacionea que le imponga la Seoretar!a de Gobernaci6n, de acue! 

do con el regl~nto y con las dem&s disposiciones aplicables a su ve1, 

,el artículo 67 del reglamento de esta Ley, regula la aplicac16n delª! 

t1culo SS, en su fracci6n I, dice1 La Secretar!a tiene la facultad de 

imponer limitaciones a las actividades de los inmigrados, ya sea en el 

mismo oficio en que se le otorgue esta calidad 6 en cualquier tiempo -
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posterior, pudiendo ta.mbi~n hacerlo mediante acuerdo de car4cter gene

ral. 

Por lo que se v6, la fracciOn I del art1oulo 67, reglame~ 

ta al art1.culo 55 de 111 Loy, en la cual no se precisa cuales son las -

limitaciones que se le i.mpondr4n al inmiqrado en sus actividades, ya -

que es una facultad discrecional de la Secretaria de ·aobernaci6n y nos 

parece bastante amplia, sobre e~to a que acabamos de referirnos es un 

aspecto legal, tenemos conocimientos de qua la Gnica limitaciOn que la 

Secretaria impone al irunigrado, ea el no poder dedicarse a prestar ae~ 

vicios en restaurantes, clubes, cantinas y similares. Las razones que 

se argWDentan para este tipo de servicios podr1an ser, porque esta el~ 

ae de trabajo cualquier persona lo puede desempeñar y aat en esta for

ma se protege al menor y se le protege al Mexicano en au integridad 

econ6aica1 t&llbitn pensamos que se trata de evitar que el extranjero -

se dedique a la corrupci6n y adquirir vicios; o bien, obtenga y explo

te esta clase de establecimientos que vendr1an a agravar su situaci6n. 

Estas 11.Juitacionea, por lo que se v6, tienden a la prote~ 

c16n de la sociedad, lo cual lo considero correcto, en mi opini6n, se 

deber1a de reqlAlllOntar en forma m41 concreta el arttculo 55 de la Ley, 

ya que el articulo 67 de su reglamento, s6lo repite, aunque en forma 

lllls Ámplia, lo que enuncia el primero y que aegGn se desprende la lim! 

taci6n que mencionamos se encuentra establecida en los reglamentos in

ternos de la Secretarla de Gobernaci6n y que deber1a ser incluido en -

el articulo 67 de su reglamento para que se pueda tener una mayor ob-

servancia. 

Nuestra etapa actual de desarrollo cultural, social y po-

11t1co no nos permite estar capacitados para recibir una abundante po

blaci6n extranjera, ya que nuestro pats ha incrementado su poblaciOn -
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por crecimiento natural y no por Al>Wldante inmi9rac1an. 



e o N e L u s I o N E s 



CONCLUSIONES 

I. No obstante que el articulo lo. constitucional señala 

la igualdad para todos los habitantes dentro del territorio nacional, 

exiaten prohibiciones para loa extranjerosr esto se debe a la autotut! 

-la que el Estado ejerce sobre loa intereses nacionales. 

II. Bn el art1culo lo. de la Ley General de PoblaciOn de 

1974, ae establecen la• atribucionea de la Secretarla de GobernaciOn, 

la C\lal conaerva aaplia• facultadea discrecionales y que no es aconse

jable dar a la adainiatraci6n facultades tan amplia• en eata materia, 

pu.ato que por ra10n natural, la adminiatraciOn tiende a abusar de 

•11••· 
XII. Para los fines de las fracciones I, II y IV, del a~ 

tlculo Jo. de la Ley General de PoblaciOn vigente, se debe procurar 

que la pol1tica de poblaciOn, ae lleve a cabo dentro de un aarco libre 

de preaionea externas y •• e1tudie las tasaa de incremento demogr&fico 

en relaoiOn con las poaibilidadea de creciJlliento econOmico, en especi

al superficies de cultivo y ciertas snateriaa primas b&aicas. 

IV. En la planeaciOn familiar se debe tomar una nueva •!?_ 

titud, teniendo en cuenta que el clllllbio constante ea indispensable y -

que debe haber coherancia ante el medio ambiente, no dejar que las 

instituciones continden con eatruoturaa O 1iste111as, justificados en fu 

aiOn de au historia y no en fueiOn de su futuro. 

v. Para la planeac16n f4Jllil1ar ae debe adoptar una dire~ 

oiOn dinllllica, participativa y flexible, que no se deje dominar por la 

rigidez de la t6cnica y que sea de franca apertura y de profundo 

- 9.t -



sentido humano. 

VI. En las zonas deprimidas, se debe intentar dentro del 

ajuste de la pol!tica demo9rlfica a la pol!tica general de desarrollo, 

t0111ando en cuenta toda clase de medidas, para distribuir m&o equitati

vamente a la poblaci6n dentro de su contexto 9eogr!fi~o y tratar de i~ 

pedir dentro de lo posible, las migraciones del medio rural hacia las 

aona1 urbanas, arraigando ml• al campeeino y al hombre productor del -

campo dentro de au zona, para crear condiciones de vida econ6núca y s2 

oi•l -'• positiva para ese arraigo. 

VII. En la nuev• Ley General de ~oblaci6n, ae lea da pr!. 

ferencia a lo• extranjero• Lnvesti9adorea, cient!fico1 y tdcnicos, pe

ro debe cuidar que eataa personas eean en realidad Qtilea para el pa!s, 

ya que con las experiencias anteriores, ae ha visto que •u1chos no se -

han dedicado a lo que vienen deai9nado1, ai no que ae dedican a reali

zar toda clase de actividadea comerciales y que no aon a lo que han Y! 

nido a desarrollar. 

VIII. La fracci6n I, del articulo 42 de la nueva Ley, -

habla de los turistas¡ consideramos que se dober!a cambiar esta carac

tertatica ya que se puede dar el caso, que el turista se puede inter-

nar al pa!s para realizar actividades en las cuales obtenga un lucro, 

ya sea representando a determinadas personas 6 instituciones extranje

ras y por eate hecho evadir el pago de impuestos que le cotresponde, y 

que al turista le esta prohibido internarse con el 4nimo de obtener un 

lucro, por eso se le deber!a de dar la caracter!stica de visitante, ya 

que este puede dedicarse al ejercicio de una actividad lucrativa 6 no, 

siempre que sea l!oita. 
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IX. Al extranjero transm19rante, su permanencia se debta 

de reducir, porque el cruce por nuestro territorio no demorarta tanto, 

contando con loa transportes que existen en la actualidad, en estos C! 

sos la Secretartft de Gobernac16n deberla exi9ir un dep6aito 6 fianza, 

para qarantiaar su salida del pata, en el tiempo estipulado para ello. 

x. Es recomendable que la Ley fijo un interés jurtdico -

de per11&11encia, en el que ae compruebe la necesidad 6 prop6aito de re

•idencia del extranjero en el pata, analiz&ndo•e cada ca10 concreto y 

t01D&n4o en cuenta valorea aubjetivo•, como de salud y de familia. 

XI. En la nueya Ley General de Poblaci6n y su re9lanento, 

1e deben est.bleoer b•••• diatinta• para ayudar a la inversi6n, porque 

la Ley e1t-.blece una cuota u,a y que deberla Hr e1'1tica, o aea que 

•• JIU"Caran cantidadH Jalniu• y dejar a la autoridad adntiniati1:at1va -

para que lije l•• cantidadea convenientes, de acuerdo con el oaao ••P!. 
cial, pe.ro •1Qf?r• stn •alirae de loa caso• marcado• por la Ley. 

XII. En 101 car9oa do confianza, se debo consagrar el º! 

rlcter de por1onaltai1110 y añadir la caractertatica de inauatituibili-

dad, ya que ai lae 811Pr•••• calllbian de un extranjero a otro, es de pe!!_ 

1ar1e que un nacional puede ocupar eae car90. 

XII~. El extranjero una vez CUlllplido con loo requisitos 

obligatorios para obtener su calidad de i11J11i9rante, en ese momento ca~ 

bia la 1ituaci6n del extranjero, al volverse inmigrado, su estancia ya 

no esta sujeta a lo que establee~ el articulo 53, por lo cual ha adqu! 

rido una posici6n social diferente al resto de la poblaci6n, por lo 

tanto, se le debe dar la posición de •condici6n de inmi9rado• para as1 

diferenciarlo de la situación previa en que se ubica al adquirir la -
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calidad de inmigrante al internarse al pala. 

XIV. Bn el reglamento de la Ley General do Poblaci6n en 

su articulo 67, reglamenta al arttculo 55 de la Ley, en la cual no ae 

precisa cuales son las limitaciones que ae le illlpondr&n al irunigrado -

en sus actividades y que deja sin protecci6n al extranjero, ya que ea 

una facultad d11crec1onal de la secretarla de Gobernaci6n. Se deberlan 

est.i>lecer lim1t•cione1 -'• preci••• para mayor obaervancia. 
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