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INTRDDUCCION 

El objeto del preaente trabajo es tratar el fenómeno de los 

indocumentados en relación con la posibilidad da concertar 

acuerdos bilaterales que protajan sus derechos 

fundamentales. Para ello, es necesario revisar el fenómeno 

de la migr•ción de nuestroz nacionales hacia los Estados 

Unidos, esto es. indagar sus antecedentes, las causas oua lo 

ori9inan y el momento en que aparecen los indocumentados 

como un problema que debe ser ampliamente estudiado. po1~ 

cuanto Mtncico ha. venido desperdiciando una fuerza de trabaJo 

y propiciado con ello un aumento en el crecimiento economice 

de sectores de la producción de Estados Unidos. 

Sobre 111 fenomeno migratorio se puede decir que '!t1empre 

ha existido, qu&, en menor o mayor escala, se da hacia donde 

e>eisten mejores posibilidades de vida, entendiendo por esto 

el lugar en el que existe mayor capital, mayo1· trabajo y 

mejor"'es e:1pec:tativas de desarrollo económico, y también que 

la humanidad, siempre, o al menos a~1 parece. es atra1da a 

estos lugares donde hay capital y trabajo suficiente, 

factores que son muy importantes en el fenómeno mtoratorio, 

como lo seAala Lou1•des Ar1:pe s •• obra titulada ~~ 

Las 9randes migraciones han ocurrido en estrecha 
vincul•ción con la. movilidad geo9rilfic:a dal capit•l, la 
distribución desequi 1 ibrada de l•s inver1tiones de 
c~pltal ha genet"ado un desarrollo desigual entr"e campo 
y ciudad. entre t"e9iones y entre nacionea, caracterfs
ticos dal capitalismo, estas inversiones --o la falta 
de ellas-- han imprimido diversos velamenes y 



direcciones tanto • la• miQraciones internas como a las 
·internac::1onales. (1) 

En el caso espec::1fic::o de México el fenómeno migratorio 

tiene car~cterlsticas especiales, pues si bien es cierto qua 

la movilidad geográfica del capital influye de manera 

decisiva en las migraciones interna& o h~cia otra nación, l•· 

corriente migratoria mexicana que se dirige a los Estados 

Unidos encuentra las fac::il1dades que le ofrece la vecindad y 

la extension de la frontera entre ambos paiaes; también hay 

que recordar que L•na gran parte de territorio mexicano fue 

arrebatada en guerra que prop i e: i ó el vecino del norte en 

los albores del año 1836 y que concluyó de forma violenta en 

1847, dando origen a l• actual linea divisoria. 

El nümero y l• continuidad de esta migración es quizá 

la causa principal por la que el pais vecino legisla sobre 

esta materia en forma ventajosa para sus propios intereses. 

La migración hacia 105 Estados Unidos ha tenido diversas 

etapas, como lo indica Jorge A. Bustamante <actualmente 

pr•esidente del Colegio de la Frontera Norte>, Quien ha 

dedicado buena parte de su vida a estudiar estos problemas. 

Mé>d.s.s.. . ~..L. p~b_l_c;>_C:_l'.\~S-~llQ., publicada en 1975, que •l 

movimiento poblMcional de México hacia Estados Unidos ha 

tenido distintas etapas: la primera la ubica de 1900 a 1910 

y encuentra que las causas que pr•odujcron tal movimiento 

son: la baja de la mortalidad en He,; ico, aumento de su tasa 

1 Lourde~ Ar i =-~..,.. s.- '•o l oss;::•t"'. '=-ª...J!!..iJ;tL~~_G._riJ:l.!j~l_g__v_~ _w. 
t•eprnQl:!!::_:;_i_QD__¿_q.~__:.--ª._~ .fiel_i::,io.npe•o'~!l-~'?• El C·.Jll?qi·:·, dP M~·.ico. 
f"1é:11co. lCJSO. !l. 5. 



de crecimiento, débil d11sarrollo económico, impulso a la 

instrucción p(lblic.a, que elevaba la.s aspiraciones a una. vida 

mejor. factores políticos y a la demanda. de trabajadora~ en 

lo~ Estados Unidos; en la segunda etapa, localizada de 1910 

a 1920, seilala que los factores que cat"acterizaron a la 

migracion en esta periodo son, además de los ya señalAdos, 

la creciente demanda de trabaJadores en el pats vecino, 

acrecen ta da por la Primera Guerra Mundial y por las 

tendenc1as de los me><icanos a emigr•r debido a las luchas 

armadas que en ese momento se daban al interior del pals por 

motivos politices y por la costumbre en ese tiempo de 

considerar me><icano el territorio perdido en la batalla del 

Ala.me. 

Bustamante seFfala que en esa decadC\ se presenta un 

aumento considerable de inmigrantes en los Estados Unidos :,. 

agt"ega que. en la etapa que abarca de 1950 a 1960, el número 

de emigrantes sube considerablemente, porque a la mayor 

demanda de trabaja.dores en los Estados Unidos se asoció otro 

"factor: el Acelerado crecimiento de le1 poblacion de Mé::ico y 

uu desaJuste, e><presado en crecienta de•ccupacion, a pesar 

de los progresos economices que M6~ico loord en esa 

decada. <~> 

Estos progresos no 'fueron su'ficiente!l para frenar la 

migra.ciOn. ya que no fueron planeudos adecuadamente por el 

gobierno mexicano. Podemos considerar que de 1960 a la feche 

las $i tuac iones Q.!lt.~c...tQ___y pe _ __J_~~ t tenden a fomentar la 

~--~¡;;:·,._·.,,·-:;¡:-·-¡;:·:--~;n;;;;t.,.. :. , ot·r·¡i-~~-.-1..~le __ :-t~:.~~-~-.ru.tfLb...l.Q. 
~.!l..l~i!L ..... ~· -=:1 Ct1liiuiC1 de MP~~. tl~--' a·.~. l.975, o. 8~ 



mioracidn hacia lo& E•tados Unidos. La situación int~rna • 

internacional h• agravado el problema migr•torio, por un 

lado debido a la crisis económica mundial y, por otro, l• 

crisis que subsiste en nuestro pais después de vari•s 

d6cadas y que se recrudece en esta <.altima del siQlo XX. 

Durante el desarrollo de la inve•tigación se trataron 

los distintos enfoques a través d• log cuales ha 

int.entado estudi.a.r o intel"'pretar al fenómeno de la migración 

y en especi.al el de los indocumentados, como ya quedó 

señalado en el primer obJetivo de egte trabajo. 
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CAPITULO 
Causas y efectog de la mi9ración 

I.1. Causas internas que fomentan la migración hacia los 
Estados Un idos. 

Aunque en el estudio y tratamiento da aste punta, axi•t•n 

diver5os tratadi~taa qua podrian orientarnos sobre el 

problema, me avocaré al estudio de la obra de Lourdes Arizpe 

S., quien, debido a su 'formación dentro de las ciencia& 

antropolOQicao, nos brinda un panorama más integral y nos da 

una r·espuesta clara a la interrogante qua surge al trat~r de 

encontr""ar· las causas internas que ot"iginan la migración 

hacia la~ ciudades por parte de la familia campesina, para 

pogteriormente tratar de emigrar hacia los Estados Unidos. 

Desde mi punto d~ vista, es en la paulatina desintegracion 

de la familia campesina donde se encuentra el centro de 

todos los problemas económicos y politices que vive el pais. 

Es mediante las polttiCAS de desarrollo que oriQinan el 

éxido rural en México, como se crean las condiciones que 

enmarcan al problema migratorio de me:{1canos hacia otro 

territorio, en este caso lo• Estados Unidos de Not"teamerica .. 

La autora mencionada nos señala que el exodo comenzó 

hace m1...1cho tiempo en ~l campo me>cicano --en parte desde el 

siglo pasado ya comprend1A migrantea hacia los Estados 

Llnidos--, pero empe~ó a tomar caracter1stJcas propias 

c:omien;:os del decenio de los cuarenta. Durante la década 

ante1 101·. el presidente Car•dena~ habla llevado a cabo la 

Re·f..Jrm~ ~grar1c... favc..rec 1'?nd,· al campP.s1nado mediante una 



extensa distribución de la tierra. Este proceso sentó las 

basas para una era de prosperidad rural con un crecimiento 

d•l 5.7 por c1ento anual de la agricultura mexicana, entl"'e 

1940 )' 1965. Sin embargo, hacia fines de los sesenta, el 

C!"'ecimiento agrlcola habla CAido por debajo del nivel del 

aumento de la población, y se tuvo que importar granos, en 

tanto que los migl"'antes se trasladaban a la frontera o a las 

ciudades. <1> 

Este tipo de crecimiento digamos industrial se inicio. 

como lo señala Lourdes Ari ::pe S., al comien::o del régimen de 

Mi9uel Alemán en 1948, en el que se adoptoó una nueva 

estrateqia de desarrollo que orientó las inversiones del 

oobierno hacia la sustitución de importacione9 y hacia la 

irri9ación agr1cola en gran escala. Las pol1ticas del 

Qobierno que estimulaban la industrialización llevaron a la 

central1::acion de recursos en los centr-os urbanos, los que 

incesantemente atra1an gente de regiones rurales. Los 

migrantes pod1an encontrar un empleo formal con facilidad, 

puesto que los requisitos eran pocos y podían ser entrenados 

en la ocupacion misma. Para aquellos que buscaban un inoreso 

temporal, el auge de la construcción de viviendas y de la 

infraestructura urbana ofrec1a amplias oportunidades a 

voluntad C2>. 

~rde'SA1:1;:pe Sc:holos~er. ~1 e:codo 1·u,•.:\l en Mé . .;...i.c;..:.J • ....i.......5....4 
relacion CfJn l~ mi41 "-t; . .!..QJ'] a Estado~~· R• .. •isla r::~ .. tLtd10•_, 
Sociologic.os de El Col?.gto de Mé:dco. MP.·iH:o. 199-::. p. :5. 
~Banca r.iac1onal de Come1~c..iL· E~:ter1or. ~.§.L__F"_ig_!..~, 
I..!::s'..!1-c:;I.'!!,, Mé::ico, le?76, pn. 146-148, c:i tado -:>n Lo1u··i~s t'1t•1::pe 

s., QQ._~__lih., p. 1~. 



El modelo de desarrollo adoptado •n ml periodo da 

Miguel Alemán, es decir, la unión del capital y el Araa dm 

producción, la inversión se dirigió a la industria, lo cual 

ori9inó que todo el apoyo financiero se concentrara •n los 

centros urbanos, olvidAndose de la inversión agrtcola1 

Es en esta articulación entre estructura de consumo 
(demanda de productos sustituidos de importaciones> y 
estructura productiva (carac:tertstica.s tecnológicas de 
procesos y productos> la que determina una asignac10n 
de recur&os productivos que se traduce en una elevac1on 
permanente de la relacton capital-trabajo, en el sector 
que produce pat•a la minoría integrada en el proceao 
imitativo y en una difusion restringida del proceso 
téc.:.n1co dentro del secto1· qu~ produce para el conJuntn 
de.· la población. C3) 

Sobt"e aste punto otro autor manifiesta. que: 

A pesar de este desarrollo industrial urbano, el 
crecimiento agricola fue muy desigual en dos sentidos: 
en intercambio con el sector industrial R 
intur•namente. La agricultura proporcionó los productos 
agricolas para la ewpor-tación y los alimentos baratos 
par~ apoyar la industrialización. no obstant2. en este 
proceso perdió demasiados recursos. (4) 

En este mismo sentido Cynthi~ Hewitt de Alcántara 

considera que la prolon9ada transfet·encia de recursos, por 

vias fiscales y de precios, entre la agricultura y la 

industria en el periodo de 1942 a 1963 erosionó la& bases 

económicas de la pequeffa propiedad al estimular' un 

desi\rrol lo desigual dentro del sector agrtcola. Por SLt 

parte, la Revolución Verde polarizó, a(m máa, este 

des.al't-ol lo, tal y como sucedió en otros paise'3 de A¡;ia2 

Las semillas hibridas pueden produ~ir altos 
rendimientos sólo cuando son usadas Junto con otros 

... Celsn Fu1·ladn, Ig~-~--R9.1i! ... ts ... ª·-t!.S'Ld~-1Q.!...!.-nl lc.i gc.mó:nico 
ru:L~.J~Q. Sig!o XXJ, MA:-,i.::o, 1976. p. =21. -.:1t.ado en Manue~ 
Gch1ri•J. ~J ... .......i..!.!.m.i.!J!'s,'.DJ: ... :.! ___ '!!_f~~--1·-;_i§l!)R• 1.11'1AM. 1'1.~:.ico. 19-~?. p. 11). 

4 Lour·des 111· 1 .:oe s •• ~__,!;_!.l.·, ,.>. L:: .. 
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insumos d• alta tecnologla, como los insecticidas, 
f•rtilizantas qu1micos y sistemas de riego. Sólo una 
minot"'.la de agricultores fueron capaces de beneficiarse 
de las nuevas especies y de la tierra irrigada, por lo 
que tanto la tecnologla como loa capitales 5e han 
concentrado en las grandes propiedades. (~) 

Retomando la opinión de Lourdes Arizpe S., ell• 

considera que el golpe de gracia contra los minifundios, que 

subsistlan gracias al cultivo de temporal del ma1z, vino en 

1957. cuando fue regulado artif ic1almente su precio. Desde 

1927 este precio habla crecido en forma sostenida en ciclos 

continuos, pero en 1957, siguiendo los lineamientos de la 

polltica del "Desarrollo Estabilizador", que surge con 

Miguel Alemán. su ascenso c:iclico fue interrumpido con 

importaciones masivas, procedimiento que ~e repitió en 1963, 

cuando comen;:O a subir nuevamente. <6> Esto ocaaionO que en 

1966 se rompiera el equilibrio entre producción, precios y 

salarios como ocurrió en 1966 y para los campesinos 

significo que no podlan susbsistir con base en la producción 

de su parcela. 

Un estudio de comunidad demostró que una mayoria da 

familias apenas podia producir suficient·e ma1;;:o: para 

~limentarse de seis a ocho meses al año. Casi la mitad de 

los hogares dependian en mayor grado del ingrec;¡o migratorio 

que de la producción agricola. Pero la crisis del mal~ fue 

sdlo la punta de lanza de un cambio económico y social, 

mAyor en las comunidades campesinas de las que provienen los 

migrantes. Una a una fueron declinando las actividades 

s !9.~...!!!· p. 1~---
6 I.Qgm, p. 18. 
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alternativas por medio d• las cual•s los campesino• Y 

campesinas obtenlan ingresos. <7> 

Lourdes Arizpe observa an su análisi& citado cómo este 

desequilibrio en las actividad~s del campesino fue tan 

fuerte que cambió con la costumbre rural, pues al no poder 

subsistir con su producción doméstica tuvo que buscar 

fuentes alternativas para mantener su pequeña propiedad, 

deja de producir y empieza a moverse hacia los centros 

urbanos. 

Esta bOsqueda de fuentes alternativas de ingresos 

comenzó a principios de los cuarenta. Muchos hogat"es todav1a 

podian apoyarse en antiguas fuentes de ingreso: el pequeño 

comercio, las artesanlas y la producción doméstica de 

alimentos y bebidas. Las artesanlas tenlan una amplia 

demanda en el campo puesto que proporcionaban la mayor p~rt~ 

de la vestiment•, utensilios domésticos y herramientas 

agr1colas, muebles, aparejos de labranza, equ1po de 

transporte, contenedores y juguetes. As1 ocurria también c:on 

las industrias doméstic:as tales c:omc las que se dedicaban a 

la elaboración de licorefi, cerveza, dulce&, colorantes, 

teJ idos y otro•. 

Otra alternativa eran las fuentes de trabajo asalariado 

tanto en la agricultura, durante los periodos de 

rec:olec:cion, c:omo en los proyectos del gobier"no. tales como 

7LQ~.~.:~~-¡.::i::pi::-~7 ~~!..9.!h.:._t..'.,!.~r~n l'1é;d1:0. d~'..r:?~_i.Q._gfil 
dP~.>~~"J_.1_..!_q .:. .-n~t·g1n •. '\c;j.º.!..!..__f';róo.Js_ñ_2, Et Coleqio de Me,.1r o, 
Me;dc:o. 198'7, p. 84. 
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lo• prOQrama• de construcción de carreteras y diques que •e 

llevaron a cabo en los años cuarenta y cincuenta. 

El trabajo mioratorio fue una opción más para la 

subsistencia de la familia campesina. Hasta fines de loa 

cincuenta este trabajo era principalmente estacional y 

temporal: el padre y/o los hijos trabajaban en la indu&tria 

de la const1·ucción urbana o •n la~ áreas de la agricultura 

comercial, los hijos y las hijas trabajaban en la ciudad, 

los varones generalmente como estibadores y mozos, y las 

mujeres como empleadas domésticas. 

Lo anterior signific:Aba que cuanto más numeroga era la 

fami 1 ia. mayor su posibilidad de obtener ingreso&, dado 

que los miembros del hogar combinaban las actividades 

agr1cola& con otras actividades generadoras de ingresou, 

entre ellas la migración. 

Durante los años cincuenta, en la medida que se 

fortaleció el proceso de incorporación del soctor campesino 

al mercado interno, ocurrieron cambios económicos 

irreversibles en las pcQueñas comunidad~s rurales. (8) Las 

industrias y artesanias dom~~ticas campesinas decayeron 

notablemente, mientras que 106 productos m•nufac.turados 

invadie,.on las Areas rurales; algunos. eran más durables que 

sus contrapartes locales, como por ejemplo la6 cacerolas de 

peltre en comparación con las de barro; o más barati's, como 

las mant~s comeciales comparadas con los sarapes tejido& a 

mano; o tenian un mayor prestigio, como las flores de 

8 Lourdes Ar i ;:pe S. , E 1 ~Hedo t-Ltr• l er~. Mé..!iiS.~LL ... É._Ll 

!.:!!.l?.tl.Qn. • • • ~-c;JJ;.~, pp. ::--1-22. 



plástico comparadas con los adornos tradicionales. La 

cerveza embotellada desplazó a todas las bsbidae local••• 

por_ ejemplo, el pulque perdió el 80 por ciento de su valor, 

en tanto que las botanas empaquetadas han desplazado la6 

venta& de antojitos, quelitas y fritangaQ elaboradas por las 

muJereG. Lag capas de tule y las •andalias da cuero fueron 

remplazadas por articules de plástico, los petates por 

colchones, las reatas de ixtle y de henequén por las de 

~ibras sintética•, y as1 suce$ivamente 9e podr1a hacer una 

lista muy extensa. 

11 

Por otro lado declinaron aquellas actividades femeninas.; 

gener-adoras de ingresos 1>i9nificativos, como tejer, coser o 

la creación de objetos en cerámica, venta de alimentos y 

productos de recolección, pequeho comercio y otroa, lo cual 

influyó en la. reduce ión da los hogares más pobres hasta ser 

impoaible para dichas mujeres, ya sea jefas da hogar o 

1ndependientas, »obrevivir en estas comunidades rurales. 

La emigración de estas mujeres, por tanto, ha sido 

~umamente alta. Adem~s debemos señalar que a esta situación 

!le juntaron lo& nuevos servicio'S que tenian que pagar; la 

electr-icidad, el agua potable y el transporte. Aunado a 

esto, la actitud "modern i zante" di fundida por- los maestros. 

educados en la ciudad y por los medios de comunicación 

masiva en forma agresiv•, han afectado la vida rural 

mediante el consumo de bienes con pre~tigio urbanc; ropa da 

moda. discos. consola'!ft, aparato• el1tctrodomé•tico11 y otros 

similares. En efecto, estos cambios impulsan a la mujer 



campes:ina, cada ve;: en mayor porcenta,ie~ lo;: centros 

urbanos. 

LOrlú:te-5:_: Ari ::pe obtiene c:omo 

c:~nCll.tsión -~ue:-: -l'.~::·-_---~~~,.~-;;~1~i~~~~~-~<~ de empleo_~ ¿-~:~er¿,~--i~~>.-de 
16-~:_. P_Li.etú·:~~-

. - ____ , __________ --

El ·marcado -:--¡-;;~~-1·-;d~- _;-t';-»~b~~i~--~~~T~i~-r:·1·ad·~- ªf!_: e_~_ intériOr de la 

Rep-úb"liC-a" iicf;'~-- h-a ~-~;~~~;p-~-t~C'ú1·#ad~;:_~~ n1-- lma e;,pa-n--SióO' de 

opÓrtUn-id~d-e's~·:, ni.: :salárfos a·dec:ú.ados. _La discrepá.n-cia. tan 

marcada entre - .:.lo_S,.= sai'~ri-os urbanos ·Y rurales tuvo. un gran 

impac.to en 14" m_1gr·_~c~ein, -:~ p_~r~i~~~a,1~_n:ien~E7 en 1.:üi reqione;; 

incluidas en un r'ádio de ::·zo km de las ciudades~ Asl se 

inicia .un ab<?.stecitriiento de 1nano de obra que va del c·;.1mp!l 

hacia._·'._--iUgarE!s -maS--fnduSt~ial1=:a.dos, aniquilando poco a poco 

al s~ctor_~ue mantiene al ·pueblo, _el campesino. 

El fenómeno migt•atorío interno e internacionc.il aparece 

como una consecuencia directa o· indii•ecta de los planes de 

desarrollo puestos en prá.C'tica en nl.i<?stro pais, Pl1es 

general han ocasionado el constante éxodo de mcnncanos hacia 

los. Estados UnidoH, en lugar dJ? impulsar el de;sarrCJllo 

integral de México, ofreciendo pleno empleo a su ooblacion. 

Los individuos tienan que emigrar de su lLtqar de origen en 

busca de un mejor nivel de vida, con lo cual el pal~ niarde 

una fuerza de trabajo insustituil1le para su integrac:ion 

social y económica. 

En un comentario radiofónico. el e:~-embajador de Mé:·:ico 

en Canadá, Agust1n Barrios Góme::, dijo: 

Los jóvenes m~xicanos actuales son producto de la 
crisis que les heme:;. hQt"'cdado las 9enerac1ones 



a.nteriores y que ven en l• migración a Estados Unidos 
esa forma de s.alir de ella, perdiendo el pa1s una 
importante fuente joven de trabajo. <9> 

La misma aL\tora agrega que el exodo rural en MéHico en 

las tres últimas décadas es el resultado de loa efectos 

c:ombinados, por una parte, de la oferta de empleo en loa 

c:entros industriales y c:omercialea en ewpansión de México y 

de los Estados Unidos, y, por otra parte, de la 

desComposic:ión progresiva de la economla campesina ba&ada en 

el cultivo temporalero del malz. 

Asimismo considera que los mecanismos económicos que 

subyacen a &ste éModo --la monetarización de la economla 

c:ampesina. las fluctuaciones y declinación relativa de los 

precios agrlcolas, la destruccción de las ocupaciones e 

industr1as ru1•ales-- no sen diferente9 de aquellos que 

expulsat~on a millones de migran tes del ·campo de Eul"'opa 

Occidental durante el siglo XIX y XX. Podemos a9regar que el 

nuevo fenómeno migratorio que a partir de 1989 tiene lugar 

en toda Eul"'opa Oriental proviene de los antiguos reg1menes 

socialistas y se orienta hacia los pal&es con capital y 

trabajo suficientes como son los paises o"ccidentales o 

capitalistas. 

Tenemos tres decadas sin poder encontrar el equllibrio 

entr·e migracion r·ura\-ur·bana y el desarr·ollo industr·íali:a-

cior. Lot.trdes rwt:::pe apt.1nta Que. desde mediados de los 

se~enta. el sector ur·b~no moder•no ha sido incapaz de ofrece1· 

empleo al ritmo reuuei-1do para absorber \a totalidad de lr.\ 

l(.•1 ,,,( t jH 1 .~.:. 



mano de obra migrante. En forma paralela a la migl""acidn 

rut"'al-urbana, se fue con9ol idando, a partir" de los años 

cincuenta, un movimiento migratorio de mexicanos hacia los 

E9tadoa Unidos. 

Comparado con el flujo general de emigrantes ruralas, 

la migración a Estados Unidos contiene una proporción menor 

de miQrantas pobres y sin tierras, de mujerew, de ancianos y 

de jóvenes de ambos seKos de hogares rurales de ingresos 

medios y altos. El gruaso de los migrantes hacia lo& Estados 

Unidos es de hombres adultos ligados de algun~ manera a la 

pequeña producción agricola. V muy importante, no todos 

ellos son asalariados sin empleo, lo cual significa que, a 

partir de cierto punto, los factores da atracción superan a 

los factores de aKpulsión que ponen en disponibilidad de 

emigrar a parte de l& población rural. 

14 

Deducimos qua la mayor pat~te de migrantes hacia los 

E•tados Unidos tiene una capacitación mayor que en muchas 

entidades rurales no existe. Este factor es importante 

porque al emigrar gente que pertenece a un área rural y 

gente perteneciente a un centro urbano, e&tos últimos tienen 

mAs posibilidadea de encontrar empleo en los Estado9 Unidos 

debido a la posibilidad de enrolarse en la industria o en el 

Area de servicios, mientras que los primeros estarian la 

mayor de las veces limitados a emplearse sólo en labores 

agr1colas., ademas de los problema• económicos que ra1&ultan 

de trasladarse tan lejos de su pueblo. <10) 

lt)!..QJ:J!h p. 24-32. 
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1.2. causas aMterna• que atra•n la miQración ile9a1· hacia 
loa Estado• Unidos. 

La pol1tica migratoria de Estados Unidos: su dinámica 
en la histor~ia 

El fenomeno de la migración lo he tratado en el 

c•pltulo anterior, particularment• a nivel nacional; sin 

embargo, se deben tener en cuenta las relaciones con el 

e>et&rior, pues tienen impacto o in1luyen en la con1ormación 

d•l modelo de desarrollo social y económico adoptado, siendo 

MéHico parte de esos fiistemag económicos completos, lo que 

me permite decir que dicho modelo de desarrollo se califique 

de PERIFERICO hacia ese •istema económico completo que en 

este caso está representado por el sistema capitalista 

mundial. 

Los modelos de desarrollo y las politicas pars ponerlo 

en marcha se dan dentro de un marco económico amplio, en el 

del o;¡istema monetario antes geñalado. El flujo de la fuerza 

de trabajo de la periferia hacia el centro discurre en el 

interior de marcos estructurales especificas y dentro de un 

&istema de flujos: bienes, capit.al, tecnoldgia, cultut"a, 

etc. 

Manuel Gamio pone atención la dinAmica de la& 

relaciones internacionales y por ende en l a5 fuerza.s 

externas vinculadas al problema migratorio. En el caso 

aspeclfico de la migración Mé:<ico-E5tadoe. Unidos influyen 

dos factor1ts: por un lado, la demanda de trabajo de la 

economia estadounidense; por otra, la función sociopol 1 tic a 



que juega la inmigración en la• econam1a• daaarrollada• d•l 

sistema capitalista. <11> 

Tomando en cuenta estos factore•, dir1amos que la 

inmigración que aa da en el in~erior ds los Estados Unidos 

crea determinadaa Ar•a• laborableg sin mano de obra 

suficiente para cubrirlas, principalmente en el 6.rea 

agr1c:ola y de servicio&. Eatas áreas son cubief""tas por mano 

de obra de trabajadores inmigrantes muchas veces ilegales 

por considerarlas el ciudadano norteamaricano como muy poco 

remunerativas y de prestigio social. Ambos factores actúan 

como elementos de atracción, el proceso de industrialización 

en loa Estado& Unidos ha empujado la emigración de sus 

campos a los centros industri•lea, al grado de que entre los 

aRos de 1830, 1880 y 1940 la población norteamericana que se 

dedicaba a la ~gricultura bajó de SOX a 18%. (12) 

En sus inve&tigacion•s &obre la migración mexicana 

h~cia al vacino pais del norte, Manuel Gamio aeRala que la& 

interpretaciones dadas a astes proce&oa, como centrales al 

sistema, son variadas y diversas. Sobre este punto tan sólo 

se alude al reconocimiento de la damanda o dependencia que 

exiat& en est~s economias por la inmiQración de trabajadores 

para satisfacer sus requerimientos de mano de obra, en 

eapecial determinados segmentos o sectores de la 

actividad económica.. (13) Est11 hecho ha sido reconoc1do 

dentro de Estados Unidos por vocero!I autorizados y 

11ManL1el G"'miO, ~.i•t p. 17. 
12 Igneicio Garc1a Tél le:::, La mi9r.?1_c;j_q_r:i_9_~t.'..§l_ceros ;. los 
r.;:st.Q_r.;lns Unidos, FCE. Me::ico, 1955, p .......... 
1:::. Manuel G~rr.io, Qfu_c;: .. U-~, p. 10. 
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Journ.al afirma que1 "Legal no la presente ola de 

inmiQrant•• del hemiaferio oeste ya contribuyen y enriquecen 

la sociedad norteamericana", y refiriéndose espacificamente 

a los inmigrantes sin documentos se añade que "los ileQa.las 

son el abastecimiento de reserva de •upervivencia para 

•ectores enteros de la economia. <14) 

En este sentido debemos de temar en cuenta la polltica 

migratoria impueata por el gobierno estadounidense en las 

diferentes etapas de su desarrollo económico. 

Si tomamos en cuenta declaraciones como la realizada 

por el conQresista Alexander Hamilton, quien advirtió al 

Congreso Norteamericano qua si se buscaba el desarrollo de 

la economta de los EQtados Unidos para que compitiera con 

Europa, debla alentarse la inmigración a fin de mitigar.la 

"escasez da brazos". C 1'!5> Dut·ante el siglo aiguiente •a 

dieron actividades de reclutamiento por parte del gobierno 

f@deral, estatal y de patrones particulares que saturaron 

Europa con sus campa~as promocionales para estimular la 

migración hacia Estados Unido&. <16> 

Como se observa, en 109 Estados Unidos, el fenOmenc 

migratorio guarda un papel de vital importancia •n la 

1'1"The ilec,al nnn probl-=m'', 18 de 1Lmic de 197t~. c:1tado P.ri 

Manuel Gamic. o_n~.!.-. o. 18. 
15Ale::ander H.=...nimlton. "~eport on Manufacturiny", American 
State Papet•s Finance. 1791, p. 1~3, citado en Jorge A. 
Bust.;.mante :-· Wayni;!o A. Corneln1s Ceds.). Flujo=. filgrator.!.9..!! 
me::ic:c<.nos hacic.. Estados Un_idos, Com1sion sobre el futL11•0 de
las relaciones Mé~ico-Est.:.dos Unidos, FCE, Me>:i.:;o, 1989, p. 
164. 
16 !s!!!m-



conformación y desarrollo de la primera patanci• que •• 

actualmente, desde el realce en la economia que fueron 

teniendo estados como TeMas, Arizona, Nuevo México, Chicago 

y California, debido principalm~nte al trabajo de migrantes 

meMicanos m~• que al de europeos, hasta damarrollarse 

económicamente en su totalidad la nación. La migración 

meMicana hacia el norte ha sido Cütalogada como benéfica por 

algunos politices norteamericanos. 

Este movimiento poblacional adquirió impulso en el 

periodo anterior a la Primera Gu~rra Mundial, cuando loa 

disertadores de pol 1 ti ca, e incluso ciertos patrones. 

empezaron a revaluar cestos y beneficios de la inmigración 

europea. El inmigrante europeo habla adquirido un" 

reputación de problem•tico por su creciente participación en 

la• huelQas y por su permanencia definitiva, en la mayoría 

de los casos, en el pais. ( 17) En 1911, la comisión 

Dillingham, en respuesta a e!itils preocupaciones, seA'alO las 

ventajas especiales de la inmi91~aciOn de mexicanos: "Dado 

que estAn muy apegados a su tierra natal ••• y como ae ha 

cancelado la posibilidad de que se queden a vivir aqu1, 

pocos se vuelven ciudadanos de E&tados Unidoii. Los 

inmigrantes mexicanos ofrecen una fuerza de trabaJo bastante 

adecuada". t1B> Pues consideraban que los trabajadores 

mexicanos no se adaptab.:\n fácilmente a la gociedad 

~C,;l~-.-.. u.s. In1n1Qration L.:\w and the Control of 
l.abor: 18~1·1- 1924". Academic f:·1~ess. Landre•, 1984, p. 1«)3-
t~I), c1 tado en Jorgf.:' A. Bustamant;e y Wayne A. Cor•nel i.us, Q.[L_ 
c;JJ;_ •• p. 166. 
18 !.9..fü!l-S-0. 166. 
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norteamericana, adamAs de que eran qu•ridos come 

trab.a.Jadores y no como ciudadanos .. Sin embarr;so, no siempre 

ha !iido a1a, ya que de manera paralela han e><istido grupos 

dett"actores de la migración me><icana que pretenden mo9trat"la 

como algo perjudicial para los intere•es nort•americanos. 

Esta situación ha dado lugar a una legislación que, si bien 

apoya estas opiniones, no bloquea la entrada de ilegales al 

paiS vecino de un solo tajo, pues esto seria como acabar con 

el suminis;.tro de energia para su industria económic:•. 

Históricamente estudiosos norte•mericanos del fenómeno 

migratorio han comprobado que la migración de meKicanos a 

los Estados Unidos representa más ventajas para éstos, ya 

que sólo di> manera esporllldic.:i llegan radicar 

definitivamente en aquel pa1s. La mayoria sólo emigra de 

manera temporal y en el tiempo de su permanencia ocupa muy 

rara vez los servicios de la Seguridad Social norteamericana 

por miedo a ser deportados. 

Debido a esta pol1tica fleHible --llamamos flexible a 

la forma de expulsar atraer emigrantes principalmente 

meaicanos-- existen acuerdos reGtriccionBs entre los 

gobiernos de Mé:<ico y de los Estados Unidos como los 

acuerdos de br·aceros de 1942 y subsecuentes; sin embargo, la 

mayorla de las veces el gobierno norteamericano ha tomado 

decisiones de manera unilateral e interna, que regulan el 

fenomano migratorio conforme a sus intereses económicos 

resopondiendo con 

ciudadanos. 

esto presiones politicas de sus 

19 



De est• forma, han existido reform•s a l• leQi•laciOn 

estadounidense que restringen en deteminado momento la 

entrada de trabajadores mexicanos, como ejemplo de a&tas 

restricciones tenemos las habidas en el principio de siolo, 

en el que se señalaban el requisito da alfabetizar a los 

trabaj~dorea, con lo que los trabajadores mexicanos estaban 

en desventaja, como respuesta a las advertencias de los 

productores del sudoeste en el sentido de que el éxito de 

sus-cosechas dapendia de la abundante provisión de mano de 

obra me:-:icana, los mexicanos quedaron exentos del reQuisi to 

de alfabetización (1917) mientras durara la guerra. Cuando 

terminó la Primera Guerra Mundial, el entonces secretario 

del trabnJo y al comigionado da inmigración, extendieron las 

exenc: iones. ( 19> 

En 19~0 el Congreso Norteamericano estableció cuotas 

que no afectaron a los trabajadores mexicanos, debido a que 

se tomó en cuanta el beneficio que aportab~n a la economla 

de Estados Unidos teniendo como argumento lo que para ellos 

era el trabajador mexicano. "El mexicano --seA'a.laron-- eri'I 

un e::tranJero vulnera.ble que vivta muy cerca de su patria ••• 

él, a diferancia de los puertorriqueños o filipinos ••• podla 

oaer deportado muy f~cilmente; no es posible imaginar una 

mano de obra no cal lfic:ada segura ni más 

económica. <20> 

Se puede percibir cómo e>:iste una t•lta d .. 

consideraciones para el trabajador mexicano. Es vet .. dad que 

19 L·i~. p. 166. 
:?(1 !.Q_~, º• 167. 



•• la considera mejor jornalero que otros, paro esto sólo se 

dab• a que se considera con menos educación y capacidad para 

et)(ioir sus derechos laborales, con la consiQUiente violación 

a sue DERECHOS FUNDAMENTALES por parte de los patrones 

estadoun idense9. 

L• preferencia da mano de obrra mexicana en relación 

con la de otras naciones, propició ventajas, como ya vimos, 

a la economia estadounidense; ello dispuso al mismo tiempo 

de gran. elasticidad en la le9islación y en la politica 

poblacional del gobierno norteamericano. Como ejemplo 

podemos señalar el hecho ocurrido en la igran depretiión de 

los años treinta, en este periodo fueron deportados miles de 

maxicanoa .. Más tardii durante la Segunda Guerra Mundial len 

trabajadores mexicanos fueron necesarios para la economia 

estadoun id en se y prácticamente se vieron obligados a 

importar Jornaleros me;: icanos con contrato dentro del 

llamado "Programa Bracero". Estos programas son importantes 

e interesantes no sólo porque intentaron institucionalizar 

la flexibilidad de este abastecimiento de mano de obra, sino 

porque las politican formales, programas de 'braceros y las 

politicas informales, criterios de autoridades migratorias, 

contribuyeron de alguna manera formar la naturaleza 

indocumentada de la migración mel<ic:ana que car-acteriza la 

época actual. 

Para aclarar lo antes dicho señalaremos cómo el acuerdo 

de braceros de 1942 estipulaba que: "Los trabajadores 

ilegales, cuando se encuentren en Estados Unidos. deberán 



tener preferencia bajo el certificado de servicio de empleo 

estadounidense". De esta 1orma los ilegales o "espaldas 

mojadas" eran "secados" por las patrullas fronteri:o:as que, 

para evit•r esa protección, los conduelan a la frontera 

meHicana, donde loa haclan entrar al lado mexicano y luego 

los pa•aban al lado norteamericano como braceros. (21) 

De acuerdo con esta polltica, los funcionarios del 

Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) actuaban 

d1screc1onalmente, esto debido al criterio establecido en el 

a.cuerdo de 1942, por el que trabaj~"ldores i leqales podlan 

tl"abajar en los Estados Unidos siempre y cuando se 

encontraran ya en territorio norteame,..icano. Esto ocasionó 

la forma arbitraria con que actuaba el personal del SIN 

para abastecer de trabajadores indocumentados a determinMdos 

patrones americanos;. 

El mensaje impllcito del Congreso Norteamericano 

dirigido a su personal fronterizo encargado de detener la 

mioracion ilegal, era congruente con el enfoque de !"1is&~!..:: 

!~· Como lo señaló el le9i•lador Hadley, el Congreso se 

mostraba "espléndidamente indiferente" al creciente númer~o 

de ilegales dL1rante la época del proorama de braceros, 

reduciendo el pr•esupuesto de la patrulla fronteriza en la 

misma medida en que aumentaba la inmioración 

indocumentada. <22> 

21-Td°E11:, p:--J66.'"" ___ _ 
2= A. Hc..Jley. ''A Cnti-::al An:d.IEl~ oi tli~ WeU);.;::h F.•oblem, 
L'9w ;.r,d Contemp,:-:.rar:-. r-.-oblems", núm. :-1., 1956. p .. 3'.34, 
·....:i te-di:> -?n ,Jon;,-=:> A. t~u<:::tamc.nt:P r' Waynt:=- .~. Cof'nel. ius, QD,~. 
•:.Lt•, p. lf.8. 



Una vez que Estados Unidos sa die cuenta que pod!a 

regular el nivel de inmigración legal y también la de tipo 

ilegal, la politica migratoria estadounidense posterior al 

programa bracero ha tratado d~ perpetuar ese modelo y 

ponerlo en marcha cada vez que es conveniente para sus 

interses económicos. 

La& decisiones presupuestarias han tenido como 

consecuencia la eliminación ef•ctiva de las presiones en 

contra de la inmigración ilegal. Pues mientras por un lado 

se legisla en contra de la inmigración ilegal, por otro se 

recorta el presupuesto del organismo encargado de detenerla. 

Esto demuestra la ambigüedad de opiniones de la pol1tica 

migratoria da Estados Unida&. 

Estas dos politicas confirman el papel de la percepción 

de sus di••~adorea quienes han comprendido qua la mano de 

obra mexican• ea benéfica para el crecimiento y de&arrollo 

de la econom1a de los Estados Unidos. 

De la misma manera que la• autoridades norteamericanas 

han an•lizado el fenómeno migratorio MéHico-Estados Unidos, 

existen estudios realizados por uu propia gente donde 

obtienen conclusiones diferentes a las seRaladas como 

'
1ofici•les''; asi, en un estudio detallado sobre l•s 

repercusiones económicas de la inmigración mexicana, Me 

Carthy y Valde~, al evaluar los efectos de asta migración en 

la econom1a en un estado como California, señalan que: "la 

muy difundida preocupación sobre la inmigración maxicana no 

23 
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tiene, en general, ninguna base y en au mayoria las 

inmigrant·es traen beneficios al estado". (23> 

Las políticas que hemos venido señalando muestran que 

atienden dnicamante a 9U9 intet~esl!s ec:onómicos, lo que ha 

dado lugar a que surjan brote• de nacionalismo en épocas en 

que la economta estadounidense se ha estancado tomando al 

inmigrante indocumentado mexicano como centro de los mal•• 

dsl momento de la sociedad americana. Al respecto, Wayne A. 

Co~nelius señala en uno de sus estudios sobre migración 

ilegal mexicana publicado en 197'5 que: 

el incremento actual de la migración ilegal mexicüna, 
debido principalmente a la devaluación y a la elevada 
tasa de inflación en México, no se convertir~ 
automAticamante en un desampleo mayor para lo& 
norteamericanos menos privilegiado&. Su e-recto más 
probable serA el incremantar la competencia entre los 
emigrante& mexicanos ilegales y entre ilegales y 
mexicanos que entran a los Estados Unidos con 
documentos legales oor los mismos trabajos que han sido 
tradicionalmente cubiertos con la fuerza de trabajo 
migran te. (24) 

A diferencia da lo que ocurrió en el pasado, las 

fuer~aa de la economia aumentan la necesidad de que haya 

trabajadores inmigrantes -.unque, al mismo tiempo, se generen 

demandas que pidan re~tringir QU entrada. (2:5) 

En un reportaje reciente de un prestigiado diario 

diario de circulaciOn nacional en los Estados Unidos, ID~ 

Washinaton Post (reproducido en el periódico ~.!L~g?:.f'ad~ de 

~~Vev1n F. MacCar·thy ~ R. Bur•ciaq~ Valde=, ··~.;1·r·~r1~ and 
FLtture Cftec:ts of Mtn:ican lnmigration in Califo1·nia1 
E)(ecutive Summary". Rand Corparation, Santa Moníi-:a. 1985, 
pp. VI l y 4(l 4 cita.do en Jorge A. Bustamante y l.>1.:.yne A. 
Cornel11.1s, ~·· p. 170. 
:':4 Jorge A. B1u;tam .. '\r1te. QQ..~!..· µ. •111. 
'25 Jerga A. Bustamant~ " Wayne A. Co,·r1el 11.1st Qlli_ .•. c;it., p. 
17~. 
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México>, donde ae analizan los di5tintos enfoquas qu• 

exiaten sobre el fenómeno migratorio México-Norteamericano, 

Wayne A. Corneliu&, director del Centro de Estudios Estados 

Unidos-México en la Universidad de San Diego, dijo que una 

alternativa para detener a largo plazo la inmigración ilegal 

me>eicana en el pais vecino es en su opinión "da•arrollar un 

objetivo dentro del Tratado del Libre Comercio pa.ra que les 

salarios mexicanos puedan ser más comparables con los de 

Estados Unidos" 

Agregó que "no necesariamente deben igualarse, pero si 

reducir~ la actual proporción de ocho a una a otra de cuatro 

a una, con lo que se podría t"educir de manera importante la 

inmigración". 

Pero referente a ese enfoque ambiguo de la pol1tica 

norteamericana a que nos hemos venido refiriendo, el 

director del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana., Jor-ge 

Bustamante, señaló que cada pais tiene el derecho para 

controlar sus fronteras: "Pero Estados Unidos se enfrenta la 

disyuntiva de querer tener abiertas y ce1'rada!ñ sus fronteras 

" la ve=", añad io Bustamante que, por ·un lL\dO, el 

Departamento de Estado pugna por una 50ciedad de libre 

comerr:io con Mé::ic:o y por el otro el SIN "trata a e&e p•is 

como su enemigo". < 26) 

En este contexto social-Jurldico surge 1986 la 

llamada "Ley de Reforma y Control de Inmigracion" CIRCA> que 

es, en términos de sus origenes y del mensaje simbólico que 
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transmite·- al póblico· estadounidenaa, c:lal"'•m•nte ml producto 

de la nueva mentalidad reetriccionista, aunQue no lo es en 

términos de su impacto real, opinión que comparten varios 

Jurisconsultos del tema migrator~o como: WAyna A. Cornaliu•, 

Kitty Calavita, Jorge Bustamante y otros. Es Kitty Calavita 

precisamente qui•n en un estudio sobre este punto nos dice 

que: 

Surge una paradoja curiosa luego de un an.ilisis miis 
minucioso de sus dispo5iciones1 efectivamente, mientras 
que la lay tiene &U& raices en medidas restrictivas, no 
se puede predecir Que va a aumentar el flujo de 
inmigración. La ley tiene una especie de disposiciones 
centrales especificamente diseñadas para que el abasto 
de mano de obra inmigrante aumente. <27> 

Con esta lay, encontr""amos que se vual ve a ese eterno 

oscilar pcl1tico que únicamente da re9puesta presiones 

internas de un pueblo, que ve en los trabajadores 

migratorios ilegales el mal de sus problemas sociales y 

económicos. El gobierno norteamericano trata de esta forma 

de impulg.:ir el desarrollo del enorme aparato productivo que 

abarca desde los enot"mes campos agr1colas hasta las inmensas 

f~bricas manufacturera~, siempre tratando, con ello, de 

mantener la inmigración ilegal, pero sin entrar en conflicto 

con el resto de su población, mediante ordenamientos 

Jur1dic:cs como el que estamos mencionando. 

Por el momento no entraremos al anAlisis del 

ordenamiento jur1dico relacionado con la migración en 

Estados Unidos, simplemente es nuestro interés mostrar que 

la legislación y las pol1tic~s derivadas de la misma uon 

27 Tc;;:g;-¡-:--~~;t"~-;;;;;te y Wayne A. Cornelius, Qll...~., 
P- 173. 



1actorea de •tr•cción p•ra la migración indocumentada que 5e 

diri9• hacia el vecino pa1s del norte, pues han sido 

formulada!i en atención a sus intereses econOmicos. 



28 

I.3. Ventajas que la migración r•presanta para MéMico 

Paradójicamente el pais reciba beneficios de un problema qua 

también ocasiona perjuicios a nuestro desarrollo económico, 

politice y social, como lo as el fenómeno migratorio da 

trabajadores mexicanos hacia lo¡¡ Estados Unidos. Algunoa de 

estos beneficios que el paiG recibe ayudan al mantenimiento 

de una polltica social estable, que aminora la carga 

responsiva del Estado, pero no lo libera de la 

responsabilidad que tiene de garantizar empleos suficientes 

y bien remunerados que hagan innecesario al énodo migratorio 

de sus trabajadores. 

BENEFICIOS1 

1. Alivian al malestar &acial que es consiguiente al exceso 

de brazos, que suele ser la primera consecuencia de l~ 

•ob repob 1 a.e i ón. 

2. Producen como corolario un aumento de los aalarioli 

obrero». 

3. HeJoran la balanza económica por las remellas de dinero 

que hacen siempre los emiQrados, y por el aumento de l,¡is 

exportaciones, ya qLle aquellos siguen consumiendo muchos 

articules de su pa1s de orioen. 

4. Contribuyen al aumento de la pequeña propiedad ya que el 

aumento de los salarios induce e muchos propietario5 1 si las 

tierras o las labores a las que se dedican no &en muy 

productivas, a entregarlas a la venta la a.parecerla, 

venta o aparecar1a que por otra parte es facilitada por la 



vuelta da muchos inmi9rantes con dinero, que regra~an de los 

Estados Unidos de Not"tea.mérica, con cantid•das 

con9iderables, producto de su trabajo. (28> 

5. Son la v~lvula da escape de las tensiones sociales que 

repres;entan 

determinado 

un problema 

momento si 

para el gobierno y que 

no existiera la emigración 

en 

de 

me:<icanos hacia Estados Unidos. nuestro gobi•rno tendria que 

dar· una solucion integral --trabajo y sa.larios-- y no en 

programas sexenales, como ocurre actualmente. 
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Como podemos observar, el pals recibe algo de esa 

fuer~a de trabajo que se traslada al vecino del norte 

buscando mejores oportunidades de vida, aunque opino que a 

pesar de esto nuestro pais pierde más, por quedarse sin un 

Qran n(l.mero de tl""abajadore& con iniciativa y ganas de 

avanzar social y económicamente. 
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CAPITULO II 
MARCO JURIOICO DE LA MIGRACION 

II.1. Legislación maKicana en mat•ria de trabajadore& 
migratorios 

Por lo expuaeto en •l capitulo 1 as n•ceaerio señalar l& 

dificultad que tiene al gobierno meKicano para el 

establecimiento de una polltica encaminada detener el 

11uJo migratorio hacia 105 Estados Unidos de Norteamérica de 

nuestra fuerza de trabajo, aunque en la actual 

administración polittca de nuestro pais hay una alentadora 

esperanza de que e•te flujo migre.torio disminuy• 

gradualmente debido a la mejoria que de forma paulatina se 

viene dando en la econom1a del pais. Sintoma de esta 

situación es una baja considerable en la inf laciOn, que 

actualmente es del 18.8%, en comparaciOn con el 30.~'l. que 

hubo en 1990, misma que tendrá reflejo a 1uturo en la 

creación da nuevos empleos, con una mejor retribución 

monetaria que la a><istente en estos momentos. < 1) Esta es 

una de las razones principale9 por las que la mayoria de 

nuestros trabajadores emigra hacia el norte del pais • pesar 

de contar con una ocupación laboral al momento de hacerlo, 

B&Qó.n estL1dio entre9ado al Senado de la Rapóbl ica por el 

Presidente del Colegio de la Frontera Norte, Jorge A. 

Buatamante, quien señala que: 11 la razón principal, pue&, no 

el deliempleo, sino la diferencia salarial que es muy 

considerable en cualquiera de lae actividades que veamos y 

i~~j;,::-;.;~A~~ 19dedtc1embre de 1991, p. 38. 
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•• conform• a los niveles de ingreso& mAs 

bajos". C2> 

Sin embargo, a paaar da e•a falta de acción 

gubernamental para frenar la. da nuestros 

trabajadore& hacia los Estados Unidos de Norteamérica, 

nuestra legislación encarga de su reglamentación en 

diferentes ordenamientos Juridicos, partiendo de nuestra 

Car"ta Magna, que en su articulo 123 establece las base& de 

regulación de este fenómeno: 

Art. 123. Teda persona tiene derecho al trabajo digno >' 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 
da empleos y la organización social para el trabajo, 
conforme a la ley. 

Es este punto de partida el que sirve de sostén a todo 

tipo de relación laboral, protectora de ta clase obrera, que 

encuentra en egte precepto: 

Los mlnimos econOmicos y de seguridad social que deben 
observarse y ser pr~otegidos cuando una persona presta 
un set•vicio personal técnicamente subordinado, puesto 
que quien lo recibe es, en general, dueño del 
capital. (3) 

Refiriéndonos específicamente a los contratos laborales 

en los que pudiesen intervenir nuestros trabajadores y 

empresarios extranjeros, nuestro c;iobierno debe vi9ilar que 

no se violen ciet"tos derechos, como está establecido en el 



p.t.rrafo cuarto del articulo ccnatitucional, qua 

te:~tualmente señala: 

El Estado no puede permitir que &e lleve a efecto 
ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto 
el menoscabo, la pérdida o el irravccable'sacrificio de 
la libertad de la persona, ya aaa por causa dv traba.Jo, 
de educación o de voto reli9ioso. 

Con esta supervisión por parte del Estado meKicano, 

todos los contratos en los que las partas sean trabajadores 

mexicanos y empresarios extranJero5 1 deban reunir ciertos 

requisitos especi•le& vigilados po~ las autoridades 

competentes los que se delega esta facultad, como lo 

indica el articulo 123 constitucional en su fracciOn XXVI, 

qua en su contenido se encuentran: 

Art. 123 <fracción XXVI>: Todo contrato de trabajo 
celebrado entre un meKicano y un empresario eKtranjero 
deberá ser legalizado por autoridad municipal 
competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde 
el trabajador tenga que ir, en el concepto de que, 
adem~s de la& cláusulas ordinaria&, se especificará 
claram•nte qu• los gasto& de repatriación quedarán a 
cargo del empresario contratante. 

Además de las formal ida.des que el contr-ato labor•al deba 

tener, es nacear-io, para que pueda tener posit1vidad, que en 

su contenido no se encuentre alguna condición que el miliimo 

precepto constitucional considere como nula, como se indica 

en su fr~cción XXVII: 

Art. 123 (fracción XXVII>: Serán condiciones nulas y no 
obligarán a los contratantes, aunque se eapresen en el 
contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana, por- lo 
notoriamente exce~iva dada la 1ndole del trabajo; 

b> Las que fijen un ~alario que no sea 
remunerador a juicio de las Juntas de conciliación y 
arbitraje¡ 
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e> L•s que estipulan un pl•zo mayor de una semana 
p•ra la percepción del Jornal¡ 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, 
café, taberna, cantina o tienda para efectuar 11!1 pago 
del salario, cuando no se trte de empleados •n esos 
astablecimientos; 

e) Las que entrañen obligación directa o 
indirecta de adquirir los artículos de consumo an 
tiendas o luoareg determinados; 

f) Las que permitan retener ~l salario en 
concepto de multa1 

g) Las que constituyan renuncia hecha por al 
obt•ero de las indemnizaciones a que tengan derecho por 
accidente de trabajo y enfermedades profesionales, 
perjuicios ocasionados por· el incumplimiento del 
contrato o por despedirsele de la obra; 

h> Todas las demás estipulaciones que impliquen 
renuncia de un derecho consagrado a favor del obrero en 
las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. 

En este marco jur1dico constitucional se desenvuelva la 

reli1.ción laboral entre los trabajadores meHicanos y les 

empre&arios extranjeros dof"lde los constituyentes de 

Quer6taro contemplaron este problema 11 que ha llegado a ser 

una de tantas tragedias nacionalms: la detenga de lo& 

trabajadores braceros que van a prestar $l.l5 &ervicio& al 

e:<tranjero". (4) 

Además del orden jur1dico constitucional que tutela. 

este tipo de t•mlaciones laborales, indispen9able 

t'"eferirnos a la ley que on su forma especifica encarga de 

re9uiar estas relaciones contractuales como lo es la Ley 

Federal del Trabajo y que se encuentr·a JerArquicamente 

1•cultada por la propia Constitución para hacerlo. Para 

4 Mario dP. leo.. Cue.;:;:- [J __ '1hle"o D&rr:.4=.h.Q_t1ft~~..D.fi-º..!2..L T.~t;l_tlfJ, 
Editor·i~l For··úa~ MeKit·o. 1~'1,). p. 218. 
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aclararlo, seRalaramos qua •n este caao la Constitución •• 

el contorno y la Ley Federal del Trabajo el entorno de las 

relaciones laborales. 

De esta forma para la relac:,ión contractual "binacionali' 

ya se~alada, la Lay Federal del Trabaje, en su articulo 28 

establece• 

Para la prestación de servicie& de lea trabaJador"es 
maMicanos fuera de la República, se observarán las 
normas siguientes: 

l. La~ condicionas de 
por escrito,. contendrán 
estipulaciones siQuientes: 

trabajo se 
para su 

harán con11tar 
val ide:z la~:. 

a) Los requisitos establecidos en el articulo 25. 

b) Los gastos de repatriación, transporte. 
traslado hasta el lugar de origen y alimentación del 
trab~jador y au famili~, en su camo, y todos los Que se 
originen por el p•so da las ft•onteras y cumplimiento de 
las disposiciones sobre migración, o por cualquier otro 
concepto aemaJante. aer.1.n por cuanta e>:clusiva del 
patrón. El trabajador percibirá integro el aalario que 
le corresponda, &in que pueda descontarse cantidad 
alouna por esos conceptos. 

Cabe hacer un comentario en el sentido de que nuestra 

Ley Federal del Trabajo amplia la tutela de los trabajadores 

migratorios de lo seRalado en forma. genérica por la 

Constitución, para lo cual es necesario tener claro todos y 

cada uno de los articulas de la ley para aclarar nuestro 

conteMto Jur1dico de la relación que se da en los contratos 

laborales entre trabajadores meuicanos y 

ewtl"'an jeras. 

Retomando lo establecido por al articulo 28 de la L@y 

Federal del Trabajo, que seliala del"'echos irrenunciables en 

sus incisos ''c'' y ''d'' y que reflejan la pr•eocupación poi· la 
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proteccion de nuestros trabajadores que emigran hacia el 

pa~s vecino del norte. 

Art. 28, frac. I, inciso "c 11 1 El traba.jador tendrA 
derecho ~ 1&6 prestacione& que otorguen las 
institucione• de Seguridad y Previsión Social a los 
extranjeros en el pais al que vaya a prestar sus 
servicios. 

Inci&co "d"s Tendrá derecho a diafruta.r, en el centro 
de trabajo o en lUQar cercano, mediante arrendamiento o 
cualquier otra forma, de vivienda decoroaa e higiénica. 

El patrón o empresario extranjero deberá cumplir con 

ciertas obligaciones si eg que quiere que la relación 

contractual se realice; por tanto, debe cumplir con lo 

marcado por el articulo que venimos coment•ndo: 

Frac. lis El patrón señalará domicilio dentro de la 
República para todos los efectos legales; 

Frac. III: El escrito que contenga las condiciones de 
trabajo t ••• J determinarA el monto de la fian~a o del 
depósito que estime suficiente para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas. El 
depósito deber~ constituirse en el Banco de MéKico o en 
la institución bancaria que éste desi9ne. El patrón 
deberá comprobar ante la misma Junta el otorgamiento da 
l~ fianza o la constitución del depósito. 

Frac. V: Una ve~ que el patrón compruebe ante la Junta 
que ha cumplido las obligaciones contralda~. ge 
ordenara la cancelación de la fianza o la devolución 
de 1 depósito. 

Establecidas las conductas Jur1dicas que el empresario 

debe cumplir, nos toca establecer los requ1sitos que debe 

contener el escrito donde conste la relación laboral. Estos. 

lineamientos están contenido~ en el articulo 25 de la Ley 

Labora 1 me>: 1 cana: 

Frac. 1: Nombre, nacionalidad, sewo, estado civil y 
domicilio del trabajador y del patrón; 

Frac. 111 Si la relac:U~n de tr"abajo e-a para obra o 
tiempo detet•minado o indeterminado; 



Frac. Ilia··.,-El;.·••rvicio-,-o· s'erViciOs que deban prest•rse, 
loa que se .. det_erm-1naran·- c:on la mayor precisión pcsiblet 

Frac. IV: · ·El lugar o lugares dende deba. prestat"'Se el 
trabaJoi 

Fr.ac. V: La duración de la Jorn•da; 

Frac. VI1 La forma y monto del salario; 

Frac. VII: El dia y el lugar de pago del salario; 

Frac. VIII: La indicación de que el trabajador 9erá 
ci1ipacita.do o adiestrado en los términos de los planes y 
programas establecidos o que se estable::can en la 
empresa, conforme a lo dispuesto en esta ley, y 

Frac. IX: Otr"'as condiciones de trabajo, tales como dias 
de descanso, vacaciones y demás que c:onven9an el 
trabajador y el patrón. 

No podemos pasar por alto una situación que no11 parece 

peco clara y apegada a derecho, el articulo 28 de la Ley 

Feder.;i.l del Trabajo nos habla de ciertas normas que regulan 

la prestación de servicios de trabajadores mexicanos fuera 

del pais, per·o en su fracción I, inciso ''a'', nos remite al 

articulo 25 de la misma ley, el cual establece el contenido 

que toda relación laboral de este tipo debe tener, en forma 

escrita. Bien. la cuestion es ésta, en ninguna de l~s nueve 

fracciones del artlculo 25 se hace mención directa de lo& 

incisos ''b'' y ''d'' deA articulo ~B. Qnicamente en su fracción 

novena deje1 posibilidad sólo que lo 

"convengan el trabajador y el patrón" y nunca de manera 

obl1~ato,.ia para el patrón, en clara confrontac:ión c:on lo 

señalado por el arttculo 1:23 constiti..1c1onLol, qL1e en su 

trace ion XXVI indica que: 
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Si--lo Anteriormente a><pua•to as ciet"'to, 11ntonc:as se 

debe buecar una modificación a la le9i•lac:ión laboral que 

ac:orde su relación y subordinación a la 

Constitución po11tica, má~imo ordenamiento Jur1dico de 

nuestro pal•· 

Por óltimo, en lo referente a la ley laboral exi&te la 

situación de los; menores que pretendan trabajar en el 

e><tºerior del pais, excepto en algunos casos, como lo indica 

el articulo 29, que al respecto establece: 

Queda prohibida la utilización de menores de dieciocho 
años para la prestación de servicios fuera de la 
RepQblica, 5alvo que se trate da técnicos, 
profe&ionale&, deportistas y, en general, de 
trabajadores especializados. 

Mario de la Cueva al respecto señala que: "Estos 

trabajadores constituyen la reserva humana nacional, por lo 

que es natural que el Estado vigile que 9u trabajo no 

estorbe su desarrollo fisico y su preparacidn cultural". (5) 

Sin embargo, en la actualidad emigra una cantidad importante 

de ni~os acompañando a ~us padres en busca del trabajo 

anhelado, como ejemplo podemos señalar lo que ocurre en el 

estado de MichoacAn, donde la cifra as de 8,~60 al año de 

total de 24,000 que lo hacen. (6) 

Para terminar de analizar el sistema normativo 

regulador en la materia de trabajadores migratorios sólo nos 

re•ta referirnos a la autoridad que se encarga de ejecutar 

en nuestro pais toda9 las medida6 migratorias enunciadas en 

nuestra Constitución y Ley Federal del Trabajo. 

5 !c!ruk. p. 449. 
b Q.2.c;:_igne~. 2e .Je di.ciambrr'P. de 199i.~ ~1. tt. 



La autoridad encargada de los aeuntos migratorios, ya 

sea en la forma de salir o de entrar al paia, e& la 

Secretar1a de Gobernación, encargada de r••lizar todoa los 

planes demográficos necesarios piil.ra evitar que a la salida o 

entrada de peraonas ae puediil. romper el aqui 1 tbrio 

poblacional de determinada zona. Sus atribuciones sobre 

nuestro tema especifico de trabajadores me){tcanos Que desean 

emiQrar, se encuentra en la Ley General da Población en su 

capttulo l <objeto y atribuciones>, articulo tercero, que en 

su letra dice: 

Para lo1i finas de esta ley, la Secretarla de 
Gobernación dictará y ejecutarA o en su caso promoverá 
ante las dependencias competente& o en entidades 
correspondientes las medidas necesarias parai <Fracción 
VII> Restringir la emigración de nacionales cuando el 
interés nacional asl lo eMija. 

Por lo que señalamos anteriormente, lo mencionado por 

la fracción VII del articulo citado ha podido tener 

aplicación en la práctica, debido las condiciones 

económicas, sociales y pollticas que ha vivido el pals 

durante el per"iodo post-revoluc ionar"io, agravadas en las 

décadas de los setenta y ochenta. Podemos decir qua tal 

disposición no podrA ser" aplicada en la prActica, en tanto 

la organización pr'odl.1ctiva del pats. no tanga capacidad par.El 

asimilar a toda su población económicamente activa. 

La Secretaria de Gobernación tiene la facultad de 

verificar que se cumplan las disposiciones juridicas 

establecidas en la Constitución y teyas reglamentaria~ de la 

migr~ción de trabajadores mexicano&, cuando éstos estén 
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1 is tos para emigrar, ya aea en forma individual o 

colectivamente: 

Art. 79, L.G.P. Cuando se trate de trabajadoras 
mexicanos •era nece&ario que comprueben ir contratados 
por tempot"al idades obligatorias para el patron o 
contratista y con salarios suficientes para satisfacer 
sus necesidades. 

Art. SO, L.G.P. El traslado en forma colectiva de los 
trabajadores mexicanos, deberá ser vigilado por el 
pet"'sonal de la Secretaria de Gobernación, a efecto de 
hacer cumplir las leyes y reglamentos respectivos. 

Estos Qltimos art1culos son de 11uma importancia por 1.:1 

referencia que hacen a la contratación colectivCI que pudiera 

darse y que al efecto ocurr10 en aquello» acuerdos que se 

realizaron con los Estados Unidos de Norteamérica en el 

periodo de 1942-1964. La Ley General de Población, en su 

reglamento. capitulo V <Movimientos Migratorios>, at"tlculo 

71 1 p4rrafo tercero, al respecto nos dice: 

Tratándose de trabajadores contrat..Jdc;; en form~ 
colectiva, la sal 1da podrá autori =arse con los 
documentos de identificacion QUe la Secretar 1 a les 
e>1pida o de acuerdo c:on los Instrumentos Jur1d1cos 
Internacionales QLIE' existan al respecto. 

En clara alusión a los conven1c•s que Ml'H'.1Co podr1a 

firmar sobt•e materia migratoria de trabaJadcres me:.dcanos 

hacia otro pais, nos referimos especlficament& a los 

concertados con los Estados Un1doE> de Norteamerica, en el 

siguienta punto de este ca.pltulo, par.; señdl~r de qué forma 

nuestra lagislaciOn tuvo observancia en aquelloe acuerdos 

sobre trabaJadores migratorios mexicanos firmados con el 

vecino del norte y que podrian servir de base para acuerdos 

'futuros. 
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Mario ds la Cueva opina aue todas las normas referentes 

~1 Pf"Oblema ini9rat~':"io, a las _-cuales nos hemos referido se 

enc:uent1·_ar. "plenas de buena . voluntad y de amor nacional 1 

pero el -problem~-_de los braceros. es diferente, por lo que el 

resultado ha :.id.o .nulo·. El Estado mexicano debe de procurar 

a·--sus · hombr_es:;cond~c:iones de trabajo que ha9an innecesario 

el éi~()d? __ c_--d:~--:~:_qu~};n·e~~. Podrian contribuir al progreso genera.l 

de nuesotro p1..tebJc;;º _ <7> 
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11.2. Convenios suscritos entre los Estados Unidos de 
Norteamérica y México en materia de trabajadores mexicanos 
mi9ratorios 

Al iniciar el análisis del presente tema con~ideramos 

necesar"io hacer mención de un suceso histórico fundamental 

para que dieran inicio este tipo de convenios, que en 

realidad deberian ser llamados Acuerdos Ejecutivo~, ~unque 

la mayorta de tratadistas prefieren el término ''convenio~. 

Esto& acuerdos tuvieron vigencia antes despues de 1.:-

Segunda Guerra Mundial, hasta el 31 de d1c1embre de 1964. 

En el final de la década de 19~0 el mundo entra eG 

crisis con la amenaza de una guerra inminente entre los 

principales estados fascistas, Aleman1•. It~l1a y Japon, y 

los paises occidentales imperialis.tas rep1-esentados por Gran 

Bretaffa, Francia y Estados Unidos de Norteaméric.a. El 

conflicto estuvo precedido por las agre$iones de Jaoon e~ 

Asia, de Italia en Etiopia, de Alemania en Ec..wopa central y 

sobre todo por" la guerra civil espar:lola de 1936-1939. donde 

sólo la extinta Union Soviética, Junto r.on el le9tti~o 

gobierno republicano de ese pais, se opusieron al fa&c:ismo 

español apoyado activamente por aviones y tanques alemanes y 

cerc~ de cien mi 1 solde1dos italianos. Lt1s estaaountdenses 

du::taron en entrar a la guerr.a; sin embargo. ante la amenaza 

fascista sobt"'e st..1s dominios, representada sobre todo por la 

competenc 1a Japonesa en el Pac 1 f ico, tamb1 en considero como 

amena;:.ador para hegemonía la~ fuer::as progres.is.tas y 

revolucionarias Que en esa epoca estdhan representadas por" 

l~ anter1ormente llamada. Unión So'liét1ca. Ante 2!itott hechos 



•• como los Estados Unidos de Norteamérica se integran como 

l lderes en este con11 icto bél ice, junto con lea pa.l•a• 

mencionados, además de la actual "Comunidad de Estados 

Independientes". CB> 

La guerra ocasionó una baja considerable en la mano da 

obra axhstente hasta antes del conflicto an aualo 

nortaamerica~o, debido a que la mayorla de su población 

jov.en y. una gran parte de jóvenes mexicanog se enrolaron an 

el ejército estadouniden&e. Lo anterior promovió que se 

brindaran oportunidades de trabajo a mexicanos vedadas 

anteriormente para ellos, la.a mujeres también pudieron 

desempeñar algunas labot"es que anteriormente no podian 

realizar, ori9inando con esta nueva situación en que se 

encontraban que la industria norteamericana trabajara a su 

m•Mima capacidad para abastecer a las fuer:as armadas y a la 

población en general de los v1vere6 y materiales bélicos 

suficientes que hicieran posible el sostan1miento de la 

c;.uerra. (9) 

Una situación mAs que se originó por la Sagunda Guerra 

Mundial fue el inicio, mediante el llamado programa 

ºbracero", de los a.cuerdos sobre trabajadores me><icanos 

migratorios que firmaron entre México y los Estados 

Unidos de Norteamérica, donde mile~ de éstos fueron enviados 

a tra.baja1• a los campos agr1colas del pa1s vecino del no1•te. 

8 Juan GÓme: Q~s y Antonio Rlos Bustamante, b...~ 
comunid.:-.d me)(icana .:.1 norte del Rio Br,;cwo. El Colegio de 
Mé~ico, Méx1co, p. 63. 
9 Idem. p. 64-b~. 
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MéKicc, •1 firmar el primero da una seria da acu•rdo• 

en materia migrator-ia con lo• Eetados Unidos de 

Nortaam•rica, lo hace como consideración al apoyo que el 

pais debe prestar a los norte~mericanoa para la ej&cución 

del Programa de Defensa Continental y donde nuastro p.ai• 

eatá. solidarizado. "C ••• J Mtlxico, al igual que los Estados 

Unidos, la Gran Bretaña, lA Unión Soviética y muchos otros 

EBtados, qu~ comQnmente se designan en la actualidad como 

l~s Nacion&a Unida&, se hallan en guerra con Alemania, Japón 

y otr"os pai!ie& que los ayudan con objeto do destruir las 

libertades del hombre.•• < 10) Además, México hace conciencia 

en los trabajadores que desean emigrar que al hacerle, no 

sólo lo hacen con el fin de obtener un lucro, sino qui:! se 

encuentran en una "misión pAtriótica••. (11> 

El primer acuerdo es firmado antre ambos gobiernog el 4 

da ago&to de 1942, teniendo como premisa principal para QU 

firma la solidaridad da nuestro pa1s con el bloque de las 

Naciones Unidas, defensora& de lau libertade9 del hombre. 

Este acuerdo tuvo viganci• con diferentes prórrogas, 

adicionas y reformas hasta el de agosto de 1949, para 

toda.a s&us modificacionaa impero el sistema de intercambio 

con•ular de notau firmadas por los ropresentantes de los 

gobiernos, que asa lo hablan acordado. ( 12) 

i'"O"·co~~--~t; .. €1.9._~1a.dorei_fil_P_~5......:::11!..e n<"si\o ~ los 
Estarlos Un idos, contratados par }_e_~_E9od 
!9.f!!n..!.fJ!.tl~i~. Secretarla de Relacione~ E:<teriores, 
Departam¿nto de Informacion oarcJ el E:"'tranjero. M~::ico, 
1'144. 
11 ~~..!l!..Q.._sob1~e __ ti· aba jadcw~s mi9ratgrios, M~~:..irn:-..f..U.ª-~ 
Y.!!...LQ_q~. Secr·etar1a de Relac::10nes E~:tc1-Lc:.re..,,, M-'.';·:Lc.:c 194:, 
1:! 11.~i!!w 



El segundo acuerdo importante firmado por MéKtco y lo• 

Estados Unidos de Norteamérica ocurre el 11 de eooeto d• 

1951, cuya vigencia con diferentes modificaciones se alargó 

hasta el 31 de diciembre de 1964ª Coneideramoa importante 

este acuerdo debido a que al término de su predecesor (1 de 

agosto de 1949> pasan dos años sin que legalmente se amper• 

nuestros trabajadores, al igual que ocurrieron 

circunstancias especiales que incluyeron pare la firma del 

primer acuerdo, a la ~irma de éste, se conjugaron varios 

hechos importantes, pues durante la década de los cincuenta, 

deepu6& de la Seounda Guet"ra Mundial < 1945> y como 

consecuencia del debilitamiento da las potencias 

imparta.lista& europeas, este periodo contempló "C ••• J las 

luchas e>eitosas por la independencia de muchas de lag 

antigua& colonias, incluyendo a Vietnam, Indonesia, la India 

y otra& c ••• l China se autoliberó de Chiang K9li-Shek, 

Vietnam y Argel derrotaran a Franciat y Corea luchó por 

detener a lea Estados Unidos". C13> 

Durante esta nueva intervención norteamericana en un 

conflicto b6lico, sostenido con Vietnam y Core~, surge otro 

hecho relev•nte; es promulg~da la ley de Inmioración y 

Nacion~lidad CINA> en los Estadas Unidos de Norteamérica, el 

27 de Junio de 1952, que como su nombre lo indica empieza a 

tener impacto para toda la población mexicana que en esos 

momentos quer1& tener un status legal dentro de la Unión 

Americana y que hasta el momento tiene repercusiones an 

13 J 1.1~n·G~~;;:;-es 't Antol"'lio Rto;:;; r~ustam¿:mte, ~t:..•, 
p. 68. 
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nueatroa trabajadores que deciden emiorar 

Unidos de Norteamérica. 

loa Estados 

Debemos anotar un signo particular que in11uyó en la 

firma de estos acuerdos, la intervención estadounidense en 

algOn conflicto bélico al momento de firmarlos, es asl que 

podemos decir que la economia de e!iit& paia de ali¡tuna manera 

se vio impulsada por el trabajo de millares de mexicanos 

dur4nte esto!I periodos. Debido a que el acuerdo en 1951 'fue 

el último que tuvo vigencia hasta 1964, nos interesa 

compararlo con nuestra legit>lación laboral pi\ra observar de 

qué forma ésta tuvo aplicación positiva en el contrato tipo 

de trabajo aceptado por ambo& gobier"nos e incluido an el 

acuerdo, esto con el objeto de seRalar las partes 

principales dende nuestra legislación tuvo vigencia y que 

podr1a servir de base para futuros acuerdos de este tipo 

entre ambas nacionea. 

En su contenido teMtual el acuerdo de 1951 indicaba el 

nCamero de estaciones migratorias <centros de rccepc:iOn de 

trabajadores migrantesJ existentes en ambos lados de la 

fronter•a donde los trabajadores 50) ic:1 tantes de empleo eran 

selccionados por rapresantantes del Secret~rio del Trabajo 

norteamericano y los de Salubridad y Gobernac tón por Mé><ic:o, 

siendo además requisito indispensable el habe1· cumplido con 

la ley del se1•vicio militar del pals, buena salud y estado 

mental. 

C:omo protección del trabajador me>ticano se prohibe quE> 

se traslade ain su consentimiento de un lugar a otro de 
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empleo en loc•lidad distintat también se señala •1 der•cho-a 

elegir a sum representantes entre los mi•mbros de su propio 

grupo, para lograr un mejor contacto entre los patronee y 

los trabajadores. Se selialaba _el impedimanto para realizar 

contrataciones de trabajadores meKicanos en lugares e 

inclusive sn aatados de l• Unión American& donde se hubieran 

cometido actos de discriminación contra mexicanos o de 

personas de origen meMicano, ee les daba permiso para 

aumentarse de su trabajo con la Onica condición de haber 

sido superviSiado y aprobado por el Cónsul de Mé>nco, previo 

arreolo entre empleado y patrón. 

Durantm el tiempo que se firmaron y pusieron en marcha 

los mencionados acuerdos migratorios entre México y 105 

Estados UnidoQ da Norteamérica, se trato de proteger al 

trabajador mexicano an BU9 garantlas individualeti, que, para 

ser precisoa, ae violaron a pesar de estar en pr&ctica en 

ese tiempo los mencionado• acuerdos mioratorios. 

Podemo5 decir que pr4cticamente al ~inalizar los 

acuerdos mi9ratorios se 1orma inicia el movimiento 

miQratorio de car4cter ilegal hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica, ya que por razona& que consideramog, l09icaa 

los trabajadores qua no lograban ser contratados en las 

estaciones migratorias o que de alguna forma Quedaban tuera 

de las cuotas de trabajadores que mencionaban los acuerdos, 

se quedaban a trabajar por la falta de recur•os para 

regresar a su lugar de or"igen y entraban a territorio 

norteamericano de manera ilegal, dando cabida con esto a l• 
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voracidad de empleadora• que los contrataban por cantidades 

mwnor•• a las establecidas en 105 acuerdos y con nulas 

garant1•• jurldicaa • las e•tablecidas en dichos acuerdos. 

Muchas ocaaionaa aste tipo de migración ilegal o 

indocumentada 1 y otraa también la de forma la9al, tuvo 

impacto de manera chovlniat• an la sociedad nortwamericana, 

que consideraba al trabajador me~icano como fuenta de sus 

matUstaras econOmicos, politlcos y sociales, dado que eran 

considerados como unil car~ga social que era pagada con nus 

contribuciones, a pesar que por la poca alfabeti:::ación y el 

casi nulo conocimiento de sus derechos no se atrevlan a 

hacer uso de la Seguridad Social americana deatinada en 

pro9ramas como la del desempleo. Lo5 ilegales, por miedo a 

aer daportados, prafer1an la mayor de lau vecos ca.ll&r todo 

tipo de violaciones a las que eran 5ujetos. 

Este tipo de conductas violatorias cometidas por el 

pueblo norteamericano tuvo fiU época da recrudecimiento haci• 

la 9ente de tipo latino durante lo& años de 1954 y iq~~. en 

las 11 amadas operaciones 11 espalda.11 mojadas'', donde •e 

deportaron a c;,randes cantidades de mexicano&, muchas vocea 

sin tomar en cuenta que algunos de ellos hablan obtenido su 

estancia leQal dentro del territorio estadounidense e 

inclusive alounos ya ten1an la ciudadan1a norteamericana. 

Es por este tipo de violaciones y discriminacionas que 

se dieron antes, durante y despuéti de haber concluido los 

acuerdos sobre trabajadores me~ icanos mioratorios, que el 

gobierno mexicano debe buscar una solución que dé re!ipuesta 
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a la probl•m•tica migratoria. En nua•tros d1a& ae viene 

dando bajo otro criterio por parte da los Estados Unidos da 

Norteamerica. 

Ahora los norte•mericanoa han pretendido acabar con lo 

qu& llaman originados por- la migración 

indocumentada o ilegal con la eMpedición de la ley sobre 

Reforma y Control de Inmigración CIRCA>, puaata en vigor el 

á de noviembre de 1986, y que se establece como la respuesta 

a la excesiva inmigración ileQal surgida a partir de los 

setenta, y QL1e como ejemplo señala el número de ilegales 

deportados en 1972, que fue de 505,949 y en 1986 de 

1,767,400. Con este tipo de legislación sólo se le da un 

nuevo 9iro a la mioración que anteriormente tenía como 

caracterlstica principal ser de forma tempot al y con las 

nuevas disi:aosiciones se ha vuelto permanente, por el tipo de 

reglas que establec:e para poder obtener un status legal y 

por consiguiente 

Norteaméric:a. 

un empleo en los Estados Unidos de 

De este análisis más detallado de la IRCA y su 1•eflejo 

ante la declaración de los derechos fundamentales del hombre 

nos ocuparemos en el aiguiente capitulo. Unicamente como 

premisa señalamos aqu1 las violaciones a que pueden g,er 

sujetos los trabajadores me>:ica.nos si el gobierno mexicano 

no asume el papel de Estado protector de sus ciudadanos. 

Como lo indicaba Mario de la C1..\eva, es indispensable que el 
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Estado ·se vuelva, "impuhsor de empleo• qua hagan innaceaaric 

el éxodO de,.ra-... 1uerza··1abOral meMicana 11
• <14> 
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Il.3. AnAliais comparativo entre los acuerdos 
internacionales suscritos con los Estados Unidos de 
Norteil.mOrica y la legislación federal laboral mexic:ana. 

Adam•• de las garantias para el trabajador mexicano 

migratorio establecidas forma general en los acuerdos 

migratorios aeñalados con anterioridad, en al contrato 

laboral, incluido como parte primordial en los ac:uerdos, se 

ind.icaboan de"' manera expresa todas las normas jurldic:as que 

estaban encaminadas a proteger en sus derechos al trabajador 

migratorio mexicano. tales como las referentes al salario, 

transporte, se9uros, alojamiento y, en gener"al, las 

refer"entes a hacer cumplir la relación laboral, tal y como 

est~ indicado en nuestra legislación laboral, que ya 

seA'alamos al principio dal presente capitulo y que 

r~eilfirmamos se pueden volver a utili.:ar, o mejor dicho, 

hacer valer por medio de futuros acuerdos que sobre la 

materia se realicen, en donde además se integre un a.partado 

especial que hmble de la condición propia del sexo femenino 

y que por razones desconocidas no &e incluyó en la puesta en 

marcha de los mencionados acuerdos migratorios celebrados 

entre amboa paises. 

Il. 3. 1. SALARIOS 

En e·l contrato de trabajo se;{alado en dichos acuerdos, se 

indicaba la obligatoriedad de que los salarios no fueran 

inferiores a los que se les pagaban los trabajadores 

norteamericanos, indicando además que éste debla ser de la 

siguiente forma: "C ••• J por trabajos similares en el tiempo 
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que se ejecute al tr•bajo y da la menara en qua •• 

acostumbre pagar en la zona de empleo o las cuotau 

estipuladas en el contrato de trabajo si astas óltimas son 

mayot"es". <Cláusula 4) 

Como podamos obaervar, con 11ata disposición 11e estaba 

en concordancia con nuestro articulo 123 constitucional. que 

establece como nulas aquellas relaciones laborales, en donde 

se imponga un salario que no sea remunerador a juicio de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje CArt. 123 con&., fracción 

XXVII, 1nc1so "b"). 

II.3.2. TRANSPORTES 

Bajo este rubro se protegió al trabajador mexicano en su 

traslado desde los c•ntros de reclutamianto migratorio hasta 

el lugar de origen donde dab1a prestar sus servicios; esto 

incluia su alimentación y alojamiento ocasionados en el 

tranBcurso del viaje y que e~an pagados tot•lmente por el 

patrón, de la forma en que se encuentra establecido en el 

articulo 28, fracción I, 

Trabajo mexicana, que 

inciso ''b'' de la Ley Federal del 

señala: C ..... J los ga.•tos de 

repatriación c ••• J tran9porte o por cualquier otro concepto 

semejante serán por cuenta e>ccluaiva del patrón". Toda est• 

situación estaba prevista en la cláusula número 7 del 

contrato tipo de trabajo mencionado. 

51 



II.3.3. ALOJAMIENTO 

En 1• cl•u•ula namero 2 del contrato·laboral antes descrito 

•• indicaba qua u e ••• ) el patrón se compromete " 
proporcion•rle al trabajador mexicano, desde su arribo al 

lugar de trabajo y durante todo al tiampo de su empleo, sin 

costo •lguno para dicho trabajador, alojamiento higiénico". 

E•to es importante, y• que las diferencias del idioma y 

atrás d• carácter social como las costumbres propias de cada 

pueblo <el me~icano y el norteamericano) l•s facilitaba a 

los trabajadores mexicanos el integrarse réipidamente a su 

lugar de trabajo, adem4s de que el alojamiento proporcionado 

no podla ser inferior al que le pudiesen proporcionar al 

trabajador norteamericano en las miamaa circunstancias, como 

lo indica de alguna manera el articulo 28, fracción I, 

inciso "d" de nueatra Ley Federal del Trabajo. 

I 1. 3. 4. SEGUROS 

De acuerdo con la legislación laboral meKic:ana, el 

trabajador migratorio era protegido en la clAuSlula ne.mero 3 

del contrato tipo manejado, al indicar que1 11 El patrón 

propo,.c1onar.1. al trabajador, sin costo alguno para éste, las 

mismas 9arantia& con respecto atención médica y 

compensac:ton&s por lesiones personales que se concedan en 

casos semejantes a los trabajadores agrlcolas nativos, de 

acuerdo con la legislación estatal correspondiente al lugar 

de empleo del trabajador, cuando sobrevenga el accidente o 

adquiera ésta la enfermedad. 



Como indicamo& anteriormente, nueetra leQislación tuvo 

aplicación por medio de todas estas medidas protectoras de 

las oaranttas laborales señalad•& en el contrato laboral 

integrante da les acuerdos migratorios, y QU• en la 

actualidad no tienen aplicación por la falta de interés y de 

estabilidad económica del pals que pueda absorber toda la 

mano de obra de su población. 



Il.3.5. CUADRO COMPARATIVO 

OIFERENCIAS 

LegislaciOn 
laboral 
me>eic:ana 

Contrato 
laboral 
<incluido en 
los acuerdoE> 
migratorios 
de 1942-1964) 

SEGUROS TRANSPORTES 

Ar't.28 Ar't.28. 
L.F.T. L.F.T. 
inciso e inciso b 

** ** 

ClAusula Cláusula 
3 7 

** *** 

ALOJAMIENTO 

Ar't.28 
L.F.T. 
inciso 
** 

Clliusula 
2 

** 

d 

** En esencia, que establace lo mismo que nuestra 
let.)islac:ión .. 

SALARIOS 

Ar't.123 
constit. 
fr'ac. 
XXVII 
inciso b 

** 

Cláusul• 
4 

*** Lo que es establecido entre ambos de manera distintü, 
que no está conforme a nuestra legislación laboral. 
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It. 4. Soluciona• para proteQer a _la-_mujer·- •n _-pcisibl_es 
acuerdoQ futuros 

Puesto que en realización veces 

mencionados no se tomó en cuenta que la mujer tiene 

car•cterlaticas propias de su saMo, puee no sólo forman una 

rel•ción diferente con al derecho, sino que de hecho 

acarrean consecuenciae jurldicas y sociales al encontrarse 

en a1qunos casos en estado de ingravidez. 

Corre&ponde propugnar por el establecimiento de normag 

jur1dicas que en materia miqratoria prevengan en acuerdos 

que pudieran darse en un futuro, y que tomen en cuanta que 

la mujer encuentra en la concepción integral de la 

palabra "hombre" la cual cuando se menciona en forma 

genérica no se encuentra destinada únicamente al ser humano 

del sexo masculino. no puede ser aml, ya que en esencia 

tanto hombres como mujeres »on iguales en dignidad e iguales 

en derechos fundamentales, por lo tanto ambos deben tener un 

trato jurldico, en cualquier ordenamiento de esta 

n•turaleza, que sea igual en dGrechos y obligaciones. En 

aste orden de ideas en nuestra legislación laboral la mujer 

tr•baJadora 91 cuanta con la debida protección jut•ldica 

cuando se encuentra embarazada, pero en los mene tonados 

acuerdos, como lo 6eñalamos anteriormente, no se indicó 

proteccion alguna para la mujer trabajadora migratoria., qua 

también participó •ctivamente en la formación de la 

corriente migratoria ilegal o indocumentada y que hasta la 

fecha lo si9ue haciendo. 



CAPITULO II I 
LA LEY SIMPSON-ROOINO 
V LOS DERECHOS HUMANOS 

III.1. Historia de los derechos humanos 

A través de la historia de la hÜmanidad, el hombre ha tenido 

conciencia de la BKistencia de derechos supariore• a 1• 

voluntad del ser humano, ha luchado 1nc•n•ablemante para que 

mean reconocido• por la sociedad a lo largo de la historia. 

Diversa& manifestacionas de la ideoloQ1a humana han tratado 

de que las instituciones, creadas por el hombre 1 recono~can 

y por lo tanto respeten un conjunto de v~lores universales 

como aons la libertad. la vida, la propiedad y la seguridad, 

valoras que •on considerado& como fundamentale• para la 

buena convivencia del hombt•e an sociedad. 

Estos valore• 15on inmanentes al ser huma.no, inmUtables 

y propios a •u •&encia, los cuales le pertenecen por el 

simple hecho de sa~ hombre, y por lo tanto no necesitan &er 

otor9ados, sino reconocido• por las instituciones 

gobernante& que las deben dar eu justa aplicacion en la 

legi•lacion positiva, porque é&tos 11on de carácter super:ior 

y le pertenecen desde el nacimiento mismo del 9Qnero humano. 

DEPsde la antigüedad, el hombre ha tenido esa concepción 

y, como eJamplo de allo, citemos al relato Que el trAQico 

9riego Sófocles nos hace en la obra Bf¡.J;~, en donde ee 

destaca claramente la idea de que el ser humano posee 

ciertos derachos que no deponden del capricho de loa 

9obernantes. En esta obra Antigon¿1 cuestiona l• l•Y que 

prohibia enterrar a los cadáveres que se encontraran furz·<"' 



de 1• ciudad, impueet~ por al tirano Creón, dando sepultura 

•l cu•r~o de su hermano Polinice. 

Creón1 A ti, a ti que est•• all1 cabizbaja ••• Habla, 
¿10 admites o lo nie9as? 

Antigonas Afi~mo que lo hice. No lo ni&QD• 

Creóna ¿No sabia• qua yo habia prohibido hacar aao! 

AntlQona1 Lo &upe, ¿cómo podrla ignorarlo? Era püblico 
y notorio. 

Creón1 ¿y asl, has tenido la osadia de tranagredir las 
ley••? 

Antioonas Porque eaas leyes no la~ promulgó Zeus. 
Tampoco la Justicia que tiene su tt"ono entre los dioses 
del Averno. No, ellos no han impuasto leyes tales a sus 
hombres. No podi~ yo pensar que tus normas fueran de 
tal CAiidad qua yo por alias dejara da cumplir otraG 
layas, aunque no escritas, fijas •iempre, inmutables, 
divinas. No son leyes de hoy, no son leyes da ayer ••• 
son leyes eternas y nadie sabe cuéndo empezaron a 
vigir. ¿Iba yo a pieotear eGas leyem venerable~, 

impuestas par loa diosas, ante la antojadiza voluntad 
de un hombre, fuera el que fuera? 

Que iba yo A mot"ir ••• bien lo sabia, ¿quién 
pudiera ignot"&rlo? Eso, aun ~in tu mandato. Que muero 
ante• de tiempo ••• una dicha me sará la muerta. 
Ganancia as morir para quien vive en medio de 
in'fortunio•. (1) 

Debemos seffalar que la concepcion que tenemos 

actu•lmante de los Derechos Humanos, como un conjunto de 

v•lores universalaa, pertenecientes al ser hutnano, es propiu 

de los tiempos modernos, sin embargo a través de la historia 

al hombre ha tenido idea de su existencia, aunque, no de la 

'form• clara y univers•l con que hoy los conocemos, gracias a 

la Dac:laración francesa de los Derechos del hombre y del 

Ciudadano, reali~ada el 26 de ago•to de 1789, que les dio 

tal car.Acter. 

1 S01ocles, ~..!l~!:.ª-Q..ec1iac:. coleccion "9~oan Cuantos". 
nQm. 14 .. Editorial Porrtta. Mexico. 1991. p. 1r.;15. 
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Asi, durante la Edad Media al hombre medieval conoce 

los llamados Derechos Esta.mentales, que et"an derechos 

propios de los Estados en los que se realizaba una 

estratificación de la sociedad, en donde esta se ore5enta 

11 naturalmante 11 aetructurada en un orden Jerarquice da 

estamentos con un statu& desigual, fundado en el principio 

hereditario condicionado por el nacimiento, el pertenecer a 

determinado tipo de e»tAmanto determinaba el conjunto de 

derechos que se podia aspirar individual y 

socialmente. <2> 

El documento más famoso exponente de este tipo de 

derechos fue la Magna Cat"'ta Inglesa <1215>, en donde el rey 

Juan sin Tierra confirmó a loa barones de su reino 

diaposicionas a su favor y otras que se extenderlan también 

a las demás categorias de súbditos. 

Durante esta época, los hombres ten1an la conc1enc1a de 

participar dentro de un orden ético-natural supet"1or a su 

status social y politico, cuyos principios eran tomadoe del 

estoicismo antiguo y del cristianismo, los que ten1an como 

bAS& la unidad del género humano, la dignidad de la peraona 

humana, hecha a imagen y semejanza de dios y QUe en conjunto 

propugnaban la igualdad esencial de los .hombres. Estos 

principios iueron la basa de la escuela de Santo Tomas de 

AQuino oara reconocer a los hombre& que no estaban de 

acuerdo con la Iglesia cristiana un derecho natural de 

dominio pQblico y privado sobre ésta, que los ponia a salvo 

~· ~mtor.1w "'."1-·..1yol ~ Sf?rra, l-_Q?.....l!.'.l!:~1:hQ?_tlJ,J!!l!:i!J._9.~· Ed. Tli'cnos, 
S.M •• M~:.;,dt'"1::t. 1971. p, l:.:'. 



del supu••to derecho natural de canQuista, con el cual 

contaban 1011 cristiano• sobr-e los in1ieles. (3) 

Eata última posición fue defendida por la teolog1a 

moral ••Pañola de los siglos XVI y XVII , qua desarrollaren 

dur-ante al descubrimiento de América, con consecuencias de 

gran alcance para el derecho de gentes y •l derecho de 

colonización que dio origen a las célebras Layes de Indias. 

El puro derecho natural cfrec1a, al menos 11n teor1a, un 

margen •uf iciente para el reconocimiento de darechos 

personal es a los infieles, en el caso de America, 

representados por los indios, esto no fua reconocidos 

"[ ••• Jen los ordenamientos del mundo cristiano el 
impacto del derecho histórico, recibido de la sociedad 
feudal y "cuasi natural" por su arraigo tradicional, 
hizo que los hombren en cuanto taleQ no alcanzasen su 
consecuente proyecciOn en el campo de las instituciones 
t.anto p<lblicas como privadas. <4> 

Prueba de esto es la facilidad c:on la que la filoso11a 

jurldica y social cristiana en muchas ocasiones haciendo 

confusas distinciones aceptó como práct ic:a l lc ita la 

esclavitud y el tormento en el procedimiento penal. Los 

estamentos, si bien consagraban la desigualdad social y 

polltica del hombre. l~s ofrecla sin embargo protección 

jurldica dentro de su respectivo status que pod1a llegar, 

hasta el derecho a reaistirse de los propios estamentos. 

, Fue el desarrollo del Estado moderno que bajo el 

slmbolo del absolutismo monárquico y unido al creciente 

relajamiento de los vlnculoa estamentales, planteo en una 
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forma nueva leo limitación del poder del Estado en •U 

relac ón frente a-sus súbditos como individuos. Durante la 

época de· ia·.reforma ·y la c:ontrar"'refOrma surge un periodo de 

transicion· ·en_. estas relaciones•. 

t ••• Jla Primicia que en la conciencia de la época 
correspcndla a la religión. la ruptura de la unidad de 
la fe y el carácter absoluto de las e><ioencias de ésta. 
explican que el primer derecho personal que en cuanto 
tal· fue reivindicado sea el que corresponda la 
libertad en materia religiosa. (5) 

La idea prevaleciente de esa epoca era que la unidad 

civil Y politica suoonla l~ unidad religiosa. esta idea f~e 

compartida por los simpatizantes de las nuevas ideas 

contenidas en los principios que dieron origen o las 

Iglesias sur9idas durante la Reforma. sólo en un principio. 

ya que fue un grupo m1nori tario, como los calvirnstas en 

Francia, quienes reclamaron el derecho a la libertad de 

conciencia, como consecuencia de la separacion de la lgles1a 

y el Estado. En Francia es donde son denunciadas las 

persecusionas religiosas por Sebastián Castellio. ~f1rmando 

que no corresponden al esplrttu de Cristo ~1 al de la 

Re1orma. 

Durante los siqlos XIX )" XX es donde a.parecen 106' 

llamado~ Derechos EconOmico5 y Soc1a\es QLIG emer·Qcn de la 

conciencia de los proletarios surgidos dlwante la Revoluctón 

lndustr 1 al. En los ir.1cios de esta epoca se d1c.>ron 

t:ondic1ones de trabajo dur1sima~. }¿o¡ .nayor1a de las veces 

bajo condiciones inhumanas, que pon1an de manifie~to la 

insuficiencia de 01·otecc-1ón que p,.nporciona.ban los derechoG 



individuales. La cl•se trabajadora pedia QUe la democracia 

polltica-se convirtiera adem~s en democracia social. 'Asf, 

frente al postulado de 1 iber-tad logrado por la clase 

bur9uesa durante la Revolución Francesa de 1789, surgen en 

primer alano los derechos da la seouridad Social con sus

consecuencias de orden laboral y económico, derecho al 

trabajo y a un salario justo. al descanso. a la educación. 

al ·retiro, etc. En este sentido la Constitución francesa de 

1948 hizo eco de ellos t•efiriéndose 

r•elativos al trabajo, la asistencia y 

algunos derechos 

la educación, 

garant1:ando, al mismo tiempo. el sufr~<;¡lo universal y 

secreto. Sin embargo, corresponde a nuestro pats, México, el 

honor de ser la. primet•a Constitución que su contenido 

doc;imAtico, referente a las garant1as individuales, establece 

principios fundamentales orotectores de las; clases 

históricamente desprotegidas y que sea considerada como lc;l 

primera Constitución QUe protege los derechos sociales y 

económicos. 

Resulta paradójico señalar que en la lucha oor el 

reconoc 1miento de derechos considerados por· el hombre como 

fundamentales, tuvieron una 9ran fuer.::a 9rupos sociales;, 

considerados como antagónicos a lo larqo de la histo1·1a como 

lo son la r.lase que ostenta el capital v l~ clase oue aporta 

el esfuer:o en la producción P.cor.cimica. 

En lo referente les instrumentos JLlrldicos 

protectores de los derechos fundamentales del hombre su 

historia es reciente y se inicia con los ''b1lls of r19hts'' 
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norte,..nier iCEtnos·~- :·en dOndii!>S.iÉ! · rsi·entan las para el 

estab·1e-clnli-en:to; dé ... ü~:-1:-6-t~~--a~i·ZaC.ión- pol1tiCa que determina. 

l aS:-:es·1e-t·~a-~·'.'_' d·e --~·e:i;~~·;,~:~.'tón··--} Jur·1di·c:a entre el Estado y loS 

fnd~l~idúo~q·· ~·~':'~- s~tji~-n~ .. ;_·-~&t~ti·i·e~~-- eii _:~'us· · postul~dos,- el hombre 

no --~-e:-cú~b-e\ái'··Es·t~'d~ -S(nO ::~:·.-su p~-~-~-¡~ .. --~atura.l'eza_ como sujeto 

de d~réC:h0~-·~-_.-(6) 

L~::.~~'é:i'ii-t~-¿;:-~-fÓ~ de'· derechos real izada por los Estados 

~-U111dos-_de·~Norteamér"ica·-en _-1776 tiene como- antecedentes q los 

doC:unientos ingleses del si9lo XVII. En un estudio realio:ado 

p;::w Jo1~Qe Jel l inek sobt~e 1 ~s. dec:l ¿:u~aci_ones de derechos del 

hombt·e s·eñala diferencias entre la declaración de derechos 

J.n.:, lesa y la :.1ec 1 a rae: ion de darechos norteamerir::aria, 

~puntar1do al respecto que la inglesa era h1stór1ca y 

,·ctrosoect i va, mi entras que la declaración norteamet"ÍCi":na 

del e:;.tado de Vit'gin1a es producto de la- esencia del hombre.1 

J. .. '- cual contiene uria protesta contra cualquier f'ot"ma de 

tiranía, defendié:-tdose las-:1eves eternas de la humani-

dad. <7> 

F·osteriormente su1·c;.e la Oeclarac ión. Uni "eraal de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789, en 

donde se le da. el carácter de- univer•sal a la libertad del 

hombre> como tal. 

El estudio que Jellinek hacei sobre la Declaración de 

los Der'=chos del Hombre y del Ciudadano francesa señala 

diferenci~s de fondo c:on los "b i l ls of rights" 

,=;-1d~P-:-.::o-~·-
7 Jo1-.;¡i::> .Ji;..I l inel:. ~._.;._Q~~i;_j_QJJ_Qe 2.os Qer•~t:hc~ del H~:J! 
.-: .. n_~l :j _,.., -?J:!~.no. ";: __ !::.~d_:i.Q--f~ª-..!'~h.:.~J:.f.L-1.~.- r;QD?J:~..!".t.'_;J._QD.ª-Lrr-.q_j:t.: '1<. 
r::ct. :.11~~'- · E:;;na,-ía. r-1,<:>~;:.::o, t9l1.·::. p. "!t,. 



nortaameric•nos, e indica que a la declaración franca•• 1• 

1altó proclamar derechos esenciales como los de asociación y 

reunión, que sólo aparecen en su Constitución de 1791. 

Señala que en un punto culminan~e la declaración france•a •e 

quedó atrág de la nort•americana, apunta el historiador 

los trancases, da un modo timido y manc:ionadc que 

disimulado. se atrevieron a tratat• lo relativo a la 

manifentación de las opiniones materia religioaa, pues 

como sus miembros de la asambl•a constituyente 

con tempot• 1 ;;:aban con los sentimientos ecle51asticos de 

alguno& de aus miembros que también la formaban, no se 

atrevieron a proclamar la libertad de opción en materia 

1 .. al igiosa, •ino sólo la tol•rancia en este •antido. 

A pesar dal carAcer universal que los francesas le 

dieron a la libertad del hombre como tal en su declaración 

de derechos, Jellinek señala que 11 C ••• J&in las declar•cionaa 

americanas y sus constituciones de cada e&tado, quizA 

tendrlamos una filosofta de la libertad, pero nunca 

legislación de la libertad en esa 1orma 11
• CS> 
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tl J.::. FL1ndamentii.c:1ór. fi 1 osófi,;.a de· 1a-~DeCL1r.3Cior.·· Un1·-.,te1·$~ 1 
de los Cer•ec:hos. del .homb1•e · 

. . 

DLirante el desgaste 'idE=Óloi)icO: de·.·prtriC:.ip-i'os 

ocasion.ado por las _dos Qrandes 'gue1~ras~: .. e·(_'ho~bre se _._~ió __ f'!0 

la necesi-da·d de encohtra·r punt;os centrales de derecho que 

hicietr·an posible la convivencia humana y en· la cual todo 

tipo--de ideciloi;,ias politicas tuvieran cabida en'-un conJ1...tt1.~o 

de. _pr_incipios ji...trldicos .inmutables y super1ores a..l _hombre 

soc t ecfr •. d .. 

Desoués de integrada en 1945 la 0r(1ani=acion de· 13~ 

N~c·1ones Unidas. se da a la tar•ea un Qrupo de filosofcq ~ 

de enc.ontr•.:.u~ · ei ccnsen::oo 

fundamentación filosófica pa1·a una Oeclara¡:idn di:! De1•ec:ho~ 

que ,hic1e1 .. a posible evitar en el 'futuro la d~strucc1ón de 

lcis· pt.teblos )'t por" lo tanto, i"" protecC_ion ·consiguit.;.nte deJ 

h0mbre··-en este sentido. El profesor de filoscfi,:11 en l"' 

Universid~d de Vale, North1·i:¡p, E",eñ~laba que una vet·a·1nra 

declaracion de de1~echos tenia QUP. ~aranti;:ar un mundo e:""1 C?l 

cua.1 'P.Udiese haber muchas ideoloqla:. no -t;Ol--,111.?nte una. 19) 

Jaccn1es Maritain indicclba P.n su e::pot;,ic1ón qLie= 

Pot" efecto del de$cH•rallo h1storic:o de la h11m,o.n1dad y 
de las crisis cada ve;: mds generali;:ada.5 del mundo 

: moderno y en virtud del progl"eso, por p1•ec<•r10 que sea. 
de la conciencia moral > de la 1·efle::ión, se da el caso 
que, ho> en dle'.1, los homhr·es. t1enen conc1~nc1::, mA~ 

cabal, aunqL1e tod<"'vi.:. ha1-to i.nperfec:t<•. :it-.: dete1·rn1nadD 
numet·o de ... erdades pr~;,:t1cas rr-:c>forerites a ··1d~ 

coman. y sobr·e las cuales les es oos1ble 1Jeg~1· a un 
acuer·do; per·o que en la mente de unos y otros ~09Un las 
familias csoir·ituales. las tr·ad¡ciones filosóf1c:as y 
reli9iosas, las ~1·eas de civili::::c.cion y las 

'~i- 1 ,:, • 

~1,::.1 .t-.'ln 
:;c.r, •. 1 



exp1u'"ienci•• hi•tóricas dat"ivan da concepta& teóricos 
extr•madamenta opue•tos. (10) 

Asimi•mo señala que una decl•ración de los derechos del 

hombre no poch'"A ser Jama.• e><hAuetiva y dafinitiva, sino qua 

siempre werA función del Estado, de la conciencia moral y de 
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la civilización en un• época determinada d• la historia, au· 

abundamiento y perfección. 

Richard'McKeon, en su estudio presentado a la comisión 

da las Naciones Unidas encargada de recopilar los trabajo& 

para una fundamentación de la declaración da derechos 

hum•nos, señalaba que una Declaración de Derechos del Hombre 

debla •er concebida lo mi~mo qua un Eatado nacional de 

derechos, dentro de un marco constitucional, tal como el 

estatuto de las Naciones Unidas. Indicaba ademAs que •s 

posible encontrar medios por loe cuales hombres de 

conviccionaB bAsicaa divergentes sobre religión, filosofia, 

taorla polltica y doctrina económica pudiesen cooperar para 

lograr fines comunes en un único mundo de valorea 

compat"'tidos. < 11> 

Chung Shu Lo indica en su análisis fi~o&dfico que la 

ense~anza ética china in~ist1a no en una t"'eclamación de lo& 

derechos. »ino en la aptitud humana de considerar a todos 

los hombres como movidos por los mismos deseos y, por" tanto, 

mardcadore9 de lo& mismos derechos que uno desaar1a tenet"' 

pat"'a si mismo. <12> 



Sobre este mimmo punto, M. Gandhi dice que1 11 t ••• Jlos 

derechos que pueden merecerse y conservara& proceden del 

deber bien cumplido. De tal modo que aólo somos ac:raedor•s 

del derecho a la vida cuando cumplimos al deber de 

ciudadanos del mundo 11
, y agreoa que, con esta declaración 

1undamental, quizá sea más fácil dvfinir los derechos del 

hombre y de la mujer y relacionar todos los det"RChos con 

algún deber correspondiente que ha de cumplirse. C13> 

Existen divarsas opiniones entre todos lo• 

pat"ticipantes da la elaboración de la Declaración Universal 

de Derechos del Hombre signada. el 10 de diciembt"'e de 1949, 

ya que los juri5tas y pol1ticos se preocupaban sobre todo 

por los mecanismos que garantizaran ta protecc:iOn de tales 

derecho:;, mientras que los f i lónofos y teólogos ae 

orientaban hacia la bQsqueda de un fundamento ético. La 

dificultad que representa llegar una uniformidad de 

criterios sobt"e tal declaración puede ejemplific1Jrse con la 

anécdota relatada por los miembros de una de las comisionesa 

"Todos nosotros estamos de acuc1"do sobre estos derechos, a 

c:ondic1on de que no se nos pregunte por Qué. Porque entonces 

es cuando comienzan las discuaionaa. C14> 

El f,..uto de la Dac:l a,..ac:ión Universal de los Derer.ho6 

del Hombre tenderá a buscar el mejot"amiento paulatino de las 

rel~ciones del hombre en soc:iE?dad, pues por si misma 

1 ~Í_QJ~.~ •·. ;. • ~::::---

~; ·:~~~~~~~~~lll:_f).~_:.~~~;~~~~~~:.~-~-.1~!~~:1 ·: .;.~~~~~ :;~~~~! ~~·1S • br~·~ 
r:,_,r,1_11·\=•;- LW1iver·;::-¡,·1ad C~tolicc< <1t•l ECl•~'ld•,1~. Gll.llt.o, 190:., 
,5. 
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puede mejorar y modificar rápidamente el comportamiento de 

loa hombres, si ello& no actClan conforme a ética. 

L&& Declaraciones de 109 Derechos del Hombre tienen 

fuerza de ley pero estAn desprovistas de la eficacia que las 

caracteriza; sin embargo, su inserción en la parte dogm&tica 

de las Congtitucione• as ya un gran avance. Lo ideal serla 

la inscripción de sus postulado& en las legislaciones 

ord.inarias de los paíseG, en aspera de contar con instancias 

internacionales dotadas de verdadera autoridad Juridica y 

polltica, pues como lo señala René Cass1n1 

c ••• J actualmente organismos internacionales que &e 
ocupan o tienen referanciA con la problemática de los 
derechos del hombre son numerosos, pero poco efectivoe, 
la ONU, UNESCO, FAO, OIT, OMS, &i bien adoptan 
recomendaciones disposiciones en lo~ convenios 
internacionales cuyo contenido irá a incorporarse a la 
le9islacion interna de los Estados miembros, carecen de 
poder legislativo propio y superior con el que cuenten 
los Estados. <15) 

La percepción de los derechos del hombre es diferente 

de un estado a otro, debido al grado de educación y al apoyo 

de una oi::iiniC'Jn pública info1•mada que e::prece las violaciones 

de estos der•echos, Que deben de estar protegidos por una 

esfera juridica en la que el Estado no pueda interferir a 

menos que redunde en beneficio de la comunidad y 50lo 

mediante c11·cunstancias claramente definidas, pues como 

saRala José Campillo Sainz, "es indiscutible que el hombre 

esta dotado de det"echos que el Estado no puede desconocer 

ls-i:i~ilii~F,~-;~Hé~ ter Fl l{ Zamudi•'.l ~· ot1·os. ~'!'.7~ .. .nñ...o..É~J?_ 
E-'Vo ll~UQD._QLJ.9..§_0_sr.r_c:.t!.Q..?_\::!.!A!!!filtP..2.~ UNAM. lno;; ti tu te, df"-
tn-... e-s ti 9ac i or1e:. Jul"\d1c:as. Mél(ico, 1974. p. 4(14. 
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sin ·contrariar su• propios fines y neoar su prcpi& 

•••ncia. <16> 

lb Jo1>é Camp i 1 le-· Sa.inz, Q.~~~t·.os fL1ndamentale5 de l i?--12.§· .. SO"lili 
tll:!.m~.!1-ª· EditOl"i~J Ju5. MéMtr-o. 1oc--
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III.3. Ley de Re1orma y Control de Inmigración CIRCA> 

Para inici•r el tratamiento de este capitulo tenemos la 

intención -de que se tenga una clara conciencia de la llamada 

Ley de Reforma y Control de Inmigración, la cual, encuadrada 

en el campo Juridico, es una reforma da la Ley 

Norteamericana de Inmigración y Nacionalidad <INA>, también 

conocida como ley "McCarren Walterº. aprobada en 1952 .. Esta 

lay en su conjunto es considerada actualmente por aboQados 

estadunidenses como uno de los estatutos m~s complicados de 

aquel país.. Actualmente la ley de Reforma y Control de 

Inmigración promulgada en 1986, em también conocida como la 

ley "Simpson Rodino" por algunos especial is tas del tema 

migratorio. 

A continuación se presentar4 un resumen de 1 as 

principales di&powiciones de la ley, realizado por Barbara 

K. Sticli:land, quien es asesora 11n materia migratoria d11l 

consulado mexicano en San Oie90, California. 

a) SANCIONES A EMPLEADORES <Seccion 274A de l~ INA> 

La medida principal de la ley es la imposición de aancionas 

a los empleadores que contraten indocumentados, a sabiendas 

Que no cumplc1n con el procedimiento para. verificar la 

autorización del aspirante a obtener un empleo. Esta& 

sanciones se aplican &ólo a los que lo re.alic:en cuando entrca 

en vigor la ley, ya que no se apl tea esta medida ;a 

empleadores que reten9an indocumentados contratados ante6 de 

que entrara en vigencia la misma. 

o9 



Al verificar qu• •l •olicitante de empleo tiene 

autorización pare trabA.jat"', el empleador y el trabaJadot• 

firman un 1ormulat"'iO bajo pt"'otesta de decir la verdad, en el 

c:u•l el empleadot• afirma haber examinado c:iet"'tos documentos 

que saffala la ley, y compt"'ueban la identidad del candidato y 

su autorizacidn para tt"'abajat"', por su parte el trabajador 

afirma tener tal autorización. 

Las sanciones que impone la ley a empleadores de 

trabajadores indocumentados sabiendas que lo son, se 

traduce en multas que van desde los 2~0 dólares en la 

primera violación hasta los 10,000 dólares por cada 

trabajador indocumentado. 

Antes da ser aancionado el empleador tiene det•echo a 

•olicitar un juicio ante un Juez admini&trativo. En caso da 

violaciones flagrantes y continuas, se puedan imponer 

sancionas penales que incluyen dasde una multa adicional de 

3,00() dólares hasta geis meaes de c.ircel. 

Las sanciones tienen la particularidad de no entrar 

inmediatamente en vigor a la aprobacidn de la ley. Dur"ante 

los primeros aeis mes•s el Procurador Generai debe informar 

sobre l•s sanciones y repartir los formularios necesarios. 

pero no podrA imponer ningún tipo de sanción. En los doce 

meses aiguientes, la primera violac:ión de un empleador• no 

recibirA multa, sino una llamada de atención. Después de lo5 

dieciocho mQses, o después de haber recibido una llamada de 

atención, se podrán imponer las multas menciona.das. En el 

c1iso de los agricultores no se podrá imponer ninyuna sancidn 



hasta concluir el término que se o~rece conforme a l•Y para 

CIUS les trabajadot"es de ese sector solicit•n &U 

legalfzación. 

bl LA LEGALIZACION DE INDOCUMENTADOS 

La ley propone la t"egularizacién de la calidad migratoria de 

los indocumentados conforme a las diversaa situaciones en 

que se encuentran, a pesar de que la ley menciona sólo dos 

formas de legalización. Barbara K. Stickland las divido en 

cinco tipos <17), que consideramos tmportantes para una 

mejor comprengión de la ley y de nuestro análisis personal. 

11 PROGRAMA PARA RESIDENTES QUE TIENEN MUCHOS AÑOS EN 

ESTADOS UNIDOS <SECCION 245A DE LA INA> 

Los extranjero& que hayan residido en Estados Unidos de 

Norteamét"ica desde el primero de enero de 1982, pueden 

solicitar su regulari:ación a una calidad migratoria 

designada por la ley como "Residencia Leqal Temporal". 

Tendt"c1n esta calidad temporal por dieciocho meses. Después 

de cumplir ase periodo, podrán nolicitar la calidad 

migratoria de Residente Le9al Permanente, la cual es 

equivalente, en nuestro derecho migratoria mexicano, a l• 

calidad migratoria de "Inmigrado''. Para poder obtener la 

residencia temporal. el indocumentado debe c:omi::trobar una. 

serie de requisitos establecidos por la ley. 

·¡7~;:-0 -;~ -3·t¡·c:¡-land. filo.tes 1 ~~-tl_F'royP.r;~_g~~L.-2.LlT:? F.-. 
b°o~1J..':"•9., El Colec;.i~ .je Me;)\ico, Mé1~lC1:J• t'-:'97. p. 443-4:5(" 
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2l LEGALIZACION OE TRABAJADORES AGRICOLAS 9SECCION 210 DE LA 

INAl 

Los indocumentados c:¡ue trabajaron en labores agricolaSi por 

un periodo m1n~mo de noventa dias entre mayo de 1985 y mayo 

da 1986. pueden solicita1• la calidad migratoria de residente 

local temporal. De éstos, el que compruebe haber trabajado 

por lo menos noventa di as en la agricul tua norteamericana 

durante tres años, podrán solicitar su calidad de residente 

permanente después do un año an calidad temporal. Los 

trabaJadores que no puedan o no cons19an solicitar la 

calidad migratoria de residente permanente. después de un 

aA'o lo podrán hacer consi9uiéndose con otro aA'o de 

residencia temporal. 

3) LEGALIZACION DE CUBANOS Y HAITIANOS !SECCION 101 DE LA 

INAl 

Esta disposiciOn es dirigida principalmente a los cubanos 

"marielttos" que ingresaron a Estados Unidos en 1980. 

4l LEGALIZACION DE TRABAJADORES AGRICOLAS COMPLEMENTARIOS 

<SECCION 21(> a DE LA INAl 

Este tipo de le9al1zacion entrr1a en vi9or a partir de 1990 

en caso Que se determinara que no habia suficientes 

trabajadores pat•a la agricultura, la ley efiteblece la 

posibilidad de 

temporales. 

indocumentados. 

admitir un complemento de trabajadores 

incluso lega 1 i ;:ar nuevos trabajadores 

72 



Desde nuestro punto de vi•ta resulta ambivalent• QU• 

una ley se ori9ina como un instrumento para fr•nar la 

migración indocumentada amtablece restricciones para 

encontrar trabajo en su6 disposi~iones, estando implicito el 

reconocimiento y aceptación de esta mano de obra pera seguir 

manteniendo la producción en sus campos agricolas. De esta 

forma 1 podemos cuestionarnos si es ilegal una migración que 

esta reconocida en un ordenamiento juridico que la considera 

como tal. 

~> OTROS MEDIOS DE LEGALIZACJON ISECCJON 249 DE LA !NA> 

Al reformar dos cláusulas de la INA, la L&y de Reforma y 

Control de Inmigración modifica dos medio& de legalizacion 

existent•s que solo se aplican en casos excepcionales. Lo~ 

indocumentados Que entraron Estados Unidos antes del 

primero de enero de 1972 podrAn aprovechar un programa de 

legali;:ac.ión anterior conocido como "registration 11 

(regi5try>. Otra terma es que se compruebe tener· •iete años 

de residencia ininterrumpida y que se pueda comprobar que su 

deportación causarA graves dificultades. 
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Notamos cómo todasi estas 1ormas de legalizacion del 

status de los trabajadores indocumentados estan encaminadas 

a contar permanentemente con mano de obra t;;ufic.ionte 

sectc1•es de la economia de Estados Unidos. deso,•ec1ada 

tradicionalmente por sus trabaJadores y que, anta 1n¡ta 

s1tuac10n. el gobierno se encuentr•. como lo !Htf'í•ló .JorQe 



Sust•m•nte, ante la disyuntiva de querer tener abiertas y 

cerradas sua frontera& a la v•z. (18> 

Por Oltimo, para terminar con el re•umen que hemos 

raalizado de la ley de R&forma y Control de Inmigración que 

se incorporó a la actual ley de Inmigración y Nacionalidad 

que afecta a nuestros trabajadores migratorio&, a 

continuacion se analizará la forma de regulacion especial da 

trab•Jadorell temporales bajo el programa conocido como "H-:2" 

La fracción de l.a INA conocida como "H-2" permite la 

admisiOn de trabajadores temporales. La IRCA modifica 

sustancialmente los requisitos para la admision de 

trabajadores agrlcolas baJO asta cl4usula. Estas 

modificaciones, como indica Barbara K. Stickland, no se 

deben confundir con la legalizacion de alQunos trabaJadores 

agrtcolas indocumentados mencionados antC?riot"'menta, o con la 

posible admisión de trabajadoras agr1colas complementarios a 

partir de 1990. La t"eforma a la cláusula "H-2", que entrarC\ 

en vigor siete meses despues de la aprobación de la ley, 

proporc: iona la clasificación nueva de "H-2A" los 

trabajadores a~ricolas temporales. 

Algunas de las modificaciones de la clAusuloil "H-:ZA" 

repre!iientan simplemente la codificación de la INA de 

di5posiciones existentes en el t"e9lamento administrativo. L~ 

reforma dicta que los trabajadores "H-~A" deben contar con 

la protección de un contrato laboral y que les deben 

------·------18 Ver en el per·1oc1co La Jc:'·n.s1c:!-~. del ~9 di? fe,JrRr·":l de 
1~9:!. p. 1: • .zl ;irtlc.11~b-ii-~-a~~o .<ol pe1·10dicc _T:--.e 
HL.a!l;_::·~_r.;.~_t• ;..-.:¡ C"'fT.ent~cJo cor. ~nter·1.:ir1dad en el 
pre~ente t1·~~•JO. 



pri::Jporcicrí"ar alojamiento decoroso.;, La• •cli'cttud•• para 

trabajadores "H-2A" pueden ser presentadas por agricultores 

individuales o por asociaciones de granjeros. 

Los agricultores que con.traten traba.Ja.dores 11 H-2A" 

tendrán la obligación de emplear a trabajadoras estadouni

denses hasta que se levante la mitad de la cosecha, aun 

cuando para hacerlo sea necesario despedir a un trabajador 

"H-2A". Es una disposición importante, ya que dicha reforma 

faculta al Secretario del Trabajo para presentar demandas 

que busquen el cumplimiento de los contratos laborales de 

lo& trabajadores "H-2A". 

Algunas de las disposiciones en las reformas indicadas 

en los p~rrafos anteriores, según nuestro particular punto 

de vista se asemejan los acuerdo5 sobre trabaJadores 

migratorios celebrados entre MéKico y los Estados Unidos de 

Norteamérica, sólo que ahora el tema es tratado de manP.ra 

unilateral por los norteamericanos. dojando a un lado los 

citados acuerdos migr•atorios que tuvieron vigencia durante 

los años de 1942 a 1964. 

La IRCA señala en sus reformas tres tipos de consultas 

que el gobierno de Estados Unidos deber-t.i de realiz.?.r con el 

~obierno me~icano. 

PRIMERO: Con respecto a la admisión de trabajador·e~ 

agricolas temporales bajo la cl~usula ''H-2A'', se recomienda 

que el Presidente de Estados Unidos de Norteamérica real ice 

esa consulta. 
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SEGUNDO: Se racomiend• qua, en un plazo no mayar de 

noventa días de9pués; de la promulgación de ia leY'. 11 90 11
, el 

Presidente estadounidanse debe consultar con· el gobier""no de 

Mé>dco sobre los efectos que pueda tener en ··este Pats la 

práctica de la ley, y 

TERCERO: La ley establece una comisión que durará tras 

arles en funciones, para estudiar las causas de la migración 

internacional y sus posibles solucione&. Esta comisión 

también debe con&ultar con el gobierno mexicano. 
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3.4. Diferencias importantes entre los tipos de leQali:;:&ciOn 
par"a trabajadores _agricolas y para ·residente• que cuenta con 
muchos años viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica. 

a> Es m•s fácil comprobar noventa di as de trabajo en la 

agricultura que cinco años de residencia continua. 

bl La leoali:ación de indocumentados con cinco años de 

res.idencia per .. mite la regularización no sólo del trabajador~ 

sino también de todos los miembros de su familia-menores de 

:.?1 años. En cambio la legislación agricol_a sólo permite 

el El trabajador agricola puede conseguir su residencia 

permanente sin tener que demostrar conocimiento• del idioma 

inglés. 

Particularmente indicamos que estas di~erencias señalan 

los lineamientos de la politica mi9ratorta norteamericana en 

::onas primordiales de 'OU economia, como lo hemos venido 

señalando en los capitulas antet"iores de esta te&ili. Es en 

zonas poco atractivas de la economia estadounidenge donde se 

dan bastantes facilidades pal"'a el traba1ador migratorio 

mexicano. debido a la esca.se;: de mano de obra que Ol"'i9inan 

sus ciudadadnos, por lo poco atractivo que es para ellos 

esta actiYidad. Al mismo tiempo, creemos oue con estas 

disposiciones se crean dos 

caractertstica~ distintas: oerman~nte a de b~se y ot1·a 



temporal_ o de suministro de mano de obra. esto debido a 

que una puede tenet~ reunida a su familia, y otra tiene que 

hace~ visitas continuas en cada cicle de la temperada 

agricola~ 



=-.s. An~l1sis de posibles v1olacione~ a les derechos 
'fundamentilles de los trabajadores me>: icanos en loB Estados 
Unidos de Norteamérica 

E11peramos que las consultas q\.le el Presidente de los -_ESt.:ldos 

Unidos de Norteamérica debe de realizar con el 9obierno 

me:,1cano se lleven a cabo y que nuestro gobierno asuma una · 

posición firme y de cat•a al problema mic;iratorio de nuestros 

compatriotas~ pidiendo la terminación de las violaciones a 

los derechos humanos cometidas en su territorio y, más aún, 

señaladas en las reformas a su ley migratoria en la cláusula 

refer•ente a los trabajadores temporales, al indicar que 

éstos pueden perder su empleo, es decir, una situacion que 

c:onc1~etamente da luc;,ar a un trabajador" norteamericano. 

Asimismo. en esta clausula se señala que la defensa a esta 

po'3ible violac:iOn correrá a cargo del Secretar"io del Trabajo 

nor·teamer1c:ano, qua es parte de la administración 

estadounidense, rompiendo con esto el principio Jurldico 

fundamental de que nadie puede ser Jue: y parte al mismo 

tiemoo, lo C\.,al se presta a una no muy clara aplicación del 

derecho. 

A1'irma.r lo a.nteior. me conduce ~ señalar aue esta idea 

es v1olatoria de los Derechos Humanos, basándome en el 

concepto de justicia, que atendiendo a las distintas 

doctrinas aportaciones 1~ historia de este concepto 

fundamental se destacan las siguientes: 

El primer concepto de Justicia aparece en la époc~ 

antigua con PitaQor•as, que la concibe como ''•Jn número 

cuadrado''• ejemplificado P.sto oor el numero cuatt"o que 
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representa la total armenia, ya que contiene un factor 11 2 11
1 

que multiplicado y sumado arroja la misma cantidad 11 4 1~. Con 

esto señala que la Justicia es ante todo "igualdad", porque 

existe correspondencia entre términos contrapuestos y la 

Justici~ hace id~nttcamente lo mismo. (19) 

De e&ta idea parte Aristotelea parA exponer en su 

teoria una igualdad proporcional que desart"olla en la 

clasific:aciOn que hace de la Justicia. indicando que se debe 

tratar "igual a los iguale& y desigual a los desiguale&". 

Aristóteles expone en su teot"1a dos tipos de justicia 

existentes en las relaciones jur1dico-pol1ticas del hombre 

en sociedad 1 y asl seAala que existen una Justicia llamada 

distributiva, la cual se aplica en el reparto de loa bienes 

pObl ices, buscando que cada miembro reciba los honores 

bienes que le corresponden en proporcion su mérito. 

ob51erv.1.ndose que se atiende con este principio a le-=; 

relaciones de supraordinación. las que se dan entre el 

Est•do y el individuo. El segundo tipo de Justicia es 

llamada por Aristóteles Sinalagmática, la cual se aplica o 

relacione& propia& de los individuos en su 

comportamiento social, es decir, an los actos Juridico6 Que 

desarrollan en su actividad diaria. Este ttpo de Justicia, 

Ari'5tóteles la subdivide en dos subcate9orlasi la Justicia 

conmutati·.,a que consiste en cambiar rec1procamente algo, 

como se da en los contrato9 jurldicos de cualquier especia 

celebt·ados entf•e dos o mas individuos, por último le:\ 

... -- -· -·- ----
! ": ::.; :1·-,;,.;- :j,;.; \';.-cr::i•=~ !-:L .. t~_¡_ili:-J_J:.., E.d-.to,·1.:.l Ocr1.~:n·a. 
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Justicia judicial, la qua se deba aplicar cuando exista un 

rompimiento violento del orden social, en donda debe 

buscara• la paridad entre al daño y la reparación del mismo, 

es decir, entre el delito y la pena. 

De la concepción ariatotélic• de l• Justicia parten la 

mayoria de los autores como Ulpiano, quien la define como 

''dar a cada quien lo suyo". 

Para San Agustln, la Justicia es comparada con la 

equidad señalando que la Justicia a& la equidad y que la 

eQLlldad impl ic:.a cierta igualdad consistente en dat' a cada 

uno lo suyo. 

Santo Tomás de Aquino está de acuerdo con la concepción 

cl&sica de la Juaticia, indicando que es propio de la 

.Justicia ordenar al hombre dentro de la sociedad, puesto que 

la Justicia es igualdad y ésta sólo se da con otro ser 

humano frente a si mi9mo, además expone qua lo 11 9uyo" de 

cada quien es todo aquello que le e&tá subordinado o le es 

atribuido al hombre para cumplir sus fines. 

De la época moderna podemos señalar a varios autores, 

como RcusBeau, quien considera que en la .Justfcia e:dste una 

especie de principio de reciprocidad, porque el hombre debe 

actuar frente a otro individuo como si fuese e•e otro 

individuo. 

En Stammler, el concepto de .Justicia es considerado com 

armenia absoluta donde debe estar ordenada toda materia 

Juridica. 
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Para Geor-gio del Vecchio l.a. Juatici• exiQe el 

reconocimiento satis~actorio a que todo individuo tiene 

derecho que se le haga de acuerdo con sus cualidades y que 

le sea atribuido por los demá~ individuos aquello que le 

corresponde. 

Podemos afirmar que en aeta ~poca y en las posteriores 

estará presente el principio deaarrollado por la doctrina 

aristotélica, con alguna§ variantes sobre la justicia, como 

lo indica Recaséns Siches. C20) Pues en la mayor1a de las 

definiciones y clasificaciones está preaente el princ1p10 de 

igualdad proporcional establecido por Aristóteles. 

De la época contemporánea se pueden destacar los 

conceptos de Justicia desarrollados por dofi jurisconsultos 

que satisfactoriamente, en mi caso, son parte de la doctrina 

nacional: 

Rafael Preciado Hernández indica que la Justicia 

representa la armenia e igualdad que coordina las acciones 

entre los hombres ordenadas dentro del bien común. 

Eduardo Garcia Máynez considera a la Justicia como 

valor objetivo de una ordenación Jurfdica, es decir, el no 

atentar contra el derecho ajeno, no causar dalia a 

tercet·os. C21 > 

En gener&l todos los autores B&ñalados tienen presente 

de alguna forma el concepto aristotélico de Justici•, el 

problema siempre ha existido en la forma da cómo ilplicarla 

~') L .. ds Reca.3.ens Sic:he:;. Il:.:~tado __ 9.1l!l_eral di! fi lo'iaf1a del 
~t:.§.f_Qp, L:Htorial Por-rl1a~ Mé:üco, 1975, p. 493. 
21 Ld~. ~. 497-488 
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canforme a los mecanismos Juridicos eKistentes. De ••te 

da•ar1-ollo del concepto de Justicia que se h• realizado a 

trvé& de la hisatoria, no ha sido mi interés enumerar la 

totalidad de doctrinas eatablecid•s por el hombre en su 

devenir histórico, eólo me mueve al interés de tener una 

idaa clara de la Justicia, para 9aAalar cómo de alguna 

manera esta concepto de .Justicia de "tratar igual a los 

igÚales; y desigual a los desigualas" no ha tenido aplicación 

en algunos puntos de la ley de Reforma y Control de 

Inmigración not""teamericana que tiene impacto sobre nuestros 

trabajadoras que deciden emigrar hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Puesto que dentro del concepto de Jugticia está 

impl1cito al principio de ''igualdad jurldica'', cabe se~alar 

la que se entiende por éste. Recaséns Siches indica que 

esencialniente todos los seres humanos somos iguales en 

cuanto a constitución biológica, ps1quica y de función 

scc:i•l se refiere. debido a que contamos con las mismas 

partes biológicas <tronco, cabeza, brazas, pies. ajos, 

ate.>, psicológicas porque contamos en alquila medida con 

mecanismos. an.t.logos (sensación, percepción, memoria, 

imaginación, etc.> y la función propiamente humana 

<preocupación religiosa por· el m~s all~, expresión artistica 

de emociones, organi;:aciOn social, .:1ctividades económicas, 

etc.>. 

Pero como señala el propio autor, ocurre a.l mismo 

tiempo que los seres humanos somos desiguales porque 
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bioló9i~amente cada se~ humano p~•••nta caractart•ticas 

diferantes como el color del~ piel, de los· ojos, del 

cabello, diferente estatura, etc. En cuanto a los caracteres 

ps1quicos la diferenci• me mqnifia~ta en los distintos 

grados de intal igencia, talento, emotividad, etc., qua cada 

ser humano tiene, y en cuanto la función propiamente 

humana cada hombre tiene una vocación diferente de 

expresiones arttstic:as, en su forma de integrarse en la 

organización 5ocial y en su actividad económica, agrega 

Recaséns que visto mot"almente cada ser humano es diferente a 

los demás porque existen personas virtuosas y persona& 

viciosa&, aantos y pecadores, ciudadanos ejemplares y 

criminales. 

Todo asto qua acabamoa de e:iponer sólo debe tomarse en 

cuenta para seA'alar las caracterlsticas eemejantes y 

diferentes con las que cada ser humano cuenta )' que atienden 

a su carácter "personal1simoº y "único" en el universo, sin 

perjuicio da que esto sea afectado en la legislación de 

cualquier Estado, pues como señala Recaséns Siches: 

El principio de la igualdad Jur1dico 1 en su po9tulado 
se da en un plano diferente de los hechos emptriccs. Se 
funda en la 6tica y &e proyecta como condición jurldica 
exigida por la idea de la persona humana. Desde el 
punto de vista moral y filosófico-jurtdico, igualdad 
quiere decir ante todo y por encima de todo --aunque no 
a~clusivamente-- igualdad en cuanto a la dignidad de la 
persona indiidua.l, y, por tanto, giauldad en cuanto a 
los derechos fundamentales o esenciales de todo 
individuo humano, desde el punto de vista aMiológico, 
también significa, adem•li, paridad fot"mAl ante el 
derecho --igualdad an•o la ley-- i9u~ldad de 
oportunidades. <=:2> 



En término• generales, como el propio autor lo señal•, 

las desiguald•des f lsicas e intelectuales no deben 

constituir hechos de relevancia Jurldica que afecten lo& 

derecho& fundamentales del hombre, ni los derechos que 

pudiesen emanar de relaciones juridicas-concretas, como las 

que &e originan entre comprador-vendedor, arrendador-

arrendatario, etc. 

Este principio de igualdad en dignidad y det"echos 

humano& no excluye el qua la Justicia tenga m~ltiplea 

apl ic:ac:iones de acuerdo a los casos conc1~etos, basadas en 

los fundamentos de que el hombre puede ser producto de una 

diversidad de conductas imputable& a SL1 persona como el ser 

del incuante, 1 aborioso, etc., de un con junto de apti tudas 

con las que cuenta individualmente y de un conjunto de 

funcionas sociales como el ser padra, madre, hijo, etc. 

De esta forma resulta q1,.1e el ser humano debe ser 

tratado igualmente por el derecho en cuanto a su dignidad 

persona, la cual conllevia a los derechos fundamentales, en 

cambio debe ser tratado desigualmente lo que la Justicia 

establece o exige que se debe tener en conSideraciOn <ser 

laborio&o. delincuente, padre, hijo, etc.) 

Una de las e::ig:encias principales y esenciales del 

principio de igualdad jurldica es: ''la igualdad en dignidad 

y en derechos fundamentales, sin discriminación de ninguna 

especie". C23> 
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Las discriminaciones pueden darae en dos campos 

di&tintos de la sociedad, y son los siouientes: 

1) En materia jur!dica, que puede ser de dos tipos: 

a) La cometida por autoridades a 
traves de sus órganos administra
tivos o por medio de los agentes 
que los componen 

1> Re•tricción de 
derechos 

2) Concesión de 
privilegio& 

3> Imposición de 
obligaciones 

b) La cometida por personas privadas, 
en materia de trabajo, en materia 
de arrendamiento, etc. 

2> E::clusivamente social, sólo implica. la conducta 

individual de aversión hacia determinado tipo de personas. 

Por todo eate panorama que hemos tratado de plantear 

sobre el concepto de Justicia y el principio de igualdad 

juridica implicito en ella es que consideramos que la 

situación planteada en la ley de Reforma y Control de 

Inmigración Norteamericana <IRCA>, en lo referente al 

posible despido de trabajadores mexicanos temporales para 

dar empleo a un trabajador norteamericano como est~ orevisto 

en la sección 210 de la INA, es violatorio de los derechos 

fundamentales del ser humano, ya que está planteada sobra 

una situacion de derecho ewistente, concreta como eü la 

relacion laboral entre patrón-trabaJador, que afecta la 

gat"ant1a al trabajo a que todo ser humano tiene derec:ho. 

Caso contrario a la situación planteada ocurrir1a si la 

ley señalara que en igualdad de circunstancies ante la 

oportunidad del empleo se escogiera preferentemente a un 
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nacional sobre un trabajador eMtranjero, puas aeta situación 

la considero justa en atención a la protección qua el Estado 

debe dar a sus e iudadanos sin viol•r los derecho6 

fundamentale~ de los demési 

No se debe hacer ninguna distinción entre nacionales y 
eKtranjeros en cuanto a los derechos y libertades 
fundamentales de carácter individual, porque esos 
derechos y libertades pertenecen al ser humano en tanto 
que humano, con independencia de la ciudadania. (24) 

Ocurre que, en la ley de Inmigración y Nac1onal1dad 

norteamericana, INA, se encuentra una disposición más que 

nos parece violatoria de los det~echos humanos contenida en 

su sección 245, y que textualmente seRala: la prohibición 

para utilizar distintos programas de Seguridad Social pot• 

parte de los recién legalizados los que sólo podrán hacerlo 

hasta después del quinto año de su legalización. 

Se~.245A ru.s.C.1255aJ (h).- TEMPORARV DISOUALIFICATION 
OF NEWLV LEGALIZED ALIENS FROM RECEIVING CERTAIN PU8LJC 
WELFARE ASSISTANCE 

(1) IN GENERAL.- During the five-year period baginning 
en the date an al ien was granted lawful tempcrary 
resident status. 

<A> eKcept as providad in paragraphs.... the al ien is 
not elegible fer: 

<i> any program of financial assistance furnished under• 
Federal law ••• 

<ii) medical assistance under a State plan approvcd 
under title XIX of the Social Secu1·ity Act, and 

(iii> asistance under the Food Stamp Act of 1977 ••. 
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Afirmamos que el contenido as violAtorio de los 

derechos fundamentales del hombre, pu~s ast también lo 

considera un postulado de Recaséns Siches que dice1 

Discriminar contra los miembros de un grupo, por 
ejemplo, en cuanto a la adquisición de propiedad, en 
cuanto a contratos de arrendamiento, en cuanto a 
acceso a escuelas, en cuanto al disfrute de servicios y· 
espectáculos p~blicos, en cuanto a dar trabajo, en 
cuanto a dar facilidades, y oportunidades de ascenso an 
el empleo, etc., entrañaría gravistma violacion de 
derechos fundamentales del hombre. (25) 

Con lo que señalamos anteriormente podemos darnos 

cuenta de la situacion de desventaja en la que &e encuentran 

nuestros trabajadores migratorios antes de ser legali::::ados, 

por encontrarse ante la imposibilidad de hacer uso de las 

instituciones legales norteamericanas por miedo a perder su 

luoar" dentro de la produccion estadounidense. 

De aqui la necesidad de que nuestro gobierno presione, 

de ser necesario ante organismos internacionales como las 

Naciones Unidas, para que respeten los derechos 

fundamentales de los trabajadores migratorios mexicanos. 

La Justicia y el principio de igualdad Jurldica que~ 

como ya. anteriormente se señaló, deben ser la medida 

necesaria de las posibles resoluciones que nuestro 9obierno 

debe tomar para poner fin a toda clase de violaciones que 

aún se siguen cometiendo contra cualquier trabajador, aun en 

nuestro pais. 

En la actualidad debemos pugnar por el est•blecimiento 

da un acuerdo bilateral entre México y los Estados Unidos de 

Norteamérica que haga valer los derechos fundamentales a que 

-----··---- ---~--
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todo individuo tiene derecho, un acuerdo en que la• P•rte• 

señalen de manera equitativa los derechos y obligac:iones de 

ambos. que dejen a un lado esa supue9ita. afectación vista 

unilateralmente por los dos paises. Debe saffalar&e, como lo 

hemos repetido anteriormente, que eEte fenómeno de la 

migración acarrea beneficios y perjuicios a las dos partes; 

con base en esto, ¿por .. qué no establecer" un acuerdo que 

tenga ~l trabajadot• migratorio como receptor de derechos que 

protejan su dignidad como ser humano? 

Estoy &eguro de que en la medida que los dos paises 

acepten esta realidad en forma honesta, puede 11 egar a 

tener un instrumento jur1dico regulador de este fenómeno, 

que dé certe~a, la cofianza y protección que todo Estado 

debe brindar a &UG ciudadano~. 

Actualmente la Comision de Derechos Humanos de nuestro 

pais que cuenta con t•ango constitucional, ha tomado \a 

iniciativa para que sean t .. econoc:idos los Derechos Humanos de 

los trabajadores me>eicanos migratorios que son violados, 

incluso antes de inte1•narse territoric est<Adounidanse. 

por agentes mexicanos. Esto es de suma importancia, porque 

con base en los estudios que la CNDH y en la medida que se 

solidarice con ellos la sociedad. se podrá tener un consenso 

nacional de un problema en el que la sociedad en su conjunto 

debe participar para aportar soluciones al mismo. porque de 

alQuna manera le afecta y le beneficia en su integración 

pol 1 ti ca ,. económica. 

8'1 



Consideramos importante a&te tipo de •studio& porque 

inician de alguna forma la lucha para que los Derechos 

Humano& no se queden como pura abstracción dal derecho, sino 

que •e busque darlas aplicación positiva y particularmente 

en materia migratoria, que es el punto central de nuestro 

trabajo. 

La visión actual que se tiene de los derechos humanos 

es tomada como parte de esa retórica que el hombre utiliza 

para dar legitimidad a sus instituciones: 

Podemos constatar una pro9resiva universalización de 
los Derechos Humanos como discurso de legitimación 
tanto de sistemas politices como de movimientos 
sociales, un proceso de universalización que estA 
1ntimamente ligado a la crisis de los totalitarismos y 
a.la crisis de las ideolog1as que han dejado una suerte 
de vac1o ideol09ico que sólo ha sido llenado por lo que 
denominamos una reinvención de los Derechos Humanos 
como cultura polttica. (26> 

Nuestro gobierno, por medio de la C~~DH ha dejado a un 

lado aste tipo de discursos y ha empezado a actuar para 

llegar a una posible solución que termine con la violación 

de los Derechos Humanos de nuestros trabajadores migra.torios 

en los Estados Unidos de Norteamérica .. 

~.;. Ger·m~n Gr.;i· .. c Gon1. ~s _ _Q_'ª-!:~:ir:Q9•:>._J~t!J!f"~2-c;q_l!,l.::.!._t,;~-·~t"l.:.1~ 
p_c •. ~1..t:_if_é__ _o?.f1_l_,:._:_:.. __ -:s_q~_.;;._9~9~-~-q_n_J;e.,mp_ru:_·•_11__~s. r:'OCL·f.'lnn tn~ tte 
Tr·~b.?110 rl.ACSO. p.n41·~m~ Chtl.:, <;Er!e E:=>tucl:n-:-; F·cJ:l· . .::o-s, 
r.üm. 9. Sar.t1 '.:·~1c·. 1Q91, r .• :. 
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CONCLUSIONES 

Considerando que uno de los más graves problemas por- los que 

atraviesa el gobierno meMicano es la miQración de parte de 

su población al vecino pais dai norte, es indispensable que 

delimitemos la responsabilidad de ambos Estados en relQción 

con la protección de los derechos humanos. 

1) Las pcliticas de desarrollo puesta5 en marcha en México 

no han sido delineadas de forma que el otorgamiento de 

recursos financiet"'OS llague al campo con rapidez, como 

comOnmente sucede en las zonas industrializadas del pa1s. En 

la medida en que se logre realizar esto, los campesinos 

podran hacer mejor aprovechamiento de la tecnologta en sus 

c•mpos aor1colaa, equilibrándose cada vez más la desigualdad 

eMistente en materia económica entre el campo y la ciudad. 

2) La polttica migratoria estadounidense influye en la 

att"acción de trabajadores migY'atorios mex1cano6, 

principalmente en aquellas áreas donde el 9ruano de su 

población no siente atracción alguna, como son el Araa de 

servicios y el 4rea de produccion a9r1cola. Sin embar90, 

cuando surgen problemas económicos o politices en el 

interior de los Estados Unidos de Norteamérica, la poltt1ca 

mi9rator1a de este pats para lograr un equilibrio interno en 

la producción económica, produce las expulsiones masiva5 de 

trabajadores indocumentados, como desgraciadamente soe puede 
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ccn•tatar •ctualmente -después. de rO~\-~ec_~:_'?S!-:b~~r'-~.'1_~0,11_- en Lo•-

Angeles, California. 

3> Hi!;tóricamente, e& comprobable que la utilización de mano 

de obra mexicana ayudó a la conformación de la gr•n 

potencia, como es considerada actualmente la nación de los 

Estados Unidos de Norteamérica. Esto se demoatró con la 

puesta en vigot• de los acuerdos sobre trabajadores 

migratorios celebrados entre ambos paises. 

4> Considero qua la manera más e1'icaz de dar solución a la 

constante migración de nuestros trabajadores hacia el pa1s 

vecino es mediante la aplicación de un plan de desarrollo 

que paulatinamente restituya el poder adquisitivo del 

traba,iador~ por medio de la eouttativa asimilación da 

salarios existentes entre ambos paises, para de eata forma 

lograr un desaliento en la emigración y aprovechar el 

momento histórico que vive nuestro pals, si se toma en 

cuenta que en Mexico actualmente la mayorta de &u pobl•ción 

es considerada como joven. 

5> Debe existir concordancia entre los lineamientos 

constitucionales y las leyes reglamentarias en materia de 

trabajadores migratorios. con la finalidad de lograr una 

meJor protección de los derechos humanos de los trabajadores 

me:dcanos, que 1 ibremente decidan emigrar hac1a otro pa1s. 



93 

ó> La protección de lo& derecho& humanos de los trabajadoras 

mexicanos que deciden emigrar a los Estados Unidos debe de 

re.a.l izarse por medio de instrumentos jurídicos que de manera 

bilateral surjan entre ambo• paises. Uno de esoG 

instrumentos debe ser la realización de un acuerdo 

migratorio parecido A los que se llevaron a cabo en el 

periodo de 1942 a 1964. 

7> Estos nuevos acuerdos que se c&lebren entre México y los 

Estados Unidos de Norteamérica deben contar con una comisión 

de carácter bilateral, creada para resolver cualquier 

controvet .. sia que en materia de derechos humanos dé solución 

a lo$ conflictos que pudieran presentarse. Yo propongo que 

en este acuerdo se contemplen seffalamientos que protejan la 

dignidad del ser humano y la situación ju1·ldica de la muJer. 

B> El Estado mexicano debe adiestrar sus agentes 

policiacos en materia de derechos humanoG, para evitar 

cualquier violación a los derechos que consac;¡ra la 

Constitución Federal Mexicana. Los trabajadores migratorios 

que se encuentran en la 1rontera norte de nuestro pats 

tienen que ser" re&petados en su integridad y dignidad. 

9) Los Estados Un1dos de Norteamérica han recibido múlt1ples 

benefic1os producto de la migra.c1ón internacional, 

principalmente de la mexicana. Por lo anterior, este pai.s 

debe imolementar or'..:igrama.s tendientes a. capacitar en m•ter1a 



de derechoB humanos a las autoridadas encargadas de aplicar 

la Ley Migratoria. 

10) Por último, debe crearse dentro de los Estados Unidos de 

Norteamérica un organismo encargado de la protección de los 

derechos humanos <en Mé~ico la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y en la mayoria de los Estados de Derecho el 

"oinbudsman">. con el fin de que exista entre nuestro pais y 

los Estado9 Unidos da Norteamérica una paridad da instancias 

Que se encarguen de resolver todos los problemas 

relacionados con la violación de derechos que constantemente 

sufren los trabajadores migratorios meMicanoa. 
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